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CAPÍTULO VIII 

BUENOS VIVIRES (SUMAK KAWSAY) EN EL 
CONTEXTO ACTUAL: 

REALIZACIÓN DE UN PRODUCTO AUDIOVISUAL 
COMO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL,  

PARA EVIDENCIAR LA POSTURA CRÍTICA DE CUATRO 
COMUNIDADES INDÍGENAS LATINOAMERICANAS EN 
TORNO A LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

M.ED.  ISMAEL CARDOZO RIVERA 
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 

RESUMEN 

La ponencia pretende socializar uno de los productos comunicativos al interior del 
proyecto de investigación titulado: “Sumak Kawsay and the sustainable Development 
Agenda: Critical Debates and Creative Responses from a Latin American Indigenous 
Perspective” realizado por la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad de 
Leeds, la Universidad de Bristol, la Universidad Federal de Rio y las organizaciones 
Thydêwá y Pueblos en Camino; el cual es el proceso de construcción de un producto 
audiovisual, que permitiera abrir el debate en torno a la intersección entre el discurso 
del desarrollo sostenible como se ve en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y los discursos latinoamericanos de origen indígena en torno a los buenos vivires (Su-
mak Kawsay. Para ello, se realizó una propuesta metodológica que se denominó “Dis-
curso interpersonal audiovisual”, que consistió en realizar una serie de preguntas pro-
vocadoras a cada uno de los entrevistados (repetitivas) y proceder en el montaje, a la 
fusión de las voces y posturas para construir un discurso interpersonal. Por último, se 
presentará las implicaciones que tuvo el producto al ser publicado y compartido a tra-
vés de las redes sociales, no sólo en discusión académica, sino entre las comunidades.  

PALABRAS CLAVE 

Comunicación digital y cambio social, Ciberactivismo, narrativas digitales y empode-
ramiento social, producción audiovisual crítica. 
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1. SUMAK KAWSAY / WËT WËT FXI´ZENXI / SUMA QAMAÑA 

Para empezar, y como esta planteado desde el título, en este documento 
hablaremos de buenos vivires, así en plural, pues desde la concepción 
indígena, el concepto de buenos vivires reconoce tanto la individualidad 
de los pensamientos (mi buen vivir, puede ser distinto al tuyo), como la 
pluralidad del término al interior de cada comunidad (no será el mismo 
buen vivir de una comunidad frente a otra). Además, para Eduardo Gu-
dynas (2011), una de las características del Buen Vivir es que es un pro-
yecto en construcción, cuya idea se refiere más a una plataforma que a 
un concepto acabado y preciso. En otras palabras, los buenos vivires 
parten de la experiencia, cultura y contexto de cada individuo… de cada 
comunidad; Es decir que la idea es ir más allá del concepto, y se acercan 
más a la acción, al cómo en armonía. “La construcción de esta noción 
no es aplicable a todas las comunidades de la misma manera, puesto que 
su postulado principal indica que no se puede universalizar una manera 
para que los pueblos sean felices” (Cabral, 2013). 

Es así como los buenos vivires viajan, se interpretan y se “adaptan” al 
interior de cada comunidad indígena de Latinoamérica. Por Ejemplo, 
En las comunidades Nasa y Mizak del Cauca Colombiano, se aborda el 
concepto desde el wët wët fxi´zenxi y es en esencia: Vivir en Armonía y 
equilibrio con nuestra madre tierra (Uma Kiwe). En la comunidad 
Q´quechi de Honduras, tiene un sentido de reciprocidad entre unos y 
otros: Si todos vivimos bien, obviamente que yo voy a vivir bien. En los 
Pankararú (Brasil), el Buen Vivir, hace parte del diario vivir de su co-
munidad, es decir de su convivencia con la madre tierra. “Desde una 
perspectiva histórica el sumak kawsay subsistió en la memoria histórica 
de las comunidades indígenas de la región Andina como un sentido de 
vida, una ética que ordenaba la vida de la comunidad” (Simbaña, 2011). 

En otras palabras, Si conectásemos estos conceptos de buen vivir ante-
riormente descritos, podemos ver que, si bien la esencia es la armonía 
entre los diferentes seres que habitan nuestro planeta y que se alimentan 
de la madre tierra, existe también la necesidad de preservar la individua-
lidad de las personas en el sentido de sus particularidades. Y es desde esa 
perspectiva que se comienza a hablar de buenos vivires: De la necesidad 
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de entender que no hay en esencia una única forma de vivir bien, sin 
que ello signifique pasar por encima del otro. Se trata entonces de unos 
buenos vivires que continúan en armonía con la naturaleza y que tienen 
en el colectivismo (Blanco, 2010), un pensamiento en el que en  palabras 
de la comunidad Pankararú: “Donde todos pensamos en Todos”.  

Ahora bien, la problemática de las comunidades indígenas como mino-
rías en la sociedad, se traslada a los preceptos de los buenos vivires, en la 
medida que dicha postura crítica debe asumirse desde un discurso mar-
ginal que rara vez tiene cabida al interior de la opinión pública. Y es ahí 
donde, al igual que con otros aspectos sociales de la comunidades (terri-
torio, cultura, libre expresión, lengua, creencias, entre otras), se estable-
cen las tensiones y disputas de saberes. 

“Esta plataforma del Buen Vivir implica asumir una alternativa al para-
digma de la Euro-modernidad al considerar articulaciones de ensambla-
jes ontológicos alternos. Ello involucra, frecuentemente, tensiones y 
disputas de saberes y espacios vividos producto de la exclusión, invisibi-
lización y/o reduccionismo de sistemas de conocimiento de pueblos con 
otras historias por parte del proyecto dominante de la modernidad” 
(Loeras, 2015) 

2. BUENOS VIVIRES Y LA AGENDA DE DESARROLLO 

“Si los Objetivos de Desarrollo Sostenible disfrutan todavía de legitimi-
dad es porque aún la mayoría de los Agentes Sociales siguen sin cues-
tionar en profundidad las bases de la civilización industrial y su lógica 
de crecimiento ilimitado”. (Rivero, 2018). 

Ahora bien, en el momento en que establecemos un cruce entre el pen-
samiento de los buenos vivires y su idea de vivir en armonía con todo y 
con todos; con los postulados de la agenda de desarrollo que parten 
desde una “Euro-modernidad” (LOERAS, 2015) que fundamenta sus 
objetivos a partir de la industrialización y el crecimiento económico, 
pues se establece una ruptura desde el método, más no desde el objetivo.  

“En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sosteni-
ble, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan 
un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie 
atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
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incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio 
ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: 

1. Fin de la pobreza. 

2. Hambre Cero. 

3. Salud y Bienestar. 

4. Educación de calidad. 

5. Igualdad de género. 

6. Agua Limpia y Saneamiento. 

7. Energía asequible y no contaminante. 

8. Trabajo decente y el crecimiento económico. 

9. Industria, innovación e infraestructura. 

10. Reducción de las desigualdades. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

12. Producción y consumo responsable. 

13. Acción por el clima. 

14. Vida submarina. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

17. Alianzas para lograr los objetivos (ONU,2019). 

La discusión, (o el debate como lo denominamos en el proyecto), entre 
los buenos vivires y la agenda de desarrollo sostenible, fundamentada en 
los 17 objetivos mencionados anteriormente, radica entonces en una 
discrepancia en la forma como se pueden resolver las problemáticas so-
ciales. Y ante la imposición del pensamiento dominante, algo que final-
mente resulta algo muy desde lo humano, pues finalmente, el pensa-
miento indígena sucumbe ante el pensamiento occidental.   
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“La Euro-modernidad tiene como principio la tendencia de reducir 
otros saberes a meras expresiones y creencias culturales jerarquizables, 
es decir sugiere la invisibilización y exclusión de otros conocimientos, 
otras lógicas y mecánicas de representación que surgen de ensamblajes 
ontológicos alternos, de pueblos con otras historias” (LoeraS, 2015) 

De esta manera, y como lo afirma Aníbal Quijano (2012), toda elabo-
ración sobre el Buen Vivir (buenos vivires para nosotros), se tiene que 
ubicar en el contexto de la descolonialidad del poder y la irrupción de 
nuevas resistencias altermundistas donde los reclamos no son solo sobre 
la pobreza y desigualdad, sino sobre las condiciones mismas de sobrevi-
vencia en la tierra. De esta manera, los buenos vivires contrastan con 
una agenda de desarrollo sostenible, que pareciera contemplar el desa-
rrollo desde una economía que no necesariamente está en comunión con 
la Uma Kiwe como bien argumenta Manuel Casal:  

“Existe una preocupante mezcla entre fines y medios. Mientras que “lo 
adecuado hubiera sido establecer unos fines, permitiendo flexibilidad 
en los medios”, se opta por “poner determinados medios a la misma 
altura que los fines, lo que genera confusión, contradicciones y rigidez”. 
Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el “crecimiento económico” (O8) 
y “la industrialización” (O9) que son instrumentos convertidos en ob-
jetivos, marcando así el camino a seguir para alcanzar los verdaderos 
fines, como son “poner fin a la pobreza (O1) y al hambre (O2)” o “lograr la 
igualdad entre los géneros (O5)”. (Casal, 2018). 

Ante este panorama, las comunidades indígenas se han visto sometidas 
a reducir su posición crítica frente a los objetivos de desarrollo, pues no 
se tienen los espacios para la socialización del diálogo ni al interior de 
las comunidades  y mucho menos entre distintas comunidades latinoa-
mericanas.  

“El interés por los modos de entender el mundo de manera alterna al 
de la Euro-modernidad y su proyecto neoliberal, ha dado pie a revisitar 
sus supuestos fundacionales, tales como el dualismo naturaleza/socie-
dad; la prioridad del crecimiento económico y extractivismo; la jerar-
quización de saberes locales, incluso la tensión de concebir la cultura 
como estructura simbólica para pensar en ella en su dimensión política 
como diferencia radical” (ESCOBAR, 2012). 
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Y fue por ello, que decidimos abrir un espacio académico que permitiera 
el intercambio de ideas  y experiencias sobre este tema con cuatro co-
munidades de Latinoamérica: La comunidad Nasa Páez y Mizak en Co-
lombia, los Pankararú en Brasil y los Q´qechi en Honduras. Fue así 
como realizamos un proyecto de investigación entre la Universidad de 
Leeds y de Bristol (Inglaterra), la Universidad Autónoma de Occidente 
(Colombia), La universidad Federal de Rio (Brasil) y las organizaciones 
Pueblos en Camino (Colombia) y  Thydêwá (Brasil) . Dicho proyecto 
pretendía darle voz a los pensamientos, prácticas y saberes indígenas en 
torno al buen vivir y la pervivencia frente a las dinámicas del mundo 
actual. “Las fuentes para la filosofía indígena son las experiencias con-
cretas vividas por el pueblo dentro de ciertos parámetros espacio-tem-
porales” (Estermann, 1998).  

3. BUENOS VIVIRES Y LA AGENDA DE DESARROLLO 

De esta manera concebimos el proyecto: “Sumak Kawsay and the sus-
tainable Development Agenda: Critical Debates and Creative Responses 
from a Latin American Indigenous Perspective”; en el cual, y teniendo 
en cuenta este documento, nos permitimos destacar los siguientes obje-
tivos: 

Contrastar algunas prácticas de pervivencia y cuidado del territorio 
frente a las agendas institucionales de los Objetivos del Milenio y el 
Buen Vivir, que faciliten la reflexión crítica y ubicar en nuestra realidad 
la pertinencia o no de los “Objetivos del Milenio” y el “Buen Vivir”.  

Facilitar diálogos en pueblas indígenas, y entre comunidades indígenas 
y los colaboradores académicos, sobre el antagonismo entre la agenda de 
desarrollo sostenible, y 'el buen vivir', a través de la creación de espacios 
de diálogo, reales y virtuales, y también haciendo actividades realizados 
directamente en las comunidades mismas. 

Crear y producir diversos materiales (visuales e impresos) para nutrir 
diálogos, debates y acciones entre y para procesos comunitarios, a partir 
de miradas que promuevan la crítica a la malicia para recrear la lucha y 
espejos para vernos con otras experiencias. 
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De esta manera, se comenzó un trabajo en paralelo en Brasil (Con la 
Universidad Federal de Rio, la ONG Thydêwá y la comunidad indígena  
Pankararú) y Colombia (con la Universidad Autónoma de Occidente, 
La ONG Pueblos en Camino y las Comunidades Nasa y Mizak). En la 
que se realizaron diversas reuniones/discusiones sobre los buenos vivires 
y su relación con la Agenda de Desarrollo.  

En ella, cada comunidad expresó sus posturas positivas y negativas frente 
a los buenos vivires y la realidad social de cada territorio. Para el caso de 
Colombia por ejemplo, se realizaron reuniones alrededor de la tulpa (3 
piedras que protegen al abuelo fuego), y se intercambiaron pensamien-
tos, que empezaron con una serie de lluvia de ideas sobre lo que sentimos 
que está entristeciendo y alegrando a nuestra Madre Tierra (Uma Kiwe). 
Esta lluvia, posteriormente derivó en el planteamiento de encontrar ele-
mentos  Ewsa (lo malo) y Ewmesa (lo bueno). Así, ellas y ellos nombran 
desde nuestro nasayuwe (idioma propio) lo que entristece y alegra a los 
pueblos. Este ejercicio es necesario para tejer lecturas de contexto local 
que faciliten la reflexión global: 

Ewsa: guerra por otros medios a nombre de la paz, cultivos ilícitos, ac-
tores armados, amenazas, asesinatos, programas de asistencia social, 
consumo de marihuana, represión contra las y los liberadores de la Ma-
dre Tierra, contaminación de sitios sagrados. 
Ewmesa: frente a la dureza del “postconflicto” se está revitalizando el 
control territorial, se está dinamizando el nasayuwe y empieza a crecer 
la fuerza organizativa desde las bases (Almendra, 2018) 

Una vez se realizaron estos talleres al interior de las comunidades, se 
produjo el primer intercambio entre las comunidades. De esta manera, 
representantes de la comunidad NASA viajaron a Brasil para compartir 
sus experiencias con los Pankararú. Al encuentro también asistió una 
representante de la Comunidad Q´quechi de Honduras. Allí, se generó 
el primer intercambio de saberes alrededor del debate crítico sobre el 
buen vivir, la agenda de desarrollo sostenible y el panorama actual al 
interior de las comunidades. Una vez se realizó este primer encuentro, 
se propuso entonces hacer el segundo, esta vez en territorio colombiano. 
Y fue así como se concertó realizarlo en dos espacios: Un primer mo-
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mento en la Universidad Autónoma de Occidente y posteriormente via-
jar a territorio Nasa y hacer la discusión con la comunidad en Pioyá, 
Cauca. La intención, al igual que en Brasil, era que nosotros, sirviéramos 
de auspiciadores del proceso de diálogo y debate entre las comunidades. 
De hecho, cabe señalar, por ejemplo, que, para el encuentro en Brasil, 
ningún miembro académico de Colombia viajó, sino que se cedió el lu-
gar para la comunidad indígena.  

 

Figura 1: Taller Ewsa - Ewmesa (2018). 

 

Figura 2: Póster de las actividades realizadas en Colombia (2018) 
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En ese sentido, si bien en primera instancia se realizó el encuentro en la 
Universidad, la discusión, posturas  y agenda del mismo fue entera-
mente de las comunidades. De esta manera se estableció nuestro rol de 
garantes y observadores de la actividad. Ahora bien, en dicho evento 
pudimos reunir a mujeres de las  cuatro comunidades indígenas, (Nasa, 
Mizak, Pankararú, y  Q´quechi). para discutir el tema de los buenos 
vivires y su contraste con la Agenda de Desarrollo Sostenible.  

 

 
Figura 3: Registro de los encuentros UAO – Pioyá (2018) 

 

Sin embargo, y como estaba estipulado desde el inicio del proyecto, el 
objetivo siempre fue darle prioridad a las discusiones, espacios y tiempos 
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propuestos por las distintas comunidades. En tal sentido, y con la inten-
ción de hacer un producto audiovisual que sirviera como detonante pos-
terior a la discusión o también como registro de los pensamientos traba-
jados alrededor de todo el trabajo realizado previamente; comenzamos 
a buscar un espacio de producción dentro de la agenda, que permitiera 
la realización del producto y el único que logramos encontrar para rea-
lizar el  producto audiovisual, fue el espacio comprendido en el receso 
del almuerzo, estipulado en media hora.  

Y fue entonces cuando comenzamos a planear la mejor manera de opti-
mizar esos treinta minutos para el registro audiovisual que pudiera so-
cializar parte de las discusiones adelantadas, alrededor del todo el pro-
ceso, es decir, no solo de este encuentro, sino en el trabajo inicial 
realizado al interior de las comunidades y en el primer encuentro en 
Brasil. Y fue entonces cuando nos planteamos la siguiente pregunta pro-
blema al momento de pensar en la realización:  

¿Cómo hacer un producto audiovisual como estrategia de comunicación di-
gital, para evidenciar la postura crítica de cuatro comunidades indígenas 
latinoamericanas en torno a la Agenda de Desarrollo sostenible en media 
hora de producción? 

4. LA PRODUCCIÓN: “SUMAK KAWSAY Y LA AGENDA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE”12 

Para resolver la pregunta que dio cierre al punto anterior, nos propusi-
mos entonces a descifrar la mejor manera de optimizar el tiempo sin que 
esto estuviera en detrimento del contenido del producto audiovisual. 

Lo primero que hicimos entonces fue definir el sitio de grabación y des-
pués de pensar en distintas alternativas como espacios abiertos o al inte-
rior mismo del auditorio, decidimos hacerlo en el Estudio Alterno de la 
Universidad, el cual, al tener un sistema para la instalación de luces pro-
fesionales de video y una pantalla verde para croma, pues nos permitía 

 
12 https://www.youtube.com/watch?v=ZnzGoRLC1nA&t=40s 
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la posibilidad de incluir posteriormente distintos elementos de motion 
graphics, y así poder fortalecer el discurso a partir de motion graphics. 

Una vez escogida la locación, procedimos a pensar la mejor manera de 
realizar el registro audiovisual desde la preproducción. Y para ello, esta-
blecimos una metodología de producción que denominamos “Discurso 
Interpersonal Audiovisual”.  En la cual, se construyeron tres preguntas 
abiertas que permitieran, no sólo abordar la temática, sino generar la 
discusión en torno a la temática del Sumak Kawsay (Buen vivir) y su 
contraste con la Agenda de Desarrollo sostenible, a partir de las respues-
tas de las  cuatro mujeres de las comunidades indígenas presentes. De 
esta manera y después de una extensa reflexión, que incluso terminó el 
mismo día del evento, pues las discusiones que se gestaron ese día en la 
mañana, llevaron a replantear algunos detalles de las preguntas; se logró 
llegar a la formulación de las siguientes preguntas:  

¿Cómo podrían definir el Sumak Kawsay a partir de su cosmovisión 
como Comunidad indígena? 

¿Cuáles son las contradicciones entre el plan de desarrollo y las posturas 
de los buenos vivires y en ese sentido, cuáles son los desafíos que han 
tenido y aún tienen como comunidad indígena? 

¿Cuál es entonces la propuesta que como comunidad tienen para hacerle 
frente a esta coyuntura (Pervivencia)? 

Bajo estas tres preguntas provocadoras, se inició entonces la grabación 
con estas cuatro mujeres representantes de las comunidades indígenas 
del proyecto. Algo que resultó provechoso en este registro, era que cada 
una de ellas estuvo presente en la entrevista de las demás. Este pequeño 
detalle, hizo que sus respuestas se complementaran de mejor manera, 
que entre ellas parafrasearan los pensamientos de la otra y de así logra-
mos tener un discurso que se hilara de mejor manera que realizar las 
entrevistas por separado. Este discurso audiovisual interpersonal, logró 
que se pudiera entretejer una línea dialógica que conllevara a construir 
el discurso interpersonal en posproducción. “Así, la construcción filosó-
fica deviene de la vida, como práctica del ser andino, a partir de su pro-
pia interpretación del mundo” (Milla, 2007).  
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De esta manera, y para la culminación del producto, se procedió a rea-
lizar el montaje y postproducción del trabajo. En él, se comenzaron a 
hilar los discursos, no sólo a partir de las tres preguntas provocadoras, 
sino también de los testimonios y pensamientos de las cuatro mujeres. 
Una vez hicimos toda la linealidad discursiva del producto audiovisual, 
se comenzó la construcción de los motion graphics, los cuales, iniciaron 
con la propuesta de trabajar sobre un fondo blanco para ofrecerle cierta 
limpieza al video y que a su vez reflejara un lienzo abierto a al libre ex-
presión que invitara también a la discusión discursiva.  

A su vez, se estableció que a partir de la identificación y posterior inclu-
sión de palabras clave, se podía fortalecer y/o complementar el discurso 
y su contenidos. Palabras como Descivilizar, colectivismo, madre tierra, 
decisiones colectivas, comenzaron entonces a inundar el cuadro audio-
visual con el fin de reforzar el discurso interpersonal. 

También se propuso incluir imágenes de los distintos encuentros alre-
dedor del proyecto, que dieron cuenta de cómo viajó la palabra a través 
de los territorios. Esta propuesta de imagen fija, se complementó con la 
inclusión de imágenes alusivas al discurso (como una de planeta tierra), 
así como de imágenes de algunos autores o personajes nombrados a tra-
vés del relato (Hugo Blanco, resulta ser un ejemplo de ello).  

 

Figura 4: Postproducción del audiovisual / Motion Graphics (2018) 
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Y fue así como la palabra entonces, viajó entre pensamiento y pensa-
miento, entre discurso y discurso, entre territorio y territorio, para final-
mente expresar un solo sentir alrededor de los buenos vivires y su con-
traste con la agenda de desarrollo sostenible desde las cosmovisiones de 
las comunidades  Nasa Páez y Mizak en Colombia, los Pankararú en 
Brasil y los Q´qechi en Honduras. 

5. PERVIVENCIA DESDE EL AUDIOVISUAL – 
CIBERACTIVISMO 

“Desde la filosofía intercultural se critica al pensamiento occidental por 
considerarse el único válido, desconociendo otras fuentes de conoci-
mientos, en especial de los pueblos originarios y reivindica la existencia 
de otras epistemologías igualmente válidas” (Rodríguez, 2016). 

Una vez se tenía el producto listo y con el compromiso establecido pre-
viamente tanto con la comunidad, como con los miembros del proyecto 
de investigación, se esperó a su lanzamiento en el encuentro final del 
proyecto a desarrollarse en la Universidad de Leeds, Inglaterra. En él, y 
nuevamente respetando lo planteado desde un principio, viajaron los 
representantes de todas las comunidades para expresar y socializar de 
primera mano, todo lo discutido alrededor de todos los encuentros: 
Desde los primeros encuentros en la comunidad Pankararú en Brasil, lo 
discutido en la tulpa alrededor del fuego y del “mambeo de coca para el 
círculo de la palabra” (ALMENDRA, 2018), hasta lo planteado en el 
encuentro en la Universidad Autónoma y en el evento posterior en el 
resguardo indígena de Pioyá, en el Cauca colombiano. De esta manera, 
llegó el día de la socialización inicial, la cual permitió evidenciar que el 
producto lograba expresar el sentir de las comunidades indígenas alre-
dedor de los buenos vivires y su cruce con la Agenda de Desarrollo. El 
producto, no sólo permitió socializar los debatido a lo largo del pro-
yecto, sino que también permitió conectar el sentir indígena entre las 
personas que lo pudieron ver en la Universidad de Leeds.  
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Figura 5: Póster Video/audición en la Universidad de LEEDS (2018) 

De igual manera, y paralelo al evento en Leeds, se realizó la publicación 
del video en redes sociales y en la plataforma de YouTube bajo el título: 
“SUMAK KAWSAY Y LA AGENDA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE”. Esta socialización permitió aumentar la visibilidad a la 
propuesta. Sin embargo, el verdadero mecanismo de difusión de este 
discurso interpersonal audiovisual al interior de las comunidades indí-
genas, fue la acción de proyectar el video en cada una de sus comunida-
des, así como  la de compartir el video directamente a través de 
whattsapp.   

Con la proyección del video en las comunidades, se permitía abrir el 
diálogo de manera inmediata alrededor de los temas abordados en el 
video: Buen vivir o buenos vivires, la agenda de desarrollo, desciviliza-
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ción, colectivismo, aciertos y desaciertos del pensamiento indígena, cri-
sis de la madre tierra, entre otros. “Los discursos políticos de los Buenos 
vivires, se deben de operacionalizar en el fluctuante contexto de los már-
genes; esto significa que fluctúan entre la tensión de tener el derecho a 
vivir de otra manera a la dominante y la necesidad de ser parte de la 
sociedad en general” (Loera, 2015). 

Y con respecto a la socialización a través de WhattsApp, el mecanismo 
sirvió para esparcir y mantener el discurso vivo. Cada miembro de la 
comunidad que tuviera el video, podía iniciar la conversación en cual-
quier momento y con cualquier actor y, a su vez, replicar la palabra con 
un clic. Cabe entonces señalar que estos mecanismos de difusión son los 
más idóneos debido a las condiciones y particularidades de esta pobla-
ción. Y de esta manera, el alcance aunque no pudo ser medible de ma-
nera tangible, pues el proyecto culminó en Leeds, sí se podría afirmar 
que fue mucho más preciso que lo realizado en la web a través de 
YouTube. Al menos, eso podemos afirmar en el territorio del Cauca 
Colombiano, en el que las reuniones al interior de los cabildos, y sus 
interacciones a partir de esa suerte de “Voz a Voz Digital” a partir de la 
aplicación WhattsApp, así lo hacen entrever.  

 

Figura 6: Evento del proyecto al interior de las comunidades (2018) 
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6. CONCLUSIONES 

“En lugar de mirar la población como objeto de intervención o como 
beneficiaria del desarrollo, es necesario construir nuevos marcos teóricos 
capaces de comprenderla como sujeto de los procesos de desarrollo y 
como participante activa en el proceso de toma de decisiones” (Hissong, 
R. 1996.) 

De esta experiencia, podemos concluir que sí es posible pensar un pro-
ducto audiovisual con escaso tiempo de producción, en la medida que 
se concentren los esfuerzos en su contenido y no en su estética al mo-
mento de hacer su registro en cámara. De igual manera, en el producto 
audiovisual, también se hace extensible la conclusión del proyecto de 
investigación y es el sentido de pervivencia indígena: Es decir, de la ne-
cesidad de persistir en sus creencias y prácticas, al tiempo que se lucha y 
se resiste desde las adversidades, en este caso desde la agenda de desarro-
llo sostenible que ellos le llaman “proyecto de muerte” contrario a sus 
posturas en torno a la vida y al cuidado de la madre tierra. “Así pacha es 
universo, mundo y Pacha mama es mucho más que Madre Tierra, pues 
expresa la globalidad de la vida o la naturaleza de la vida” (Pacari, S. 
2002). 

De otra parte, se puede decir que a diferencia del mundo occidental 
actual, donde la mejor forma de masificar un mensaje es a través de las 
TIC con sus distintas plataformas tecnológicas, en el contexto indígena 
latinoamericano, la palabra, el encuentro interpersonal sigue siendo el 
estandarte para la socialización de los mensajes, pensamientos, filosofías 
y, como en este caso de posturas críticas. En tal caso, los productos au-
diovisuales sirven como apoyo, como detonante para ofrecer un con-
texto claro y conciso que sirva de preámbulo para lo verdaderamente 
importante que es la discusión y el encuentro interpersonal. La proyec-
ción del video en tiempo real, al interior de la comunidad, permite avi-
var la palabra de manera posterior, a partir de los pensamientos y opi-
niones de cada individuo.  

A su vez, el discurso interpersonal audiovisual, resulta ser una metodo-
logía que optimiza el tiempo, sin perjudicar de manera sustancial el con-
tenido del producto audiovisual que se busca. Ahora bien, la esencia de 
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esta metodología, parte de identificar las tres preguntas claves (no más), 
que permitirán abrir la palabra hacia los puntos de vista de los entrevis-
tados. Además, la decisión de realizar este producto en croma, permitió 
que al momento de la producción, pudiéramos como realizadores, con-
centrarnos en el discurso de los entrevistados y a su vez, permitió tam-
bién que en postproducción pudiésemos tener un lienzo en blanco con 
el cual poder complementar a nuestro criterio, las palabras, elementos 
gráficos, fondos y transiciones que creyéramos pertinentes para fortale-
cer este discurso interpersonal que de manera implícita expone las bases 
de los que en el pueblo mizak está consignado como plan de pervivencia, 
el cual pudiéramos decir que reúne parte de la discusión abordada desde 
los pensamientos de las cuatro mujeres entrevistadas, pues el plan de 
pervivencia Mizak que busca “Fortalecer nuestra cosmovisión y ampliar 
nuestro pensamiento, impulsando políticas de restaurar el interrumpido 
hilo histórico de nuestra existencia y para proyectar y defender las for-
mas de mejorar la vida que corresponda a las características políticas, 
económicas, ambientales y sociales” (Tunubalá; Muelas. 2008). 

Por último, un trabajo de este tipo contribuye a los lineamientos de un 
trabajo en comunicación y cambio social al trabajar al interior de pro-
cesos de gestión de conocimiento que a su vez busquen generar produc-
tos comunicativos que permitan la socialización de la información. “De 
la Comunicación entre sujetos surge el marco interpretativo en el cual  
dichos sujetos se sitúan, y desde el cual significan a su entorno, a sí 
mismo y a los otros” (Rizo García, 2006) . 

“Vivimos y convivimos con el mundo animal, con el mundo vegetal, 
con el mundo de las deidades y con el mundo de la tierra. Si esos mun-
dos están bien, el mundo de la gente también estará bien. Pero no a la 
inversa, que primero el mundo de la gente esté bien sin importar cómo 
estén los otros” (Yampara, 2011). 
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