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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

 

 

Las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las Mujeres Ngäbe 
Buglé, para una contribución para la Sociología de Género 
 
RESUMEN 
El análisis que se hace de las necesidades Prácticas e Intereses Estratégicas 
de las mujeres Ngäbe Buglé, desde una perspectiva de la Sociología de 
Género, nos aproxima a la realidad de las mujeres,  en su vida cotidiana.  De 
una muestra de mujeres de la Comarca Ngäbe Buglé, se recoge la 
interpretación que hacen de su vida, sus aspiraciones y su práctica diaria; en 
consecuencia, a ellas. 
Del estudio de las mujeres Ngäbe Buglé se advierte la construcción de una 
Sociología de Género en ese grupo de mujeres. Se presentan resultados de 
manera cualitativas, con el objetivo de conocer las interpretaciones que hacen 
desde su mismidad, de las necesidades prácticos e intereses estratégicos. 
Repasa el debate que se cierne sobre la Epistemología Feminista 
hegemónica, derivada de la colonización europea y, las propuestas del 
Feminismo Comunitario de las Mujeres Indígenas de Abya Ayala, en 
contrapeso con las necesidades e intereses de las mujeres indígenas Ngäbe 
Buglé. 
También se revisó el papel de la Sociología en la producción de conocimiento 
para entender las diferencias sociales de género, invisibilizando a las mujeres. 
Se recogen los antecedentes del pueblo Ngäbe Buglé y sus momentos de 
luchas en las últimas décadas; así como las leyes que reconocen sus 
derechos.  La situación socio-económica de la población, la salud, la 
migración y la cultura ancestral que vincula a las mujeres Ngäbe Buglé con la 
vida doméstica y el rol cuidador. 
 
 
Palabras claves: 
 
Empoderamiento, necesidades prácticas e intereses estratégicos, Sociología 
del Género y Migración. 
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SUMMARY AND KEYWORDS 

 
 
The practical needs and strategic interests of women Ngäbe Buglé, for 
a contribution to the Sociology of Gender 
 
SUMMARY 

 
The analysis we make of the practical needs and strategic interests of Ngäbe 

Buglé women from a perspective of Gender Sociology, brings us closer to the 

reality of women in their daily lives. From a sample of women from the Ngäbe 

Buglé region, we collected their interpretation of their lives, their aspirations 

and their daily practice, consequently. 

From the study of women Ngäbe Buglé, the construction of a Gender 

Sociology in this group of women can be seen. Results are presented in a 

qualitative way, with the aim of knowing the interpretations that they make from 

their very self, of the practical needs and strategic interests. 

We review the debate that hangs over hegemonic Feminist Epistemology, 

derived from the colonization of Europe and, the proposals of the Community 

Feminism of Indigenous Women of Abya Ayala, in counterbalance with the 

needs and interests of indigenous Ngäbe Buglé women. 

We also review the role of Sociology in the production of knowledge to 

understand social gender differences, making women invisible. 

The background of the Ngäbe Buglé people and their moments of struggle in 

recent decades are collected, as well as the laws that recognize their rights. 

The socio-economic situation of the population, health, migration and the 

ancestral culture that links Ngäbe Buglé women with domestic life and the 

caretaker role. 

Keywords 

Empowerment,  practical needs and strategic interests, Gender Sociology 
and Migration. 
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ACRÓNIMOS Y ALGUNAS DEFINICIONES 

 

 
APA 

Asociación Estadounidense de Psicología (APA) por 
sus siglas en Inglés (American Psychological 
Association), norma para citar dentro del texto. 
 

AMOCHI Asociación de Distritos del Oriente Chiricano. Esta 
mancomunidad incluye cuatro municipios: San 
Lorenzo, San Félix, Tolé y Remedios. 
 

AMUNIKA Asociaciones de Municipios del Sur de la Comarca 
Ngöbe Buglé: Besiko, Muná, Mironó y Nolé Duima. 
Sede operativa del proyecto en San Félix (para 
Chiriquí y Comarca) y sede provincial en Veraguas 
(Soná). 
 

AMUVE Asociación de Municipios de Veraguas. Agrupa a los 
distritos de Soná, Montijo, Río de Jesús y Mariato. 
 

ASMUNG Asociación de Mujeres Ngäbe 
 

 
Bolivia 

 
Estado Pluricultural de Bolivia 
 

CEDAW 
 
 
CELADE 

Convención de Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la mujer 
 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-
División de Población de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
 
 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
 

CND Concertación Nacional de Desarrollo. 
 

COHESAL Proyecto de Cohesión Social 
 

Comuniyó 
 
CONAIE 
 

¿Cómo estás? 
 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador 
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DAM 
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ECMIA 

 
Consejo Nacional de la Mujer 
 
División Administrativa Mayor 
 
Dirección Nacional de la Mujer 
 
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de América 
 

FAO 
 
 
FARC 
 
FIMI 
 
GED 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. 
 
Fuerzas Revolucionarias de Colombia 
 
Foro Internacional de Mujeres Indígenas 
 
Género en el Desarrollo 
 

IESALC Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, pertenece a la UNESCO. 
 

INADEH Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano. 
 

INAMU Instituto Nacional de la Mujer 
 

IPACOOP Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
 

IPG Índice de Paridad de Género 
 

Keywords 
 
MED 

Palabras Claves. 
 
Mujeres en Desarrollo 
 

MEDUCA Ministerio de Educación. 
 

MEF Ministerio de Finanzas 
 

MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
 

MIDES Ministerio de Desarrollo Social 
 

MITRADEL Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
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Ngäbe Buglé ï 
Ngöbe 

El pueblo Ngäbe y Buglé  
Ngäbe: es equivalente a personas, gente, nacer 
Be: es ver, sentir, existir 
Bu: Gente, vivir, estar presente 
Gle: Tierra, recursos 
También se le atribuye a los Ngäbe, el nombre de 
Guaymies y a los Buglé, el de Bokotas y Muri. 
Algunos dicen que el nombre ñGuaymiò se origin· 
cuando los españoles escucharon a los Buglé 
llamando los Ngäbe ñNGWANMYò. (UNESCO, s.f.) 
Se encuentra también como Ngöbe, en muchos textos 
oficiales y no oficiales. 
 

Ñatore May Muy bien. 
 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

ONU Organización de Naciones Unidas. 
 

ONU Mujer 
 
 
 
 
 
 
 
ONUSIDA 
 

Es la entidad creada por la Naciones Unidas en la 
Asamblea General del 2 de julio de 2010, mediante 
una resolución aprobada unánimemente por todos los 
Estados miembros, con el objetivo de facilitar la 
igualdad de género y de aumentar la participación de 
las mujeres en los procesos de toma de decisiones y 
acceso al poder en todos los ámbitos. 
 
Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre 
VIH/SIDA 
 

PIB Producto Interno Bruto. 
 

PNUD Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 

PPIOM Políticas Públicas de Igualdad de Oportunidades para 
las mujeres. 
 

REPAMUR Red Panameña de Mujeres Rurales 
 

Summary Resumen 
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TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isibiro-Secure 
 

UDELAS Universidad Especializada de las Américas (Panamá) 
 

UNESCO 
 
 
 
 
UNPFII 
 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés ñUnited 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organizationò por sus siglas en inglés). 
 
Foro Permanente de cuestiones indígenas (siglas en 
inglés). 
 

UNIFEM El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
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Introducción 

 

Este análisis se delimitó desde las necesidades prácticas e intereses 

estratégicos de las mujeres Ngäbe Buglé, en el marco de la discriminación 

contra las mujeres por su etnia y género. Estas categorías de análisis se 

mantienen a lo largo del estudio, como línea base del mismo, utilizando, en 

primera instancia, el testimonio de las propias mujeres y, en segunda 

instancia, fuentes secundarias que sirven para analizar las condiciones en las 

que ellas establecen sus necesidades estratégicas y prácticas. 

Presenta a un grupo indígena panameño, que forma parte de la población que 

vive mayormente, en condiciones de pobreza y, a sus mujeres que migran 

fuera de la comarca, con el afán de mejorar esas condiciones de marginación 

en las que viven, utilizando la educación como mecanismo de fortalecimiento 

de sus capacidades y empoderamiento.   

El análisis se hace de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de 

las mujeres Ngäbe Buglé, desde una perspectiva de la Sociología de Género, 

conduce a la aproximación de la realidad de las mujeres Ngäbe Buglé.  Desde 

la cotidianidad de sus vidas, ellas exploran su mismidad, para descubrir y 

reconocer cuáles son los factores que les han servido para empoderarse y 

trazar una ruta que las conduzca a ellas y sus familias a mejorar sus 

condiciones de vida materiales y espirituales en correspondencia con su 

cultura ancestral. Ese análisis se hizo tomando una muestra de mujeres 

originarias de la Comarca Ngäbe Buglé, interpretar que hacen de su vida, 

mejorándola, en su práctica diaria. 

Del estudio de las mujeres Ngäbe Buglé se advierte la construcción de una 

Sociología de Género de ese grupo de mujeres, considerando su singularidad, 

que las convierte en actoras y gestoras de su propia realidad.  Se presentan 

resultados de manera cualitativas, con el objetivo que haya familiaridad con 
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sus interpretaciones. También se agrupan en categorías que sirven para 

evidenciar el empoderamiento o no, de las mujeres, sus realidades y las 

estrategias que asumen para alcanzar sus metas de realización. 

Desde la Sociología del Género se realiza este estudio, por considerarlo en 

primera instancia, un fenómeno de discriminación de las mujeres por su 

condición de género y luego, por su condición étnica.  La Sociología del 

Género se sirve de la perspectiva de género, para analizar las diferencias 

sociales construidas por las sociedades como factores de discriminación, en 

el caso de las mujeres indígenas Ngäbe Buglé, por su condición de género y 

etnia.  Las desigualdades sociales que enfrentan las mujeres indígenas Ngäbe 

Buglé están presentes en su vida diaria y cotidiana. 

Con el apoyo de un estudio hemerográfico de la producción literaria de la 

población indígena Ngäbe Buglé en el siglo XX y XXI, de más 1,000 textos 

escritos entre tesis, estudios de impactos ambiental, informes institucionales, 

de organizamos internaciones, libros y ensayos científicos. En esta revisión, 

se encontraron fuentes bibliográficas escritas por mujeres Ngäbe Buglé; ellas 

no escriben sus historias de vida ni sus dificultades.  Igualmente revisamos un 

registro bibliométrico de estudios de mujeres en tesis doctorales que utilizan 

la perspectiva de género como principal herramienta de análisis y metodología 

de estudio, para comparar los objetos de estudio y la aplicación de esta 

metodología. 

Para la realización de las entrevistas, como fuente primara de este estudio, se 

desarrolló un taller en la Asociación de Mujeres Ngäbe (ASMUNG), además 

de entrevistar a otras mujeres originarias de la comarca, apoyándonos en 

otros  espacios, como: actividades de capacitación y sensibilización en tema 

de medio ambiente y saneamiento en la Comarca. Este taller permitió validar 

el cuestionario que sirvió como guía para las entrevistas. 
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Se entrevistó también a estudiantes universitarias y amas de casa en la 

provincia de Panamá, que han migrado de la Comarca Ngäbe Buglé para 

estudiar y que se han quedado viviendo en las áreas suburbanas de esta 

provincia. 

La presente hipótesis de trabajo está destinada a reconocer los interes 

prácticos y estratégicos de las mujeres Ngäbe Buglé, más allá de la 

percepción simplista que se mantiene en la búsqueda por el mejoramiento de 

las condiciones de sus vidas. 

Se recopiló de la epistemología feminista, los antecedentes de la perspectiva 

de género y estudio desde la academia y la movilización de las mujeres, 

permeadas por la discriminación que tradicionalmente ha impregnado las 

ciencias eminentemente androcéntricas, que invisibilizan los aportes en la 

construcción, y la evolución de las sociedades.   Se advierte en el patriarcado, 

la cultura androcéntrica de las comunidades científicas que permanecen para 

desestimar el fenómeno de discriminación que viven las mujeres y que limita 

el desarrollo pleno de sus potenciales. 

Se da a conocer el soporte de la perspectiva de género, el enfoque 

intercultural para estudiar a las mujeres indígenas, como sujeto del estudio 

que nos ocupa.  De este enfoque, surge el análisis de las experiencias de 

otras mujeres indígenas de Abya Yala como suelen llamarle a América, las 

mujeres indígenas escribas que se organizan bajo la propuesta de un 

feminismo comunitario, que trae consigo una ñforma de alianza con los 

hombres para vivir en comunidadò señala Julieta Paredes, indígena Aymara, 

iniciadora del movimiento: ñMujeres Creando Comunidadò. En Lorena Cabnal, 

otra feminista comunitaria maya ï xinka guatematenca que señala que las 

mujeres ñaportan miradas que se hilan a partir de elementos desde la 

cosmogon²a ind²genaò para liberarlas de la opresión de las sociedades 

patriarcales.  Tanto Paredes como Cabnal apuestan por una sociedad en la 
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que hombres y mujeres se complementen en comunidad, contrario a las 

sociedades individualistas. 

Las Feministas comunitarias advierten que el patriarcado que llegó con la 

colonización vino a fusionarse con el patriarcado originario de los pueblos 

indígenas, agregándole condiciones más desfavorables a las mujeres como 

el racismo, las desventajas en la división social del trabajo y los embates del 

capitalismo.  Julieta Paredes le llama doble patriarcado, el que han padecido 

las mujeres indígenas; el originario y el patriarcado occidental y colonizador 

cuya fusión forma un entronque patriarcal.   

Se hace un balance de la Epistemología Feminista que se instala en América 

Latina, que trae consigo el pensamiento occidentalizado con la conquista 

europea. Las Feministas Comunitarias advierten el carácter hegemónico de 

éste y su impronta colonial en el abordaje de los problemas que padecen las 

mujeres indígenas y negras, que no hablan la misma lengua o pertenecen a 

grupos socio-étnicos distintos a ellas. Este pensamiento colonial desestima el 

valor del conocimiento de las mujeres indígenas, transpolando los valores 

culturales occidentales al análisis de sus realidades, con el no están de 

acuerdo. 

Por otra parte, se abordan los fundamentos de la Sociología: el positivismo y 

el humanismo e interaccionismo simbólico y; surge el debate que hacen las 

teóricas de la Epistemología Feminista sobre las determinantes 

metodológicas que abordan el fenómeno de discriminación de las mujeres, 

con sesgos androcéntricos. Se revisan las teorías sociológicas y las formas 

de invisibilización de las mujeres, por parte de los teóricos clásicos en Marx, 

Engels, Durkheim, Weber y Tönnies, que evidencia una pseudo-inclusión y 

hasta un olvido sistemático en el análisis sociológico de las desigualdades 

sociales de género.  De las teorías sociológicas clásicas y sus especialidades; 

que invisibilizaban a las mujeres, presentamos la Sociología de Género que 
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se convierte en la ciencia que estudia las diferencias de género que permite 

entender la magnitud de este fenómeno en la integración de elementos de 

análisis que han sido desestimados por las ciencias tradicionales y por la 

propia sociología general. Desde la Sociología de Género se aborda el 

análisis de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres 

Ngäbe Buglé. 

Este capítulo aborda, la cosmovisión de las Mujeres Ngäbe Buglé. La 

desentrañamos a partir de la movilización del propio pueblo indígena y las 

últimas acciones tendientes a la defensa de su cultura ancestral y la 

preservación de sus recursos naturales como fuente de vida y de su 

ñimaginario simbólico cultural y religiosoò. Desde la defensa de sus territorios 

delimitados como comarcales y áreas aledañas, se presenta el papel 

desempeñado por las mujeres indígenas Ngäbe Buglé.  Hacemos énfasis en 

la actuación de Mama Chi y la cacica Silvia Carrera y de las distintas 

agrupaciones de mujeres indígenas que integran a las mujeres Ngäbe Buglé. 

Se hacemos una revisión de la legislación relativa a los pueblos indígenas, la 

aplicación y desarrollo de leyes y normas nacionales que tienen competencia 

para la población Ngäbe Buglé y sus mujeres.   

También se presenta la situación de las mujeres indígenas en América Latina 

y los movimientos de lucha por la preservación de su cultura ancestral, la 

pobreza, la lucha por el desalojo de sus tierras, las concesiones mineras, 

hidroeléctricas, las actividades agroindustriales en expansión, la tala furtiva y, 

la violencia, producto de conflictos armados externos a la población indígena; 

son las principales causas de movilización en América Latina. Como el caso 

de las mujeres indígenas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica, 

Panamá y Brasil.  

Se hace una revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la propuesta 

que tienen para las mujeres indígenas en la Agenda país 2030, destacando 

que no hay resultados visibles para este grupo de mujeres, pero hay un plan 
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de ruta a seguir, que no ha sido consensuado con ellas.  Solo la FAO está 

detr§s de una ruta segura que ser²a viable para ellas, como es ñHambre Cero 

en las mujeres indígenasò. 

Es fundamental para este estudio, recoger las condiciones en que viven y que 

representan el imaginario y la realidad que viven las mujeres Ngäbe Buglé. 

Para ello, los informes de salud, socioeconómicos y la dinámica migratoria 

que han tenido en las últimas décadas, que nos aproxima a esa realidad. 

También se presenta la poesía de María Olimpia de Obaldía, Ñatore May, una 

obra exquisita de la literatura panameña que recrea la percepción que hemos 

tenido siempre de las mujeres indígenas y que nos ha llevado hacer este 

estudio. 

Se hacemos un recuento de los antecedentes históricos del pueblo Ngäbe 

Buglé, de sus tradiciones y su cultura ancestral. Las artesanías y la dinámica 

de comercialización de las artesanías como fuente de ingresos de las mujeres 

y la promoción de su cultura y las formas de organizaciones en cooperativas.  

Con una edad promedio de treinta y ocho (38) años nos encontramos con 

mujeres Ngäbe Buglé, dispuestas a contestar nuestras preguntas. Muchas de 

ellas, motivadas por las actividades de capacitación que servían de 

preámbulos para nuestra gestión de entrevistarlas, al igual que en sus casas.  

Las interpretaciones que hace de sus vidas, están centradas en metas sobre 

su realización en torno a sus familias y al fortalecimiento de oficios y 

profesiones que permiten conocerlas y que ellas, así mismas, puedan hacerlo 

también; desde su mismidad. 

Al final se destacan algunas consideraciones relevantes, a manera de 

conclusión, entendiendo que es un trabajo que debe continuarse y no 

concluye aquí. Debe ser abordado por equipos interdisciplinarios que puedan 

recoger desde la antropología, la lingüística y otras disciplinas; las diferencias 

de género en una justa interpretación desde la cultura y la ética de una 

investigación transdisciplinaria. 
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Esta Tesis está estructurada en repertorios normativos y formales, cuyas  

pautas son fijadas por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la 

Universidad de Panamá; por lo que la Tesis contiene, concretamente, una 

portada central;  un índice general simbolizado por una taxonomía romana y 

alfanumérica que identifica la estructura de los contenidos textuales; se 

redacta una dedicatoria; un agradecimiento; un índice de ilustraciones,  

cuadros y dos figuras; un resumen y palabras claves / summary and keywords; 

la introducción general; el desarrollo de cinco (5) capítulos y sus respectivos 

contenidos; sus consideraciones relevantes a manera de conclusión; fuentes 

bibliográficas, y en los anexos que contiene cuadros e imágenes 

contextualizadas.      

Finalmente, quiero dejar constancia en la textualidad de este informe de 

investigación, las  indicaciones formales en la redacción de esta Tesis y, que 

la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado ha establecido normas en los 

trabajos de grado en la Universidad de Panamá, se aplicaron las Normas APA 

por sus siglas en inglés (American Psychological Association) sobre las citas 

bibliográficas y la bibliografía,  hemerográficas, pero también se incorporaron 

en los textos de los capítulos, las citas a pie de página, para ampliar y 

amplificar las explicaciones del presente trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
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1.1. Planteamiento del Problema 

Conocer las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres 

Ngäbe Buglé desde una perspectiva de género, aproxima a una cosmovisión 

diferenciada por las propias mujeres, que no ha sido abordado en otros 

estudios de género.  Se encontraron estudios de: pobreza, antropología, 

arqueología, etnografía, migración, nutrición, rendimiento académico 

(educación), salud sexual y reproductiva, enfermedades, epidemiología, 

medicina tradicional, identidad, conflictos territoriales (despojo de tierras, 

desplazamiento por concesiones hidroeléctricas, minería y otros), 

cooperativismo, minería, artesanías (comercialización),  cultura tradicional, 

lingüística, historia, desarrollo sostenible, ambiente (impacto social), clima, 

geografía, biografías de personajes, jurisprudencia, análisis de coyunturas; sin 

embargo, no hay estudios de la percepción que tienen las mujeres indígenas 

Ngäbe Buglé, sobre discriminación hacia ellas y cuáles son sus intereses 

estratégicos y prácticos.  Fundamentalmente, se encontró mayores estudios 

con énfasis en la atención a la salud, la pobreza y algunos elementos de 

discriminación por su condición étnica.   

Algunos ensayos, presentan, elementos de discriminación contra las mujeres 

indígenas, asociados a la comunicación monolingüe de su lengua; lo que se 

constituye en una barrera para comunicarse con el personal de salud y 

maestras (os) en los procesos de adaptación y aculturación de modelos 

regidos por el Estado Panameño; que están dentro de la Comarca, de manera 

asistencial e insuficiente. 

Al inicio de esta investigación, se realizó un estudio exploratorio abordando a 

líderes feministas del país que han tenido una participación significativa en 

reivindicaciones de las mujeres, mediante entrevistas a profundidad, con la 

finalidad de establecer un perfil de liderazgo de las mujeres de manera general.  

Sin embargo, en años anteriores se había hecho ese ejercicio con poco éxito, 
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ya que muchas de ellas tenían agendas ocupadas y, las otras, presentaban 

esquemas de pensamiento feminista institucionalizados por los movimientos 

de mujeres y las agendas públicas de organismos internacionales y nacionales, 

que de alguna manera sesgan la visión que tienen las mujeres indígenas de sí 

mismas.   

De allí, que, desde una perspectiva de la Sociología de Género, estudiamos a 

las mujeres indígenas Ngäbe Buglé, para analizar sus intereses estratégicos y 

prácticos que configuran un perfil de mujeres y nos aproximan a ellas.  

Nuestro principal antecedente, es la pobreza en área objeto de nuestro estudio, 

dentro de la comarca Ngäbe Bugle;  la misma reporta que el 95 por ciento de 

su población vive en condiciones de pobreza. Los diez (10) distritos con mayor 

nivel de pobreza general que están en las comarcas indígenas de los cuáles 

siete (7) distritos, están en la comarca Ngäbe Bugle, considerados mediante el 

uso de la metodolog²a de ñĉndice de Necesidades B§sicas Insatisfechasò 

tomadas del Censo de Población y Vivienda de 2010, la Encuesta de 

Propósitos Múltiples de marzo 2011, el nivel de pobreza por consumo del 

Censo 2010 y la Encuesta de Niveles de Vida de 2003.   
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TABLA NO.1.  LA POBREZA DE PANAMÁ, POR COMARCAS Y DISTRITOS 

PROVINCIAS Y 
COMARCAS INDÍGENAS 

DISTRITOS 

NIVEL DE POBREZA 
GENERAL POR CONSUMO 

ÍNDICE DE NECESIDADES 
BÁSICAS INSATISFECHAS 

POR INGRESO AÑO 2003 CENSO 2010 

AÑO 2011 POBREZA 
(%) 

POSICIÓN ÍNDICE POSICIÓN 
POBREZA (%) POSICIÓN 

Con mayor pobreza o desigualdades 

Comarca Ngäbe Buglé Besiko  95.0 1 98.9 3 13.1 1 

Comarca Ngäbe Buglé Mironó 94.8 2 98.7 4 27.6 4 

Comarca Ngäbe Buglé Ñurum 94.3 3 98.1 7 45.6 9 

Comarca Ngäbe Buglé Kankintú 93.9 4 98.9 2 14.3 2 

Comarca Ngäbe Buglé 
Nole 

Duima 93.5 5 98.6 5 34.2 7 

Comarca Ngäbe Buglé Müna 93.0 6 99.0 1 28.2 5 

Comarca Ngäbe Buglé Kusapín 92.7 7 98.2 6 26.5 3 

Comarca Emberá Sambú 82.0 8 96.3 10 54.7 10 

Comarca Emberá Cémaco 76.1 9 96.9 9 40.4 8 

Comarca Kuna Yala 
Comarca 
Kuna Yala 74.4 10 97.9 8 32.5 6 

Con menor pobreza o desigualdades 

Coclé  Aguadulce 21.5 67 24.3 69 93.3 68 

Colón Colón 20.0 68 36.3 59 91.5 66 

Veraguas Santiago 19.0 69 30.0 62 93.5 70 

Panamá Panamá 18.5 70 19.3 74 96.5 75 

Los Santos Las Tablas 18.4 71 24.1 70 92.7 67 

Panamá 
San 

Miguelito 17.7 72 19.5 73 97.4 76 

Chiriquí David 16.5 73 22.4 72 93.3 69 

Panamá 
La 

Chorrera 15.9 74 25.7 68 93.9 71 

Panamá Arraiján 12.3 75 22.5 71 95.4 73 

Herrera Chitré 10.6 76 18.8 75 96.3 74 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Htt://www.mef.gob.pa/es/informes/ 
Paginas/Pobreza-e-Indigencia.aspx 

 

El 94% de la población Ngäbe Buglé que vive en la Comarca, vive en 

condiciones de pobreza, asociado a las necesidades insatisfechas de acceso 

a servicios básicos, niveles de ingreso y acceso a la Canasta Básica de 

Alimentos y Servicios de primera necesidad. 
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1.2.  La Sociología de Género en mujeres Ngäbe Buglé 

 

Las mujeres pertenecientes a distintos grupos; además, de sufrir 

discriminación por el hecho de ser mujeres, también son objeto de múltiples 

formas de discriminación; por su origen étnico, la religión, la edad, la clase y 

otros factores. Esa discriminación puede afectar a estas mujeres, 

principalmente, o en diferente medida, con relación a los hombres de la misma 

etnia y a otras mujeres.  

La discriminación es uno de las variables más fuertes que afectan a las mujeres 

indígenas.  Históricamente los pueblos indígenas han sufrido una suerte de 

despojo de sus territorios ancestrales, de sus materiales culturales; a lo largo 

de la colonización española, la evangelización y la expansión de los 

terratenientes criollos en el desarrollo de la ganadería extensiva y la siembra 

de cultivos. El desplazamiento de la población indígena en todo el territorio 

nacional y hacia los países fronterizos, ha recrudecido las condiciones de 

marginalidad de toda la población sin distingo de sexo y edad.  Hoy día, a pesar 

de contar con un territorio delimitado denominado: Comarca Ngäbe Buglé, 

como una reserva para estos pueblos, siguen padeciendo del despojo de sus 

tierras producto de las concesiones mineras e hidroeléctricas que se dan 

dentro y en zonas limítrofes de la comarca. 

Los Estados Modernos han adoptado medidas especiales de carácter temporal 

para eliminar esas formas múltiples de discriminación contra la población 

indígena y en particular, contra las mujeres por las consecuencias negativas y 

complejas que se enquistan en ellas. Más adelante se repasa el marco jurídico 

nacional e internacional que se construye a partir de la Convención de Belem 

Do Para, para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (1994). 
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Desde la Sociología de Género, se analiza a las mujeres Ngäbe Buglé, 

utilizando la perspectiva de género como herramienta metodológica, 

fundamental para hacer este análisis. 

  

1.3. Tipo de Investigación 

 

Es una investigación Social con Perspectiva de Género.  La misma utiliza una 

metodología cualitativa, sirviéndose de fuentes primarias y secundarias.  

Presenta los datos de manera sistemática, incorporando la participación de la 

mujer indígena Ngäbe Buglé, como sujeto y objeto social de estudio, de 

manera que pueden ser analizados a partir de la realidad social en que se 

presentan desde la perspectiva de cada de una de las mujeres entrevistadas.   

Se deriva del análisis con enfoque o perspectiva de género, para identificar, 

tanto las necesidades como los intereses que, desde la perspectiva de las 

mujeres y de manera diferenciada, cada una de ellas, hace de sus vidas, 

evidenciando las desigualdades sociales que enfrentan. Parte de un enfoque 

humanista del Interaccionismo Simbólico, que permite centrarnos en las 

mujeres que se entrevistan, en los significados que le dan a su realidad, sus 

sentimientos y a sus las experiencias de vida. 

La perspectiva de género como técnica de investigación, está contenida dentro 

de la Epistemología Feminista para contribuir con la Teoría de Género, en su 

fortalecimiento. Tiene como objetivo, interpretar, comprender, describir y, 

observar el fenómeno estudiado.  Es inductiva, ya que se basa en la narración 

de las experiencias de las mujeres Ngäbe Buglé. También está comprometida 

ética y políticamente con la igualdad y los derechos de las mujeres de una 

sociedad más justa. 
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1.4. Diseño de Investigación 

De una revisión de tesis doctorales (de Torres, 2007), estructuramos el cuerpo 

de este estudio.  En el análisis bibliométrico del repertorio bibliográfico se 

encontraron fuentes secundarias abundantes que permiten una aproximación 

al objeto de estudio y sus implicaciones en la Sociología de Género y las 

mujeres indígenas del grupo de mujeres estudiadas. Este libro que recoge el 

análisis de 624 tesis doctorales de universidades de España de estudios de 

mujeres, ñpor campos de conocimientos y materias a las que se adscriben las 

tesis estudiadasé determinando los n¼cleos tem§ticos esenciales y sus 

ramificaciones y conexionesò.  De allí que este estudio bibliométrico, me 

permitió seleccionar (6) tesis doctorales de Sociología de programas 

doctorales en Sociología1, cuyas fichas técnicas describieran en sus las 

categorías de análisis de las cuales utilizo la metodología de análisis de la 

información primaria obtenida en las entrevistas y algunas categorías definidas 

en estas tesis.   

Para ello, fue necesario buscar en los repositorios de las universidades donde 

se encontraban estas tesis y, o mediante el buscador o navegador en internet. 

 

 

 

 

 

 

 
1 De 35 tesis doctorales de Ciencias Políticas y Sociología y Humanidades de 48 
Universidades del Estado Español, públicas y privadas.  



Las necesidades prácticas e intereses estratégicos de mujeres Ngäbe 

Buglé, una contribución para la Sociología de Género.  

 

 

28 
 

Imagen No.1.  Ficha Bibliográfica 

 
Fuente: Torres, I. y Daniel Torres. Tesis doctorales sobre estudios de las mujeres en 
universidades de España (1976-2005). Análisis Bibliométrico y Repertorio Bibliográfico. 
Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, página No.288. 

 

También se revisó alrededor de 1,015 referencias bibliográficas (Velásquez, 

2011) contenidas en un estudio exhaustivo de la bibliografía del pueblo Ngäbe 

y Buglé2.   

Mediante un análisis con perspectiva de género, se conocieron las condiciones 

sociales que resultan efectivas para alcanzar las metas de realización de las 

mujeres indígenas en esta.  Para ello, se utilizó 

 una guía de entrevista con veintiocho (28) preguntas, que recogen aspectos 

de la vida misma de las mujeres, para poder diferenciar elementos de 

discriminación y empoderamiento reportado por ellas. Identificar las categorías 

de análisis de género desde las necesidades prácticas de las mujeres y los 

 
2 Hay alrededor de 1.015 referencias a los Ngäbe (75 son a los Ngäbe de Costa Rica). Los 
temas que tratan, son sobre la cultura, economía, desarrollo, salud, minería, las centrales 
hidroeléctricas y el idioma. No hay mucha bibliografía relacionada con la migración, la nutrición 
o la educación.  
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intereses estratégicos, durante una inducción de dos (2) horas, antes de que 

respondieran al cuestionario.  

También, nos apoyamos con otras actividades de inducción y capacitación en 

las que se encontraban congregadas mujeres que han migrado de la Comarca 

Ngäbe Buglé y se encuentran viviendo en las periferias de ésta y, otras en la 

ciudad de Panamá, pero que, al inicio de sus vidas, estuvieron en la Comarca. 

Se perfiló dentro del cuestionario utilizado para las entrevistas, las categorías 

de análisis de género que se identifican en el cuadro siguiente. 

Cuadro No.1.  ANÁLISIS DE GÉNERO 

Distingue entre las necesidades (intereses-satisfacción) 
básicas de las mujeres y los hombres 

¶ Relaciones de sobrevivencia (abrigo, 
alimentación, servicios básicos y de 
reproducción); identificados/relacionados con las 
condiciones de vida insatisfechas y falta de 
recursos 

Diferencia de intereses estratégicos (unidos a la 
condición y posición = desarrollo humano) de las 
mujeres con respecto a los hombres 

¶ Aspectos de participación, ciudadanía, 
democracia, autonomía, solidaridad (menos 
obvios y más difíciles de identificar) 

Fuente: Diéguez, M. (1999) Módulo 8. Género y Planificación Estratégica 

 

Es necesario, identificar el origen de las definiciones y conceptos tradicionales 

de los sistemas patriarcales, su origen y causas que han permanecido en los 

tiempos, sin que hayan recibido alteraciones significativas que mejoren la vida 

de las mujeres y el contexto social que las rodea. 

Se indagó sobre las condiciones sociales que intervienen en la formulación de 

sus necesidades prácticas e intereses estratégicos para suplir estas de manera 

diferenciada por sexo y género. 
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La Perspectiva de Género y enfoque de interculturalidad facilita su andamiaje 

teórico y metodológico para explicar: 

¶ Estereotipos, prejuicios y tabúes (discriminación) 

¶ Relaciones de poder entre hombres y mujeres indígenas 

¶ La salud de las mujeres indígenas Ngäbe Buglé y control de su propio 

cuerpo 

¶ El matrimonio y educación de las mujeres Ngäbe Buglé 

¶ El trabajo de las mujeres Ngäbe Buglé 

¶ Beneficios del uso del tiempo libre 

Mediante las entrevistas se recogió el testimonio de las mujeres indígenas, 

dentro y fuera de su vida cotidiana, las condiciones de vida en las que se 

encuentran presentes, sus intereses prácticos y estratégicos.  La ventaja de 

utilizar este instrumento, es que nos permite repreguntar y ampliar las 

respuestas para asegurarse de su significado pleno a aproximado. 

1.5. Metodología 

En talleres con mujeres originarias de las comunidades Comarca Ngäbe Buglé, 

organizadas en conjunto con la Asociación de Mujeres Ngäbe (ASMUNG), 

se revisaron las necesidades prácticas y estratégicas que son reconocidos 

como parte de su condición de mujeres lideresas.   

Estas primeras entrevistas, permiten configurar un instrumento como guía, a 

partir de la validación de las preguntas, en el proceso inicial de exploración con 

las mujeres Ngäbe Buglé. En la restructuración del cuestionario inicial, se 

elaboró una guía que pudiera registrar las respuestas de manera acotada; con 

preguntas cerradas y abiertas, para poder facilitar el análisis. 

Por ello, se inició con el uso de un cuadernillo, como instrumento de análisis, 

que cuenta con preguntas que invitan a las mujeres a pensar sobre sí mismas 
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y a analizar sus emociones, sentimientos y vivencias con respecto a diferentes 

temas abordados. Tienen un espacio para escribir sobre sus vidas y, como las 

están viviendo. Lo importante es que la escritura proporciona un encuentro 

consigo misma, un espacio para construir la mismidad.  Como dirían algunas 

feministas: 

ñescribir sobre nosotras mismas es parte de nuestro 

empoderamiento, así como elemento para hacer reflexión y 

reforzar la autoridad de las mujeres, individual y 

colectivamenteò 

Las preguntas no responden a ningún orden estricto: simplemente están 

agrupadas por temas. Las pueden hacer seguido o en orden aleatorio, 

dependiendo de los asuntos que más se acerquen al abordaje de sus vivencias 

o intereses. Lo importante es que tomarán tiempo para sí mismas y que el 

cuadernillo les incite a construir un espacio propio y, si ya lo tienen, que lo 

incorporen como parte de ellas; recordando que: 

ñel empoderamiento de las mujeres es (é) un constante 

ejercicio de libertadesò 

De las entrevistas, se recogieron algunos elementos presentes en la evolución 

de la cultura, en torno a la discriminación; centrados en los siguientes aspectos: 

¶ Imagen de sí mismas 

¶ Estado de ánimo (sentirse bien o mal) 

¶ ¿Qué les habría gustado que fuera distinto? 

¶ ¿Cómo son las condiciones (materiales y espirituales) de vida en estos 

momentos 

¶ ¿Qué cosas consideran que las personas valoran de ellas: defectos y 

virtudes? 

¶ ¿Cómo ven ellas las fortalezas?  
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¶ ¿Cómo es su estado de ánimo frente a sus debilidades? 

¶ ¿Sí proyectan la imagen de debilidad frente a las personas con que se 

relacionan? 

¶ ¿Qué tipo de voz consideran que las identifica: fuerte, débil, clara, 

confusa, severa, dulce, enjuiciadora, quejosa, enojada o suplicante? 

¶ ¿Su voz es parecida a alguien que conocen? Alguna persona de 

autoridad que ha influido en sus vidas. 

¶ ¿Cómo consideran que es su cuerpo estéticamente? 

¶ ¿Qué atención le prestan a su cuerpo, cómo lo cuidan (salud)? 

¶ ¿Cuáles son los aspectos que descuidan en su cuerpo? 

¶ ¿Tienes malos hábitos que afecten a su salud física y mental? 

¶ ¿Administras tu tiempo libre: cómo, dónde y qué han hecho para 

tenerlo? 

¶ ¿A qué dedica el tiempo libre? 

¶ ¿Cuáles son los factores que la entristece, emociona, la hacen 

vulnerable y desaniman? 

¶ ¿Qué decisiones te cuesta tomar, cuándo y cómo? 

¶  ¿Cómo te sientes cuándo tomas tus propias decisiones? 

 

Hicimos las entrevistas, con las coordinadoras de las organizaciones de 

mujeres en la región, estudiantes universitarias, amas de casa que viven dentro 

y fuera de la comarca Ngäbe Buglé que se congregan para tratar temas de 

medio ambiente y saneamiento dentro de la Comarca.  

Es un estudio cualitativo que recoge, principalmente, la percepción que tienen 

sobre la relación de empoderamiento y discriminación, en las que están 

inmersas, sin que los instrumentos sugieran ninguna de estas categorías sino 

que las mismas sean afloradas desde su propia visión o cosmovisión.   
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La técnica de investigación cualitativa utilizada, aproxima a la visión objetiva 

que las mujeres Ngäbe Buglé asignan a los aspectos detallados anteriormente. 

Las conclusiones que se derivan de este estudio, no es una generalización que 

aplica a todas mujeres Ngäbe Buglé, ya que la muestra tomada no son 

representativa de las mujeres, sólo es una aproximación a la percepción que 

tienen un grupo de sí mismas. 

 

1.6. Hipótesis de Trabajo 

H1: Las necesidades prácticas estratégicas de las mujeres indígenas 

estudiadas, están orientadas a cambiar los patrones culturales patriarcales que 

limitan el desarrollo integral de ellas. 

H2: Las mujeres indígenas están conscientes de la discriminación por etnia y 

sexo dentro y fuera de sus comunidades y ven en la educación, el 

mejoramiento de relaciones interpersonales y la participación comunitaria; 

formas para fortalecer su desarrollo integral y empoderamiento. 

 

1.7. Objetivo General 

 

¶ Analizar la percepción que tienen las mujeres indígenas 

Ngäbe Buglé sobre sus intereses prácticos y estratégicos 

desde la perspectiva de género.  

 

Objetivos Específicos 

 

¶ Identificar los intereses prácticos y estratégicos de las 

mujeres indígenas Ngäbe Buglé, a partir de la evaluación que 
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hacen de sus vidas y cómo han ido adecuándolo al contexto 

social en el que se encuentran. 

¶ Delinear el contexto social en el que han vivido y los 

fenómenos sociales discriminatorios que han enfrentado 

dentro y fuera de ese contexto, desde la Sociología de 

Género. 

 

1.8. Delimitación Espacial 

Las mujeres indígenas provienen de las comunidades de la Comarca Ngäbe 

Buglé y la Provincia de Panamá, estas son: 

¶ Quebrada Guabo 

¶ Tebujo 

¶ Potrero de Olla 

¶ Sardina 

¶ Olá 

¶ Ünan 

¶ Salto Dupí 

¶ Boca del Monte 

¶ Cerro Mesa 

¶ Guayabal 

¶ Soloy 

¶ Chichica 

¶ Plan de Chorcha 

¶ Llano Tugrí 

¶ Llano Culebra 

¶ Cerro Lagarto 

¶ Cerro Iglesias 



Imagen No.2 
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División Política y Administrativa por Distrito y Corregimiento 

(1) 
Jironday 

1. Gwaribiara 
2. Büri 
3. Tugwai 
4. ManCreek 
5. Quebrada de 

Cayuco o 

Samboa  

(2) 
Kankintü 

1. Basira 

2. Kankintü  
3. Gworoni 
4. Mününi 
5. Piedra Roja 
6. Tolote 
7. Calante 

 

(3) 
Kusapín 

1. Bahía Azul 

2. Kusapín  
3. Tobobe 
4. Cañaveral 

Río Chiriquí 

(4) 
Santa Catalina o 
Calovébora 

1. Santa 
Catalina o 
Calovébora 

(Bledeshia ) 
2. Valle Bonito 

(Dogota) 
3. Loma Yuca 

(Ijuicho) 
4. San Pedrito 

(Jiküi) 
5. Alto Bilingüe 

(Gdogüeshia) 

(5) 
Besikó 

1. Soloy  
2. Boca de Balsa 
3. Camarón 

Arriba 
4. Cerro Banco 
5. Cerro Patena 
6. Plan de 

Chorcha 
7. Nämnoni 
8. Niba 

(6) 
Mironó 

1. Hato Pilón 

2. Cascabel  
3. Hato Corotú 
4. Hato Culantro 
5. Hato Jobo 
6. Hato Julí 
7. Quebrada de Loro 
8. Salto Dupí 

 

(7) 
Nole Düima 

1. Cerro Iglesias

 
2. Hato Chami 
3. Jädeberi 
4. Lajero 
5. Susama 

 

(8) 
Müna 

1. Chichica  
2. Alto Caballero 
3. Bakama 
4. Cerro Caña 
5. Cerro Puerco 
6. Krüa 
7. Maraca 
8. Nibra 
9. Peña Blanca 
10. Roka 
11. Sitio Pirado 
12. Umani 

(9) 
Nürüm 

1. Buenos Aires  
2. Agua de Salud 
3. Alto de Jesús 
4. Cerro Pelado 
5. El Bale 
6. El Paredón 
7. El Piro 
8. Guayabito 
9. Güibale 
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1.9. Ubicación 

La comarca Ngäbe-Buglé se encuentra ubicada en la región occidental de 

Panamá, es atravesada de oeste a este por la Cordillera Central, que separa 

dos regiones geográficas: la región atlántica o caribeña, que está cubierta en 

un 40% de bosque primario y donde los ríos son cortos y caudalosos y, la 

región pacífica, muy deforestada y con ríos de mayor recorrido hacia el mar. 

Comprende las provincias de: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Su capital 

es Llano Tugrí (Buabidí). La comarca está habitada por la etnia Ngäbe y Buglé; 

su territorio abarca un área de 6,968 km2. Esta dividida en tres (3) regiones, 

nueve (9) distritos. Las regiones son: Ño Kribo, Nedrini, Kädriri. Ño Kribo que  

corresponden a las áreas de Bocas del Toro, Nedrini es la parte de Chiriquí y 

Kädriri es una parte de Chiriquí y Veraguas. 

 

 

1.10. Población y Muestra 

 

Se consideran las mujeres de la etnia Ngäbe Buglé que participan en 

agrupaciones de las comunidades, dentro de las comarcas indígenas y fuera 

de ella. 

Se tomó una muestra intencional de cincuenta y nueve (59) mujeres 

indígenas originarias de la Comarca Ngäbe Buglé, a través de jornadas de 

sensibilización sobre temas comunitarios, en las que se aprovechaba para 

hacer las entrevistas.  

1. Jornada en el centro de capacitación y reuniones de la Asociación de 

Mujeres Ngäbe, liderado por Raisa Gallardo, ubicado en San Felix, 

Quebrada Guabo. 

2. Jornada en la Universidad de Panamá. 

3. Jornada de visitas en las casas en Arraiján y Burunga. 
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4. Jornada en la Comarca (Soloy) y Paso Canoa (Proyecto de Ciudadanía 

Ecológica) 

La muestra tomada, identifica a mujeres en distintos etapas de su ciclo vital:, 

en edad productiva y reproductiva, que tengan algún vínculo o conexión con 

organizaciones que visibilicen algún nivel de participación en actividades fuera 

del entorno doméstico, ya sea en asociaciones, centros educativos o 

participación en actividades de desarrollo comunitario local.  Las 

características generales de las mujeres que forman parte de esta muestra, 

no están segmentadas por grupos de edades, solo se han entrevistado a las 

mujeres que lo han permitido, para que compartan la visión que tienen de si 

mismas y evalúen de allí, sus necesidades prácticas e intereses estratégicos. 

La muestra no representa la población total de mujeres de la etnia Ngäbe 

Buglé; por lo tanto, la percepción es una aproximación a la realidad de las 

mujeres participantes de este estudio, que puede verse desde una tipología 

de estas mujeres, más allá de las vidas cotidianas que se entrelazan y 

comparten, en espacios comunes. 

Fuentes de Información 

Las fuentes primarias se derivan de entrevistas a mujeres pertenecientes a  

grupos, gremios, universidades y comunidades indígenas dentro de la 

comarca y comunidades suburbanas de las periferias de las ciudades. 
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Imagen No.3. Integrantes de la Asociación de Mujeres Ngäbe (ASMUG) 

 

El grupo de mujeres estuvo integrada por: Cándica Florez, Gloria Sanjur de Rodríguez, 
Rosalín, Grie, Luisa Jiménes, Josefina Pedrol, Delia Rodríguez, Victoria García, Viriginia 

Montezuma, Rosa Sánchez, Mena Aguirre, Tita Sanjur, Elsa Rodríguez, Anselma Bejarano, 
Geitrudi Sire, Raiza Gallardo. 
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Imágenes No.4. 
Entrevistas realizadas en la Universidad de Panamá, a estudiantes 

Ngäbe Buglé 

  

 

Imágenes No.5. Entrevistas realizadas en Arraiján y Burunga 
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Imágenes No.6. Entrevistas realizadas en la Comarca Ngäbe Bugle 

(Soloy) y Paso Canoas 

  

 

Las fuentes secundarias hacen referencia a informes estadísticos del país y 

la región para determinar el estado actual del empoderamiento y la 

discriminación, en particular de los observatorios de la mujer. Se revisan 

algunos materiales de sensibilización de las mujeres en las comunidades 

indígenas y suburbanas.  Se hizo una revisión bibliográfica de tesis doctorales, 

revistas científicas y publicaciones editadas en Panamá por el Instituto de la 

Mujer y otros estudios de género del país. 
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A través de entrevistas a profundidad de las mujeres Ngäbe Buglé y la revisión 

bibliográfica se recoge la información que nos permite el análisis de los 

resultados. Realizamos cincuenta y nueve (59) entrevistas de un cuestionario 

o guía estructurada, con veintiocho (28) preguntas que se enmarcan entre 

las necesidades prácticas e intereses estratégicos. 

En síntesis, se utiliza: Encuestas, Entrevistas Estructuradas, Análisis 

Bibliográfico y Documental de Estadísticas, Revistas Científicas, Informes de 

Organismos nacionales e internacionales y documentos digitales. 

La muestra, compuesta de cincuenta y nueve (59) mujeres, con un promedio 

de edad de treinta y ocho años (38) y un promedio de tres (3) hijos.  La muestra 

elegida, no responde a un perfil de mujeres de manera específica, ya que 

apelamos a la disponibilidad y buena fue de las entrevistadas por responder 

a nuestro cuestionario guía, sin que esto afectara sus compromisos 

comunitarios y/ actividades domésticas. 

Las mujeres se dedican al cuidado de sus familias, su tiempo lo ocupan en el 

trabajo de la casa, y en el campo siembran y cosechan arroz, maíz y otros 

cultivos; además de la costura de enaguas y chaquiras. Algunas se dedican a 

la venta en comercios pequeños (tiendas). Cuidan de los niños (as), lavan la 

ropa y cuidan que todo esté en orden en su casa, son ordenadas y buscan el 

agua que se consume en la cocina. Algunas mujeres, ahora, cuentan con la 

posibilidad de estudiar en la escuela nocturna, en la universidad, por lo que a 

sus actividades se agrega estudiar y cumplir con las asignaturas, antes de 

acostarse, o distribuirla durante el día.  

Se aplicó una entrevista estructurada a una muestra de mujeres y hombres 

que asistieron al Taller de Inducción de Liderazgo que realizamos en marzo 

de 2016, a manera de compensación por el tiempo que dedicaban a llenar el 

instrumento que permiten tener una percepción del perfil de liderazgo 

alcanzado por las mujeres de esas comunidades, en cada uno de los roles 
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desempeñado por ellas. El mismo nos sirvió para validar el cuestionario guía 

de las entrevistas. 

Se entrevistaron a mujeres en talleres organizados para distintas actividades 

comunitarias de la Comarca Ngäbe Buglé y, en se hizo un recorrido aleatorio 

en viviendas ubicadas en áreas suburbanas de la Provincia de Panamá. 

Cuadro No.2 
GENERALIDADES DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS  

No. 
EDAD 
(años) 

No. De 
HIJOS 

(as) 

Lugar de 
Procedencia 

1 42 7 Tebujo 

2 59 8 Potrero de Olla 

3 59 8 Sardina 

4 44 8 Comunidad Olá 

5 46 10 Quebrada Guabo 

6 60 4 Quebrada Guabo 

7 60 7 Unami, Plama Gira 

8 56 5 Salto Dupí 

9 57 6 Quebrada Guabo 

10 19 0 Boca del Monte 

11 63 9 Boca del Monte 

12 30 5 Olá 

13 60 4 Cerro Mesa 

14 35 1 Soloy 

15 29 2 San Felix 

16 30 1 Bocas del Toro 

17 25 3 Bocas del Toro 

18 33 5 Münä-Chichica 

19 36 5 Ngöbe Buglé 

20 23 2 Comarca 

21 22 0 Plan de Chorcha 

22 
42 3 

Plan de Chorcha 
(Besiko) 

23 27 3 San Felix 
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No. 
EDAD 
(años) 

No. De 
HIJOS 

(as) 

Lugar de 
Procedencia 

24 21 2 Bocas del Toro 

25 25 3 Bocas del Toro 

26 21 2 Bocas del Toro 

27 40 4 Bocas del Toro 

28 27 3 Chiriquí 

29 29 0 San Felix 

30 19 2 Llano Tugrí 

31 18 1 Llano Tugrí 

32 45 2 Soloy 

33 32 2 Soloy 

34 49 3 San Felix 

35 32 5 Chiriquí 

36 38 1 Soloy 

37 35 2 San Felix 

38 34 3 San Felix 

39 34 3 Chiriquí 

40 25 5 Bocas del Toro 

41 32 5 Chiriquí 

42 18 1 Llano Tugrí 

43 21 2 Bocas del Toro 

44 40 4 Bocas del Toro 

45 40 0 Bocas del Toro 

46 43 3 Llano Culebra 

47 33 1 Tolé 

48 61 4 Cerro Iglesia 

49 53 0 Boquete 

50 42 1 Chiriquí 

51 30 1 Tolé 

52 23 0 San Felix 

53 28 0 Santa Fé 

54 55 2 San Felix 

55 74 0 Cerro Lagarto 

56 22 0 San Felix 
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No. 
EDAD 
(años) 

No. De 
HIJOS 

(as) 

Lugar de 
Procedencia 

57 63 4 Soloy 

58 38 1 Panamá 

59 49 1 Soloy 

 
 

Fuente: Información en  Diciembre 2019. 

 

 

GRÁFICA NO.1.  ESTADO CONYUGAL 

 

Fuente: Encuesta realizada en marzo 2016 

 

El 54% de las mujeres que forman parte de la muestra se encuentra unidas, 

sólo el 15% están casadas, no es común el matrimonio civil o religioso en las 

comunidades de origen de las mujeres estudiadas. Mientras que el 31% están 

solteras. 

 

 

31%

54%

15%

solteras unidas casadas
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1.11. Consideraciones sobre el Análisis de los Datos 

 

Se revisa los informes estadísticos del censo de población y vivienda del país, 

los informes estadísticos de los observatorios de la mujer, el empoderamiento 

y otros informes claves que permiten conocer el estado y las condiciones de 

la población indígena Ngäbe Bugle, tales como: 

¶ Análisis de Situación de Salud.  

¶ Análisis y Seguimiento de las recomendaciones sobre Mujeres 

Indígenas del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 

cuestiones Indígenas.  

¶ Atlas del Desarrollo Humano de Panamá.  

¶ Catálogo: Mujeres Emprendedoras de Panamá.  

¶ Diagnóstico y Plan de Género, para incorporar la perspectiva de género 

en el Programa de Agua Potable y Saneamiento en áreas rurales e 

indígenas de Panamá con énfasis en Gestión Local. 

¶ Diagnóstico: Situación de las mujeres indígenas de Panamá. 

¶ Economía y Género en Panamá. Visibilizando la Participación de las 

Mujeres. 

¶ Guía Estratégica. Empoderamiento Político de las Mujeres: Marco para 

la Acción Estratégica. América Latina y El Caribe (2014-2017).  

¶ Informe Anual 2012 . Observatorio de Igualdad de Género de Améica 

Latina y el Caribe. Los Bonos en la mira. Aporte y Carga para las 

mujeres.  

¶ La hora de la Igualdad Sustantiva, Participación Política de las Mujeres 

en América Latina y el Caribe Hispano.  

¶ Los Pueblos Indígenas y las Políticas Públicas de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe.  

¶ Mapas de Pobreza y Desigualdad a Nivel de Distrito y Corregimiento. 

¶ Mujeres indígenas en América Latina: dinámicas demográficas y 

sociales en el marco de los derechos humanos.  
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¶ Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informes de Panamá.  

¶ Objetivos de Desarrollo Sostenible. Erradicar la Pobreza y Promover la 

Prosperidad en un mundo Cambiante. Informe Voluntario.  

¶ Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales.  

¶ Programas sociales para reducir los índices de pobreza en Panamá.  

 

 Estos informes presentan la mirada que tienen las instituciones, desde el 

Sistema de Naciones Unidas, hasta los informes del Estado panameño, sobre 

las condiciones de la población y el llamado de una urgente atención a las 

condiciones de pobreza en la que se encuentra, como principal objetivo de 

cada uno de estos informes.  Estas fuentes secundarias  permiten establecer 

la relevancia e importancia del estudio, en la medida en se encuentra dirigida 

a una población en condiciones extremas de vulnerabilidad, debido a la falta 

de acceso a la salud, la educación y los recursos necesarios para la 

supervivencia en condiciones de vida decente, al igual que la insuficiencia en 

los sistemas de atención de estas variables y algunas barreras que conecten 

a las (2) naciones: la indígena y la latina, en aspectos propios de la cultura 

ancestral, como: la cultural patriarcal y el idioma. 

Los discursos presentes en las mujeres, en torno a las necesidades prácticas 

e intereses estratégicos de las mujeres Ngäbe Buglé, están contenidos en las 

categorías de análisis que se utilizan desde la matriz que presenta Marilin 

Dieguéz, se analizan en las categorías de necesidades prácticas e intereses 

estratégicos. 

Las necesidades prácticas hacen referencia a los aspectos básicos de 

hombres y mujeres relacionados con la sobrevivencia: abrigo, alimentación, 

servicios básicos y de reproducción versus las condiciones de vida 

insatisfechas o la falta de recursos. Mientras que los intereses estratégicos 

están vinculados con la participación, la ciudadanía, democracia, autonomía, 
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solidaridad y otros factores difíciles de medir o identificar, para ello, usamos 

la percepción como unidad de análisis. 

De allí, que se clasifican las necesidades prácticas e intereses estratégicos a 

partir de identificarlas evaluando: que hacen y que saben de sí mismas. 

 

Cuadro No.3.  Clasificación por categorías: necesidades prácticas e intereses 
estratégicos, de acuerdo con del cuestionario y/o guía de entrevistas 

 

NECESIDADES PRÁCTICAS INTERESES ESTRÁTEGICOS 

¶ Imagen 

¶ Estado de ánimo 

¶ Condiciones materiales y 

espirituales de vida 

¶ Valoración de ellas: defectos, 

virtudes  

¶ Cuidados a su salud y cuerpo 

¶ ¿Qué decisiones te cuesta 

tomar, cuándo y cómo? 

¶  ¿Cómo te sientes cuándo 

tomas tus propias 

decisiones? 
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CAPÍTULO II 

UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DESDE 

LA EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA Y LA SOCIOLOGÍA DE 

GÉNERO 
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2.1. Aproximación al Objeto de Estudio 

 

La vida cotidiana de las mujeres indígenas Ngäbe Buglé como objeto de 

estudio de nuestra investigación, permite aproximarnos a una Sociología de 

Género, para desentrañar las formas de vida que se construyen como parte 

de la comunidad indígena en la que viven, desde la perspectiva de género.  

Es, del hacer en estas vidas y la influencia de otros estilos de vida en el 

proceso de aculturación y asimilación de la cultura dominante, que nos 

avocamos a darle una mirada a las necesidades prácticas e intereses 

estratégicas que han adoptado como ruta para alcanzar sus metas de 

realización. 

La apropiación de las categorías: necesidades prácticas e intereses 

estratégicos, permiten que la Sociología de Género3, realice un análisis 

contextualizado y aplicado del fenómeno objeto de nuestro estudio: la vida 

cotidiana de las mujeres Ngäbe Buglé, a partir de la identificación de las 

necesidades prácticas y estratégicas de la muestra de mujeres estudiadas.  

La contextualización social e histórica del problema de estudio, permite 

analizarlo en una línea base de investigación que contribuya al conocimiento 

de la Teoría Social con enfoque de género, una Teoría de Género, finalmente. 

La Sociología del Género, parte por estudiar la discriminación de las mujeres 

a partir del reconocimiento de este fenómeno; diferenciado por sexo, género 

y clase social, etnia, trabajo, salud sexual y reproductiva.  Igualmente, y con 

mayor importancia, es la realización de esta investigación social con 

perspectiva de género y el enfoque intercultural, ya que permite 

desentrañar un problema de las ciencias sociales, que ha estado presente 

 
3 La Sociología de Género es una rama de la Sociología General que se dedica a estudiar 
desde la Perspectiva de Género, los elementos de discriminación y desigualdades sociales 
que limitan la participación de las mujeres en la toma de decisiones que le atañen y, que 
mejoran sus condiciones de vida. Definición propia.  
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siempre: el desdén de las investigaciones científicas, por los estudios de las 

mujeres, como parte de la discriminación contra estas, nos advierte Juana 

Camargo, a continuación. 

 ñla invisibilizaci·n de la mujer en la reflexi·n cient²fica, sobre el origen de 
su opresión, la conceptualización sexista-patriarcal y las consecuencias 
de ello para las mujeres en la vida social, tampoco deja de lado la 
necesidad de transformar la sociedad con base en esta perspectiva.ò 
(Camargo, J., 1999, pág. 28). 

 

Esta tiene como fundamento abordar los fenómenos que rodean a la mujer 

indígenas Ngäbe Buglé y su condición de desigualdad social dentro y fuera 

de la Comarca Ngäbe Buglé. Los factores sociales atribuidos a la falta de 

oportunidades de las mujeres indígenas Ngäbe Buglé,  para empoderarse y 

que las rezagan del desarrollo pleno de sus capacidades. La perspectiva de 

género, a la vez, obliga a las comunidades científicas a abordar la 

discriminación como objeto de estudio de las ciencias sociales, 

considerándola en esta oportunidad, desde la Sociología del Género.  

Desde la Sociología de Género, se examina la discriminación contra las 

mujeres indígenas, como parte integral del análisis de las diferencias sociales, 

revisando desde las categorías de sexo, clase social, raza-etnia. 

También planteamos el debate de las ciencias, la legitimidad del fenómeno 

estudiado a partir de la mirada de las propias mujeres para determinar las 

condiciones de discriminación en que se encuentran.  En la medida en que 

las mujeres puedan reconocer las condiciones de discriminación en las que 

viven, están en el camino del empoderamiento; que implica también el estudio 

de las propias mujeres y la presentación de este, con su correspondiente valor 

científico. 
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2.2. La Epistemología Feminista y la Perspectiva de Género: antecedentes 

y críticas 

 

La perspectiva de género parte del análisis de la relación con la vida misma; 

entre hombres y las mujeres, las formas de relacionarse en su entorno, cómo 

lo modifican y lo transforman, está vinculado a las relaciones de poder 

transmitidas por el proceso de socialización por instituciones como la familia, 

la escuela y la iglesia. (Diéguez M. , 1999, pág. 66) 

Los estudios de género revisados a partir de las causas expuestas a través 

de los movimientos de mujeres y las luchas feministas en nuestros países; 

aportan en la interacción teorías, métodos, contextos sociales; conocimientos 

a la Teoría Social de Género y permiten el fortalecimiento de las ciencias que 

las estudian, como la Sociología del Género.   

Norma Blasquez Graf, plantea como tema central de la Epistemología 

Feminista, la necesidad de investigar y llegar a acuerdos que permitan los 

cambios necesarios para mejorar las condiciones reales de vida de las 

mujeres, desde la perspectiva de género. 

Los estudios de la ciencia desde una perspectiva de género, también 
conocidas como estudios feministas de la ciencia o crítica feminista de la 
ciencia, se iniciaron de manera sistemática a fines de los setenta y han 
producido una gran cantidad y variedad de investigaciones donde 
participan filósofas y científicas feministas tanto de las áreas naturales y 
sociales, como de las humanidades.  Aunque las posiciones feministas 
pueden ser heterogéneas, hay dos puntos en los que se tiene consenso, 
el primero es el género, en interacción con muchas otras categorías como 
raza, etnia, clase, edad y preferencia sexual, es un organizador clave de 
la vida social y el segundo, que no es suficiente entender cómo funciona 
y cómo está organizada la vida social,  también es necesaria la acción 
para hacer equitativo ese mundo social, por lo que uno de los 
compromisos centrales del feminismo es el cambio para las mujeres en 
particular; y el cambio social progresivo en general.(sic) (Blasquez, 2012, 
pág. 21) lo subrayado es nuestro. 
 

La discriminación en las académicas sobre las investigaciones científicas 

dirigidas estudiar las diferencias sociales asociadas al género, han permeado 
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la producción de conocimiento, desde siempre.   Esta discriminación 

epistemológica4 de las ciencias, tradicionalmente, ha invisibilizado a la mujer 

como objeto de estudio.  El enfoque de género que se gesta desde la matriz 

del feminismo, nos involucra, en una construcción nueva de Epistemología 

Feminista que debe permitirnos conocer todas las variantes del fenómeno de 

discriminación de las mujeres; tantas como existan, con sus diferencias y con 

realidades disímiles. 

Blásquez, señala que la mirada del enfoque de género permite conocer las 

relaciones de género en las que las mujeres viven dentro de sus 

organizaciones que las oprimen y las ponen en desventaja dentro y fuera de 

ella. 

 

Sin embargo, al usar  los lentes de género para ver el mundo, se obtienen 
diversas imágenes o teorías que ponen el acento en diferentes puntos de 
origen desde donde surgen la relaciones de género que oprimen y ponen 
en desventaja a las mujeres dentro de la organización social que se vive, 
por lo que desarrollan también diferentes planteamientos teóricos y 
estrategias para lograr su transformación. (Blasquez, 2012, pág. 28) 

 

La epistemología feminista viene a estudiar el género auscultándolo como 

propiciador de conocimiento, a través de un método5 y metodologías6 distintas 

 
4 La definición etimológica de epistemología provine del verbo griego eistamai, que quiere 
decir saber, aprender, entender, conocer y logo que significa razonamiento, palabra, tratado, 
tema, cuestión, materia. Se refiere al estudio de la producción y validación del conocimiento 
científico y se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 
sociológicas que llevaba a su obtención, así como de los criterios por los cuales se le justifica 
o invalida. 
La epistemología es una teoría del conocimiento que considera lo que se puede conocer y 
cómo, o a través de qué pruebas las creencias son legitimadas como conocimiento verdadero. 
(Blasquez, 2012, pág. 22) 
5 El método es una técnica para recopilar, obtener y analizar información, evidencias o datos.  
Se puede obtener información escuchando, observando y examinando documentos; 
organizamos nuestras observaciones al dar cuenta de categorías preconcebidas y/o mediante 
la observación de nuevos patrones no anticipados.  La mayoría de los métodos caen dentro 
de una categoría mayor que es la observación. En las investigaciones feministas se usan 
estos mismos métodos, pero lo que escogen para observar y examinar puede diferir mucho 
de las elecciones de una persona que hace ciencia de manera tradicional con un punto de 
vista masculino. (Blasquez, 2012, pág. 23) 
6 ñéla metodolog²a elabora, resuelve o hace funcionar las implicaciones de la epistemolog²a 
para llevar a cabo o poner en práctica un m®todo.ò (Blasquez, 2012, pág. 23) 
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a la que tradicionalmente eran abordadas por las concepciones 

androcéntricas de las ciencias. La epistemología feminista viene a estudiar, al 

género y su influencia en la construcción de conocimientos. 

  

Ha generado nuevas interrogantes, para reformular las teorías y los métodos 

que han propiciado las transformaciones que han derivado en una evaluación 

de la influencia sexista, en las ciencias y, obligado a mirar el contexto social y 

político donde éste se desarrolla. 

Al igual que la realidad social, que es compleja, los estudios con perspectiva 

de género abordan a profundidad esa realidad para descubrir desde sus 

características, las fuerzas que las muevan y las sostienen.  Es lamentable 

que en las aulas de nuestras universidades y en sus pasillos, persista la 

desestimación hacia el aporte valioso de los estudios de género, para 

entender los factores que inciden en la discriminación y el impacto que tienen 

para las mujeres; sobre todo, para alcanzar el empoderamiento que es 

necesario para la participación de estas, en el desarrollo social. Parece 

evidente, cómo la ciencia desde la academia presenta una visión sesgada del 

conocimiento que se produce excluyendo la participación de la mujer en la 

construcción del mismo, atribuida a la ideología patriarcal. Juana Camargo 

advierte del carácter androcéntrico de la ciencia, de la siguiente manera: 

 

 La investigación tradicional enfatiza en la necesidad de que sean 
procesos supuestamente neutrales, es decir, que no incluyan valoraciones 
ideológicas.  Un hecho que ilustra esto es la perspectiva androcéntrica de 
la ciencia, como también la falta de reflexión crítica sobre la ausencia de 
las mujeres en el análisis social como objeto y sujeta de estudio. Esa 
perspectiva teórica en un estudio o investigación sólo hace evidente la 
perspectiva masculina, mientras que sus resultados son válidos y 
generalizados para todo ser humano, hombres y mujeres. (Camargo, J., 
1999, pág. 28)  

 

De alguna manera las investigaciones tradicionales han deformado ramas de 

las ciencias sociales en las que se encuentra la Sociología de Género, 

perdiendo la ocasión de enriquecer la metodología, técnicas y fortalecer las 
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teorías con el aporte de los estudios de género, como uno de los principales 

fenómenos objetos de estudio de la Sociología General: las diferencias 

sociales. 

Para Gladys Miller es importante construir marcos teóricos capaces de 

evidenciar el problema de discriminación de las mujeres, en los paradigmas 

teóricos. 

ñLos paradigmas teóricos aprendidos como científicos tienen una cantidad 

de mitos y prejuicios patriarcales y androcéntricos, por ello, se requiere el 
uso de técnicas que permitan develar la discriminación que hay detrás de 
esos planteamientos te·ricos.ò Entrevista a Gladys Miller (Camargo, J., 
1999) 
 
 

Se recalca, por otro lado, los sesgos contenidos en las ciencias, para abordar 

o bien no hacerlo, la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

fundamentalmente, en el campo de la investigación científica.   

La reseña del libro ñInvestigación Feminista. Epistemología, Metodología y 

Representaciones Socialesò (Blasquez, 2012), que hace Larisa Pérez Flores, 

establece que las siete autoras advierten en la construcción del conocimiento 

científico, el sesgo que la cultura patriarcal ha impuesto, e indica la tarea que 

tiene la investigación feminista, a partir de ahora.  

ñélo que hasta ahora se ha entendido por ñconocimiento verdaderoò no 
ha sido sino ñconocimiento hegem·nicoò, o sea ñconocimiento masculinoò.  
Y la enorme tarea de la deconstrucción y reconstrucción de este 
conocimiento no ha hecho sino empezar.ò (Pérez, 2014) 
 

En la comprensión del fenómeno; la discriminación contra las mujeres y el 

acceso de estas en espacios que propugnen por una sociedad igualitaria, se 

reconoce la legitimidad de las técnicas y metodologías necesarias para 

conocer y construir el conocimiento en torno al género y su influencia en el 

empoderamiento de las mujeres.  

La epistemología feminista hace referencia al conocimiento situado, porque la 

persona que investiga está situada y tiene una perspectiva particular que le 
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permite conocer el fenómeno, que evidencia la influencia que del medio social 

sobre el sujeto que conoce.  

Norma Blásquez7 nos presenta a la Epistemología Feminista con sus tres 

principales aproximaciones teóricas: 

 ñla teoría del Punto de Vista feminista que identifica una situación social 
particular como epistemológicamente privilegiada; el posmodernismo 
feminista que rechaza ese privilegio epistémico y enfatiza en cambio la 
contingencia y la inestabilidad de la identidad social de quien conoce, y el 
empirismo feminista que detecta cuando el posicionamiento genera error 
y constituye una fuente dañina para el avance del conocimiento, con el fin 
de corregir esos prejuiciosò. (Blasquez, 2012, pág. 29) 

 

La postura del Punto de Vista Feminista de Nancy Hartsock, Evelyn Fox Keller 

y Sandra Harding, enfatiza que, en esta forma de conocer, se involucra la 

intuición y los afectos.  Esta teoría reconoce que las mujeres tienen la ventaja 

de que al investigar pueden conocer las condiciones de nuestra sociedad 

estructuradas por clase, etnia, preferencia sexual; en la medida en que cuenta 

con la experiencia productiva y reproductiva; con un conocimiento situado.  

(Blasquez, 2012, pág. 30) (Hartsock, 1990) (Harding, 2012) (Keller, 1984) 

 

Con respecto al conocimiento situado, Norma Blasques señala: 

éel mundo se representa desde una perspectiva particular situada 

socialmente, que se basa en una posición epistémica privilegiada.  

 
7 Psicóloga por la Universidad Anáhuac con maestría en Ciencias en la especialidad en 

Fisiología y Biofísica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, y doctorado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular y directora del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Su trabajo de 
investigación y docencia tiene como tema central la vinculación de la perspectiva de género 
con los estudios filosóficos, históricos y sociales de la ciencia. Incluye cuatro ejes de 
investigación: a) estudios feministas de la ciencia, b) la historia de la incorporación 
de las mujeres a la educación superior y a la investigación científica y tecnológica, c) la 
participación actual y las trayectorias de las mujeres en la carrera académica, d) nuevas 
tecnologías y género. Entre sus publicaciones más recientes en el tema están: la edición 
en coautoría con Javier Flores de Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica, CEIICH, 
UNAM, UNIFEM y Plaza y Valdés, México, 2005 y El retorno de las brujas. Incorporación, 
aportaciones y críticas de las mujeres a la Ciencia. CEIICH, UNAM, México, 2008. 
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Cuestiona las suposiciones fundamentales del método científico, sus 
corolarios de objetividad y neutralidad, así como sus implicaciones; pone 
en duda la utilidad de algunas mediciones cuantitativas y cuestiona los 
métodos que ponen distancia entre quien conoce y lo que se conoce, 
destacando el conocimiento situado basado en la experiencia de las 
mujeres que les permiten un Punto de vista del mundo distintoò. (Blasquez, 
2012, pág. 29) 

 

Para Nancy Hartsock, el Punto de Vista feminista utiliza la metodología 

marxista que analiza las dimensiones de la vida en términos de bienes 

materiales necesarios para sostener la vida ñy extiende la idea marxista 

argumentando que se deben usar los ojos de las mujeres para exponer al 

sistema opresivo que permite y requiere que los hombres dominen a las 

mujeresò. (Blasquez, 2012, pág. 30) (Hartsock, 1990) 

El Punto de vista feminista aborda con autoridad el carácter de las relaciones 

de género y los fenómenos conexos, considerando a ultranza, que la política 

y la epistemología están implicadas y, que comprender esta relación, lleva a 

entender las relaciones de poder existentes. 

Sandra Harding en la Teoría del Punto de Vista Feminista debate en torno 

a la metodología de los estudios de género, cuestionando la legitimidad que 

tiene, en la medida en que el sujeto que investiga, enfatiza: tiene un 

conocimiento previo, situado de su objeto de estudio. 

ñComo el método de investigación, los proyectos del Punto de Vista entran 
en el largo debate sobre cómo liberar la investigación de las ciencias 
naturales y las ciencias sociales per se de su relación colonial con sus 
objetos de estudios.ò (Blasquez, 2012, pág. 57) 
 

Al cuestionar el método científico, cuestiona la objetividad y neutralidad de 

este, las mediciones cuantitativas y la distancia entre quien conoce y lo que 

se conoce, estableciendo que este es un conocimiento situado. El Punto de 

Vista de las mujeres en las que interviene la intuición y las emociones, siempre 

va ser diferente.  Contrario a los postulados de Max Weber, que dice que el 

conocimiento científico está libre de valores (Weber;1979), la teoría del Punto 
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de Vista Feminista, señala que no es posible tal aseveración, porque el 

conocimiento está sometido a un contexto social contenido de valores.  

Las representantes teóricas que apoyan esta postura; Nancy Hartsock, Evelyn 

Fox Keller y Sandra Harding, acuerdan, que la Teoría del Punto de Vista 

Feminista, contiene los siguientes principios: 

¶ El agente epistémico ideal es un sujeto condicionado por experiencias 

sociales, por lo que su experiencia productiva y reproductiva como, las 

de las mujeres, es fundamental para explicarlo. 

¶ Se deben usar los ojos de las mujeres para exponer al sistema opresivo 

que permite y requiere que los hombres dominen a las mujeres.  

¶ Las mujeres sin distingo de la edad, la etnia, raza, clase o religión, 

hacen trabajo de mujeres al ser responsables institucionalmente de 

producir bienes y seres humanos, lo que constituye el Punto de Vista 

desde el cual todas las mujeres pueden y deben interpretar la realidad 

como es y cómo podría ser. 

¶ La política y la epistemología están vinculadas a la comprensión de 

conocimientos en su dimensión de acción que permite entender la 

relación con el poder. (Blasquez, 2012, pág. 30) (Hartsock, 1990) 

(Harding, 2012) (Keller, 1984) 

 

La segunda corriente que entra en el debate metodológico de los estudios de 

género, es denominada ñposmodernismo feministaò el cual desconoce el 

potencial anticolonial de la Teoría del Punto de Vista, ya que niega la 

existencia de ñla mujerò m§s all§ de la representaci·n que ciertos grupos 

privilegiados hacen de sí mismas.  

ñLas feministas postmodernistas sostienen que la b¼squeda de una voz y 
visión de las mujeres es otra forma de pensamiento androcéntrico que 
insiste en decir s·lo una verdad o historia acerca de la realidadò (Blasquez, 
2012, pág. 32) 
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Señalan que las experiencias de las mujeres en función de su edad, clase, 

raza, etnia y cultura, difieren en cada uno de estos grupos; destacando que 

solo se tiene certeza en los mitos entorno a las diferencias. 

 ñélo único verdadero son los mitos que se han utilizado para oscurecer y 
reprimir las diferencias que actualmente caracterizan a las personas. 
(Blasquez, 2012, pág. 33) 
 

Esas diferencias impuestas por la cultura dominante, crea un modo de ser y 

de pensar, que conduce a combatir la ideología sexista que atribuyen a las 

diferencias entre hombres y mujeres, como una condición natural; aceptado 

por la mujer en estado de sumisión, perteneciente a una construcción social, 

que indefectiblemente; puede ser cambiada. 

ñEl posmodernismo feminista hace una crítica al concepto hegemónico de 
ñmujerò porque no hay sólo una y porque es un concepto esencialista, por 
lo que propone cambios de perspectiva como estrategia ante la 
proliferación de teorías producidas por mujeres situadas o posicionadas 
diferencialmenteò. (Blasquez, 2012, pág. 33) 
 

Destaca que existe una pluralidad de perspectivas que reclaman ser objetivas, 

ya que las perspectivas no solo están constreñidas a sus grupos de referencia, 

sino que pueden tener perspectivas que no derivan de estos grupos. 

La tercera corriente, el Empirismo feminista, establece que existe la 

posibilidad de encontrar conocimiento producido por las ciencias de manera 

objetiva e imparcial.  Atribuye a la ideología de género la responsabilidad de 

distorsión sobre las identidades de sexo y género y, que los métodos de las 

ciencias no son masculinos en sí mismos.  Alude a la experiencia, como la 

mejor forma de conocer, sin defender el privilegio epistémico de las mujeres, 

como grupo oprimido. 

Los postulados propuestos pueden resumirse, así: 

¶ Proponen la socialización del conocimiento.  

¶ Aceptan la pluralidad de perspectivas, para lograr la objetividad. 

¶ Apertura a la crítica. 
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¶ Someten a los estándares de la crítica y legitimización de la comunidad 

científica. 

ñLas feministas argumentan que la clave es eliminar los sesgos, los 

valores políticos y los factores sociales que pueden influir en la 

investigación sólo por el desplazamiento de la evidencia, de la lógica y de 

cualquier otro factor puramente cognitivo que tienden a llevar a las 

verdaderas teorías, ya que todos los sesgos son malos 

epistemológicamente.ò (Blasquez, 2012, pág. 35) 

El método científico conjunto con la filosofía de las ciencias y las teorías de 

género, son los que presentan los resultados de las investigaciones 

feministas.   Sobre esta última corriente Francesca Gargallo señala como una 

crítica dura, lo siguiente: 

ñEn este punto, la cuestión de cómo formular una metodología para los 
estudios de mujeres desde una perspectiva feminista, se complica con la 
duda acerca de cómo estar seguras de que esa metodología no sea 
cómplice de la mirada hegemónica del feminismo académico 
occidental(izado) a la hora de tratar tanto la autonomía feminista como la 
alteridad de las mujeres que viven al margen de la hegemonía en América 
Latina.ò (Gargallo, 2012, pág. 166) 

 

Nuestro estudio se sitúa en las perspectivas metodológicas y la revisión que 

hacen la Teoría del Punto de Vista, el posmodernismo feminista y el feminismo 

empirista para abordar las formas de discriminación, que evalúan las 

diferencias entre hombres y mujeres en función de las necesidades prácticas 

e intereses estratégicos de las mujeres indígenas Ngäbe Buglé.  

Las tendencias de estas teorías proponen una revisión de los puntos de vista 

universales para situarlos en una pluralidad de perspectivas que van 

asociadas a las formas de pensamientos de los grupos diversos de mujeres: 

negras, indígenas, latinas, lesbianas, jóvenes, adultas mayores entre otras. 



Las necesidades prácticas e intereses estratégicos de mujeres Ngäbe 

Buglé, una contribución para la Sociología de Género.  

 

 

61 
 

Sobre las propuestas del Empirismo Feminista, Norma Blasquez, plantea la 

ñcentralidad del conocimiento situado, la interacción de hechos y valores, la 

ausencia de puntos de vista universales y la pluralidad de teoríasò. 

ñEn el empirismo se presupone un sujeto de conocimiento políticamente 
neutral y no situado, mientras que la teoría del punto de vista y el 
posmodernismo ofrece diferentes aproximaciones al problema del 
conocimiento situado, la primera le otorga un privilegio epistémico a una 
situación sobre otras, y la segunda propone un relativismo de puntos de 
vista.ò (Blasquez, 2012, págs. 36-37) 

 

La Epistemología Feminista nos guía en esta tarea, de presentar los 

resultados desde una perspectiva de género que enfrente a ciencias 

convencionales como la Sociología, con sus paradigmas que excluyen a una 

parte de las mujeres con visiones distintas de la discriminación y el 

empoderamiento. Es de interes analizar la percepción que  tienen las mujeres 

indígenas de su propia realidad. 

Desde la perspectiva de Género y su categoría de análisis más concreta, el 

género8, permite identificar las causas de la discriminación social, en la 

participación y el empoderamiento de las mujeres en distintos ámbitos del 

quehacer social y otras variables que intervienen en la discriminación están 

presentes en ñmodelo macro-cultural patriarcalò (Ungo, 1999, pág. 13), 

evidenciado por los estudios de género válidos para este análisis.   

 
8 ñEl g®nero se define como los significados sociales que se confieren a las diferencias 
biológicas entre los sexos. Es un producto ideológico y cultural aunque también se reproduce 
en el ámbito de las prácticas físicas; a su vez, influye en los resultados de tales prácticas. 
Afecta la distribución de los recursos, la riqueza, el trabajo, la adopción de decisiones y el 
poder político, y el disfrute de los derechos dentro de la familia y en la vida pública. Pese a 
las variantes que existen según las culturas y la época, las relaciones de género en todo el 
mundo entrañan una asimetría de poder entre el hombre y la mujer como característica 
profunda. Así pues, el género produce estratos sociales y, en ese sentido, se asemeja a otras 
fuentes de estratos como la raza, la clase, la etnicidad, la sexualidad y la edad. Nos ayuda a 
comprender la estructura social de la identidad de las personas según su género y la 
estructura desigual del poder vinculada a la relación entre los sexosò. Estudio Mundial sobre 
el papel de la mujer en el desarrollo, 1999: Mundialización, género y trabajo, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1999, pág. 8. 
























































































































































































































































































































