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PRÓLOGO

La misión de JASS es “aportar al fortalecimiento de las capacidades de 
las  mujeres y acompañar a activistas, organizaciones, redes comunitarias y 
movimientos sociales  para  fortalecer el poder organizativo y la capacidad 
necesaria para dirigir cambios  fundamentales en sus contextos.” El forta-
lecimiento de movimientos es nuestro trabajo cotidiano y de largo aliento, 
comprende la formación de liderazgos,  el desarrollo de estrategias eficaces 
de organización e incidencia, y la construcción de puentes, redes y alianzas. 

Nuestro programa de radio “Mujeres cruzando la línea” nació de ese 
compromiso y de nuestra experiencia de dos décadas. Los programas 
-una coproducción entre Jass Mesoamérica y Violeta Radio de Ciudad de 
México- se  conciben desde la lógica del fortalecimiento de movimientos 
feministas y de  nuestro objetivo de ,ampliar y socializar el conocimiento 
generado por las mujeres y sus pueblos, así como de abrir espacios de 
diálogo y  foros mediáticos para las mujeres que lideran las luchas por la 
justicia social. 

Conducidos por Orfe Castillo y Laura Carlsen, los programas semanales  
cuentan con activistas invitadas de México y Centroamérica  que narran no 
sólo los hechos de sus contextos, sino también de sus reflexiones sobre el 
origen estructural que los generan y el por qué y el cómo de la organiza-
ción, los obstáculos y las oportunidades para sus movimientos. La mayoría 
de los programas terminan con una invitación a la acción:  ¿Cómo pode-
mos construir alianzas más fuertes y amplias entre los movimientos repre-
sentados en el panel y con el público?  

Cada breve texto presenta un tema o una práctica que, en lugar de ser 
“noticia”, (aunque muchos tratan sobre eventos actuales) es una mirada 
más profunda sobre lo que esas problemáticas y acciones significan para 
nuestros movimientos. Como JASS Mesoamérica,  nos enfocamos en 
nuestra región--México, Honduras y Guatemala--pero  también invitamos a 
mujeres de otros países cuya experiencia ofrece lecciones importantes.  

Tenemos el compromiso de compartir lo que hemos aprendido y facilitar 
los  vínculos entre las muchas mujeres que han formado parte de esta 
gran experiencia. A finales de 2023, celebramos nuestros primeros 100 
programas con el  fin de devolver el aprendizaje, y la palabra,  y agradecer 
a las mujeres luchadoras que han  participado en ellos. Todos los progra-
mas comienzan con una breve  “cápsula informativa”. El E-Book que estás 
leyendo ahora “Mujeres cruzando  la línea: Reflexiones sobre el poder colec-
tivo” es una recopilación de los breves  textos que introducen los temas. 
Proporcionan información de fondo desde una perspectiva práctica: ¿qué 
necesitamos saber y aprender para resistir más  eficazmente a los poderes 
opresores, transformar nuestras realidades y seguir  nuestros sueños?  
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Los textos que aquí se presentan muestran la amplia gama de temas en tor-
no  a los cuales se organizan nuestros movimientos. En ellos, reflexionamos 
sobre  los logros, retos y retrocesos de los últimos años. 

Hemos optado por organizar el libro temáticamente, en lugar  de cronológi-
camente, en cinco capítulos: 

En el primero, “Fortaleciendo los movimientos de mujeres” hablamos de las 
herramientas y metodologías para el fortalecimiento de los movimientos 
de mujeres. Empieza con una parte central del trabajo de JASS – la Edu-
cación Popular  Feminista. En este marco, hablamos de la formación co-
lectiva y de la formación y fortalecimiento de liderazgos, el autocuidado y 
la sanacion, y los principios básicos del  feminismo decolonial, antiracista 
y no-violento. También vemos los logros de  nuestros movimientos. El 
segundo capítulo, “Defensoras de Derechos Humanos, Tierra, Territorio y 
Medioambiente” recoge los programas sobre defensoras  que luchan con-
tra el extractivismo, el cambio climático y la agricultura sostenible, y por los 
derechos colectivos indígenas y ambientales.  

El tercer capítulo, “Protección, seguridad y erradicación de la violencia contra 
las  mujeres” presenta temas como la construcción de redes de protección 
a defensoras, seguridad digital, y los movimientos contra la violencia. El 
cuarto capítulo, “Movimientos de mujeres y el Estado”, se refiere a la rela-
ción entre movimientos de  mujeres,  el Estado y las elecciones, y el quinto 
“Luchas interseccionales por los  derechos, la justicia y la memoria” habla de 
la organización desde las diversidades, nuestros referentes políticos y la 
importancia de la memoria histórica en nuestras luchas.  

Esperamos que este libro aporte a la construcción de un movimiento social 
compuesto por muchos movimientos, que traspase fronteras y abracé a 
diversidades. Es también nuestra manera de seguir socializando el gran  
conocimiento colectivo que construimos y renovamos y de agradecer a las  
defensoras que han participado en este espacio.  

“Sabes que, cuando me invitaron a participar en este programa contigo 
entendí  que no debía de decir no. Considero que es nuestra obligación polí-
tica y moral  colocar nuestras preocupaciones en programas con medios, y 
especialmente  con este que tiene un nombre realmente retador--es lo que 
hacemos las mujeres,  no solo en Honduras sino en los diferentes países y en 
las diferentes latitudes del  planeta, tratar de cruzar la línea porque si nos 
quedamos estáticas con temores,  pues no habrá procesos.” Bertha Oliva

Patricia Ardón y Orfe Castillo
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FORTALECIENDO MOVIMIENTOS 
DE MUJERES

En este primer capítulo analizamos algunos de los temas clave en el fortale-
cimiento de movimientos feministas. El primero es central para el trabajo de  
JASS en todas sus regiones, y particularmente en Mesoamérica: la Educación  
Popular Feminista (EPF). Esta metodología de aprendizaje participativo y colec-
tivo para la acción caracteriza a JASS. Varios de nuestros programas radiales  
analizan cómo organizamos nuestras escuelas, cursos, proyectos de investiga-
ción y aprendizaje, desde las voces de las mujeres que participan como coor-
dinadores o estudiantes. Vemos algunos de los temas clave en la EPF, como  
son el desarrollo del feminismo descolonial y la educación por la paz. 

Como parte del fortalecimiento de los movimientos, hemos dedicado varios 
programas a la autoayuda, la protección colectiva y la sanación. Al  inicio de 
nuestro trabajo con defensores de tierra y territorio (ver Capítulo  2), nos di-
mos cuenta de que las mujeres que cruzan la línea en sus luchas por la justi-
cia social enfrentan graves riesgos, desde amenazas y criminalización  hasta 
ataques y asesinatos. ¿Cómo podemos ser eficaces a largo plazo siendo  más 
seguras? ¿Cómo podemos cuidar de nosotras mismas y de nuestros movi-
mientos mientras nos enfrentamos a enemigos poderosos? Reflexionamos  
sobre estas preguntas centrales para nuestro trabajo. 

También incluimos aquí algunos de los movimientos con los que hemos  
trabajado para analizar sus formas de organización, sus logros y retrocesos.  
Entre ellos, hablamos de los movimientos estudiantiles, feministas locales, las  
luchas por el derecho al aborto, las respuestas frente a la pandemia y vamos  
hasta Malaui en el sur de Africa para platicar sobre un movimiento de muje 
res viviendo con VIH-SIDA que se organizaron para su salud, sus derechos y  
economías justas.



LA EDUCACIÓN 
POPULAR FEMINISTA
23/07/2021
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El deseo por aprender es natural en 
los seres humanos, particularmen-
te para las feministas. Queremos 
entender el mundo, comprender 
quiénes somos, entender al otro, a la 
otra, dar significado a nuestros actos 
individuales y colectivos, y esto su-
cede durante toda nuestra vida.

Sin embargo, la educación tradi-
cional en la que un profesor coloca 
conocimientos a alguien que los re-
cibe, durante un periodo determina-
do, en un lugar específico, limita los 
espacios y procesos de aprendizaje 
e intercambio de saberes, por lo que 
fue profundamente cuestionada por 
la Educación Popular desarrollada 
en la década de los 70 en América 
Latina, y sigue en disputa.

A esta forma tradicional de edu-
car, el brasileño Paulo Freire, figura 
central de la educación popular,  le 
llamó “educación bancaria”. Lo defi-
ne como una educación que perpe-
túa la desigualdad y la opresión, que 
fomenta el individualismo, la hiper-
producción, el consumo y la compe-
tencia, que consolida la ideología de 
una clase social dominante y consi-
dera que el conocimiento solamente 
se produce en centros educativos, 
generalmente desde hombres blan-
cos y que es transmitido de “quien 
sabe” a “quien no sabe”.

La Educación Popular es un proceso 
de análisis crítico de la realidad que 

considera que no hay personas más 
cultas o que son quienes saben y 
personas ignorantes, sino saberes 
y culturas distintas y socialmente 
complementarias y valora como 
punto de partida los conocimientos 
que surgen de la experiencia de las 
comunidades y de los pueblos. La 
educación popular hace hincapié en 
el saber y reconocimiento de las cla-
ses oprimidas como sujetos activos 
que interpretan la realidad a partir 
de su propia experiencia de vida 
-obreros, campesinos, sindicalistas, 
estudiantes, trabajadores, trabaja-
doras, busca pensar críticamente el 
mundo en que vivimos y construir 
colectivamente el conocimiento en 
un diálogo de saberes.

Antes de aprender las letras hay que 
aprender a leer el mundo, decía Frei-
re,. Todas las personas tenemos una 
lectura de la realidad que debe ser 
develada, compartida, mirada críti-
camente, que también está condi-
cionada por la ideología dominante 
pero que puede y abre caminos de 
esperanza a sociedades sin opresión 
y sin personas y pueblos oprimidos.

Las feministas fortalecen la concep-
ción tradicional de Educación Popu-
lar abordando el poder y la opresión 
más allá de la clase social. Incluyen 
las herramientas de análisis para 
reconocer cómo el género, la raza y 
la sexualidad funcionan para silenciar 
y excluir. También suman al análisis 

INVITADAS:

Mariela Arce, 
Economista, 

educadora 
popular feminista 

y defensora de 
DDHH

Valerie Miller, 
Coautora “Un 

nuevo tejido del 
poder, pueblo y 

política”, asesora 
de JASS

Patricia Galicia, 
Educadora y 

Comunicadora
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los espacios sociales considerados 
como “privados” (el ámbito íntimo de 
cada persona, las familias, relacio-
nes cercanas, etc.), para dar lugar a 
estrategias transformadoras en todos 
los espacios de la sociedad. La visión 
de la educación popular feminista 
permite develar las dinámicas de 
poder ocultas en las estructuras de 
discriminación y dominación y forjar 
nuevos saberes colectivos para la 
acción y el cambio.

Así mismo, esta metodología se 
basa en las historias y el conoci-
miento de las participantes y facili-
tadoras y, a partir de ello, desarrolla 
un análisis feminista compartido 
de las realidades políticas actuales. 
Favorecer un liderazgo feminista, 
es decir, la capacidad de analizar y 
actuar desde el enfoque feminista, 
requiere deconstruir y conocer las 
múltiples relaciones de poder que 
oprimen a las mujeres y comprender 
aspectos de nuestras vidas que van 
desde lo íntimo/personal, hasta la 
familia y las instituciones públicas. 
Implica también cambiar las prác-
ticas políticas en los movimientos 
sociales que todavía se basan en el 
liderazgo jerárquico y masculino y 
en cultivar nuevas formas de poder 
y colaboración.

La educación popular feminista, dice 
Shereen Essof, Directora de JASS, 
es una forma politizada de apren-
der, analizar y actuar. Es un enfoque 
pedagógico que examina colectiva-

mente las experiencias cotidianas y 
crea conciencia para la organización  
y la construcción de movimientos, 
actuando sobre la injusticia con 
una visión política en interés de las 
y los más marginados. En esencia, 
las mujeres se enseñan y aprenden 
unas de otras al examinar crítica-
mente sus vidas y contextos, y los 
problemas que más les importan. 
Al cuestionar las causas estructu-
rales e ideológicas de estos temas, 
el proceso de aprendizaje genera 
conciencia, construye agencia o po-
der transformador, y crea las condi-
ciones para que las mujeres definan 
una agenda compartida para sus 
acciones organizativas y conjuntas.

En un mundo de desigualdad e 
injusticia sistémica, de devastación 
y dolor extensivo en las mayorías 
empobrecidas, las comunidades 
se mueven, se conectan, luchan. 
América Latina vive momentos de 
grandes movilizaciones sociales. 
Shereen también dice que los movi-
mientos tratan de mover cosas, pero 
que para moverlas especialmente 
aquellas grandes, como el poder, se 
requiere de un cuerpo que haga ese 
trabajo, de construir un poder colec-
tivo para el cambio que desafíe el 
poder en la práctica y cree caminos 
para reorganizar, refrescar, imaginar 
y vivir futuros más liberadores, lo 
cual implica que muchos cuerpos se 
muevan juntos, como en una danza 
de aves.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando  
la Línea_Educación 

Popular Feminista.mp3

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-2?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-2?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-2?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea


FORMANDO LIDERAZGOS 
FEMINISTAS PARA 
FORTALECER  
MOVIMIENTOS
03/02/2023
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“Las herramientas del amo nunca 
desmontarán la casa del amo”

Es la frase celebré que escribió la 
escritora feminista, Audre Lorde– 
afroamericana, lesbiana, madre, acti-
vista de los Estados Unidos a finales 
de los años 70, en un ensayo que 
nos exhorta a la necesidad de pro-
fundizar y radicalizar nuestras meto-
dologías en las luchas feministas por 
la igualdad, la paz y la justicia.

La tarea de aprender –y desapren-
der– está en el centro de la cons-
trucción de los movimientos trans-
formadores. En JASS, la educación 
popular feminista es el eje de trabajo 
que se ha expresado en la organi-
zación de una serie de cursos para 
mujeres líderes, defensoras de dere-
chos humanos, y de tierra y territorio 
en Mesoamérica para fortalecer las 
herramientas y metodologías que 
impulsen reflexiones que trans-
formen nuestros mundos. De este 
compromiso, nació la Escuela de 
Alquimia Feminista.

Después de un curso de Liderazgo 
Estratégico regional, realizado en 
el periodo de 2014 a 2016, se lleva-
ron a cabo cursos en Honduras y 
Guatemala entre 2019 y 2021. Con la 
pandemia, los cursos se volvieron 
virtuales, un gran reto superado con 
nuevas metodologías, tecnologías y 
enseñanzas.

El año pasado se inició el curso de 
formación de facilitadoras políticas 
de JASS, con 60 mujeres que ocupan 
puestos de liderazgo en movimientos 
sociales en Honduras, Guatemala y 
México, mujeres que desde sus diver-
sos movimientos ante los despojos 
del extractivismo, en búsqueda de 
personas desaparecidas, por los de-
rechos de las mujeres y los pueblos 
indígenas, en defensa del agua, la 
tierra y territorio–  participaron en el 
curso de un año para compartir y for-
talecer estrategias y habilidades para 
profundizar el análisis de contexto, 
recoger y aplicar el conocimiento 
colectivo, intercambiar experiencias 
y construir una praxis fundamental 
entre teoría y práctica. El curso cubrió  
temas como el Poder, la Educacion 
Popular feminista, la incidencia, la 
Comunicación, la Seguridad y el Au-
tocuidado, entre otros.

Al final del curso, las mujeres pudie-
ron reunirse de manera presencial 
para conocerse, celebrar la sororidad 
que se construyó en el marco del 
curso, participar en dinámicas de au-
tocuidado y proyectar cómo aplicar 
y mejorar las herramientas metodo-
lógicas para su trabajo político. Cada 
una presentó una propuesta para 
llevar una práctica a su organización. 
Algunos ejemplos fueron: compartir 
los aprendizajes sobre temas claves 
como el Poder y el Autocuidado con 
otras mujeres de su organización, 

INVITADAS:

Nubia Casco, Red 
de Mujeres de 

Ojojona-Honduras

Norma Garduño 
Salazar, 

Movimiento 
Morelense Contra 

las Concesiones 
de Minería a Tajo 

Abierto-Mexico

MÚSICA:

Mueve la cintura, 
mulato, 

Omara Portuondo, 

https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/12/03/haal/
https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/12/03/haal/
https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/12/03/haal/
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lanzar campañas contra la violencia, 
encontrar en el diálogo y el reco-
nocimiento de sus luchas posibles 
alianzas, sistematizar el trabajo orga-
nizativo para diseñar nuevas fases y 
muchas otras propuestas orientadas 
a las necesidades de sus movimien-
tos. Las palabras de las participantes 
son testimonio de la necesidad políti-
ca de hacer este tipo de procesos de 
formación.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando 
la Línea_Formando 

Liderazgos Feministas

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_formando-liderazgos-feministas?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_formando-liderazgos-feministas?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_formando-liderazgos-feministas?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea


FEMINISMOS 
DESCOLONIALES
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El feminismo descolonial, o mejor di-
cho los feminismos descoloniales, na-
cen del reconocimiento del impacto 
del colonialismo no solo en la vida po-
lítica y social, sino también en nuestra 
manera de pensar y la necesidad de 
enfrentarlo, aun siglos después de las 
guerras de independencia. Surge en 
América Latina del feminismo autóno-
mo en los años 1980 y 1990, también 
nutrido por las críticas del colonialis-
mo desde los setenta. Sostiene que la 
negación y represión del pensamien-
to indígena, el racismo y también la 
negación del racismo en la sociedad 
actual y en el contexto de la construc-
ción del mestizaje y la asimilación, son 
realidades que siguen constituyendo 
la base de nuestro pensamiento. Con 
estas prioridades, los feminismos 
descoloniales se relacionan con el 
estudio de la historia desde el colo-
nialismo, con la política y el análisis de 
las relaciones de poder, con la econo-
mía, con las relaciones internacionales 
y con la práctica.

Como dice la antropóloga Mariana 
Mora, el colonialismo “No solo es 
una reproducción de desigualdades 
económicas, sino el colonialismo –
como un momento histórico– es el 
despojo no solo de tierras y vidas, 
sino también de conocimientos. Y es 
la construcción de un conocimiento 
que dice ‘tu como afrodescendien-
te, tu como indigena, no solo eres 

inferior, sino eres subhumano.” El 
feminismo descolonial, por otro lado, 
insiste en la necesidad de reconocer 
y abrirse a muchas maneras distintas 
de ver el mundo, otras cosmovisio-
nes y otras formas de pensar.

El feminismo descolonial busca 
desmantelar la colonialidad, que es 
la base del pensamiento, y elaborar 
nuevas teorías, políticas y prácticas. 
En eso se distingue de otros feminis-
mos que no integran la descoloniali-
zación, y se construye incorporando 
voces y experiencias tradicional-
mente excluidas. Aida Hernández, 
antropóloga e integrante de la Red 
de Feminismos Descoloniales, lo 
dice de manera contundente; “La 
agenda política del feminismo debe 
ser una agenda anti-racista”.

Otro elemento clave para entender 
los feminismos descoloniales es su 
relación con el activismo, lo cual 
es fundamental. En este sentido se 
funda la Red de Feminismos Des-
coloniales en el 2008, en sus pala-
bras “como un espacio de reflexión 
y activismo político que parte de la 
autocrítica al racismo y el colonia-
lismo que marca a las sociedades 
latinoamericanas, incluyendo a 
nuestras organizaciones feministas. 
Se trata de un grupo diverso, inter-
generacional, que reúne distintas 
disciplinas y localidades geográficas, 
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que comparte el interés por pensar 
un feminismo otro, al cual llamamos 
descolonial, y que reconoce como 
fuerte referencia la propuesta zapa-
tista de «otro mundo es posible».”

Como parte de la Red, las integran-
tes son activistas en diferentes or-
ganizaciones y movimientos, donde 
trabajan para articular los temas y 
preocupaciones en la práctica políti-
ca cotidiana.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando la 
Línea_Feminismos 

Descoloniales
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EDUCACIÓN  
PARA LA PAZ

09/07/2021
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La paz no es sólo la ausencia de 
guerra, sino la ausencia de violencia, 
a partir de esta definición de Johan 
Galtung, se ha desarrollado un con-
junto de saberes sobre la llamada 
paz positiva, constructiva o con 
justicia social; la paz que describe la 
ausencia de violencia directa noto-
ria o visible; de la violencia cultural, 
expresada en la discriminación y la 
violencia estructural de un sistema 
económico que perpetúa la desigual-
dad y es causa fundamental de las 
otras formas de violencia.

La violencia es manifestación de un 
abuso de poder, busca dañar y limi-
tar los derechos de las personas; se 
reproduce en todos los espacios de 
socialización. Sin embargo, hay vio-
lencias que importan mucho y otras 
que menos, dependiendo del im-
pacto que tiene en las personas y en 
los grupos sociales. Hay violencias 
impulsadas por ciudadanías autori-
tarias que buscan quitar derechos 
humanos a otros y otras en nombre 
de su seguridad, buscan el castigo 
y la venganza que solo reproduce la 
violencia. Hay otras formas de vio-
lencia estructural y cultural, como 
la desigualdad y la discriminación 
que es sentida pero no comprendida 
totalmente en sus causas de origen.

Todas las violencias importan, algu-
nas son más visibles como la violen-
cia física, pero debemos mirar las 
violencias de las empresas transna-

cionales que lucran con la salud de 
las personas y devastan los territo-
rios del sur; el sufrimiento de las y 
los jóvenes ante la incertidumbre del 
futuro; la exclusión y falta de recono-
cimiento a las diferentes expresiones 
de la sexualidad o la violencia coti-
diana que sufren las mujeres en sus 
casas, comunidades, trabajos, en la 
calle y en las instituciones.

La educación para la paz busca ge-
nerar una cultura de la empatía con el 
otro y la otra, evitar respuestas violen-
tas a los conflictos desde las guerras 
hasta los sufrimientos en primera 
persona, en pequeñas y grandes 
comunidades.

La educación para la paz busca 
generar una dinámica de transfor-
mación social, de educación para la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
democracia, la libertad, el respeto a 
las diferencias, la diversidad cultu-
ral, el desarme y la transformación 
pacífica de los conflictos. Supone 
la transformación social y personal 
desde la coherencia entre el logro 
de los fines que se propone y los 
medios para alcanzarlos, implica un 
compromiso de no violencia.

Es un proceso educativo permanen-
te, basado en los derechos humanos 
que a través de enfoques críticos 
busca crear una cultura de paz que 
ayude a las personas a develar su 
realidad para transformarla.
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Los movimientos sociales han apor-
tado a la comprensión, impacto 
y tratamiento de estas formas de 
violencia estructural que también 
deben importar; tan normalizadas 
que no eran considerados actos 
que generan daños profundos a las 
personas y las sociedades, como la 
violencia sexual durante la guerra, 
la violencia doméstica hacia mu-
jeres, niños y niñas; la violencia del 
extractivismo contra comunidades 
indígenas, la violencia racista, hacia 

las personas migrantes, con disca-
pacidad y de la diversidad sexual, 
entre otras.

Desde esta apuesta por la paz con 
justicia social, desde la educación 
formal y popular, surgen muchos 
temas relacionados con las apor-
taciones y los retos de los procesos 
educativos para eliminar la violen-
cia estructural, y construir dignidad, 
igualdad y justicia.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando la 
Línea_Educación para 

la Paz
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LA SANACIÓN 
RADICAL PARA 
ACTIVISTAS
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Las mujeres valientes defienden los 
derechos humanos, que son activistas 
y promotoras comunitarias, que se 
organizan para desmantelar las es-
tructuras de desigualdad y construir 
un mundo mejor, invierten una canti-
dad enorme de energía vital, tiempo y 
fuerza para sostener sus luchas, mu-
chas veces a costa de su bienestar.

El movimiento feminista ha hecho 
una reflexión profunda sobre las im-
plicaciones de este activismo, que 
pone en riesgo el trabajo y la salud 
de las propias activistas, y puede 
perjudicar la continuidad de sus 
procesos organizativos.

Hace más de una década, y sobre 
todo a partir de la publicación del 
libro ¿Qué sentido tiene la revolución 
si no podemos bailar? del Fondo de 
Acción Urgente, se ha puesto en el 
centro de la construcción feminista de 
movimientos la necesidad de reflexio-
nar sobre la sanación y cuidado entre 
activistas. El libro, que recoge en el 
título la idea de la anarquista estadou-
nidense Emma Goldman, presenta un 
diagnóstico realizado a partir de las 
historias de más de 100 activistas de 
45 países para analizar la cultura del 
activismo. El estudio reveló una serie 
de  dilemas y efectos dañinos de esta 
cultura, entre ellos “altos niveles de 
estrés crónico, exposición a situacio-
nes traumáticas y enormes cargas 
de trabajo”. Desde allí, se estableció 

la necesidad de construir formas de 
activismo más sostenibles.

A través de talleres, estudios y la 
acción cotidiana, JASS y otras or-
ganizaciones y redes de mujeres, 
como la Iniciativa Mesoamericana de 
Defensoras, hemos trabajado desde 
hace años en desarrollar prácticas 
de cuidado. En espacios comuni-
tarios y territoriales, las defensoras 
indígenas, campesinas y rurales, han 
recordado, recuperado y compartido 
sus prácticas propias de acompañar, 
cuidar y sanar con otras.

Con un enfoque de CORAZÓN-MEN-
TE-CUERPO, grupos de mujeres han 
colocado el autocuidado, la integri-
dad y la seguridad de las mujeres, 
en el centro de la organización y 
de la construcción de movimientos 
sostenibles. Plantean que cuidarnos 
a nosotras mismas significa: recono-
cer nuestras necesidades, reconocer 
nuestros límites y encontrar nuestra 
comunidad y redes de apoyo.

Estos esfuerzos han contribuido a 
establecer el autocuidado, la sana-
ción y el cuidado colectivo como 
componentes estratégicos en la 
construcción y fortalecimiento de 
los movimientos de mujeres. Las 
activistas  han reconocido la necesi-
dad de atender su propia situación y 
bienestar como un objetivo político 
indispensable para que sus luchas 
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pervivan, en colectivo, en redes de 
acompañamiento y cuidado mutuo. 
En este contexto, el bienestar de una 
y de todas se  convierte en un acto 
político cotidiano que rompe con el  
mandato de género de sólo cuidar 
de los demás, y responde a la vio-
lencia patriarcal en que vivimos con 
cuidado y compasión hacia otras y 
otros, y  hacia una misma.

Marcela Lagarde habla de “la acción 
reparadora de unas mujeres con 

otras, cuando legitiman, apoyan y 
tratan de manera solidaria, terapéu-
tica y ciudadana, a otras mujeres, 
víctimas de la violencia sexual, la 
guerra, la explotación, el maltrato 
conyugal y familiar, la discriminación 
política y la precariedad”.[1]  A pesar 
de todos los peligros, el dolor, y la 
violencia que produce y reproduce 
una sociedad desigual, es posible 
y es urgente construir un activismo 
para el bienestar y la plenitud, ale-
gre, vital… y bailable.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando la 
Línea_Autocuidado  

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_autocuidado?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
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CORAZÓN-MENTE-CUERPO: 
PRÁCTICAS PARA  
EL AUTOCUIDADO  
Y LA SANACIÓN
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Desde hace años, el autocuidado, 
la sanación —de manera perso-
nal y colectiva–ha sido una parte 
fundamental de la formación y de 
la práctica en los movimientos de 
mujeres. Abarca una amplia gama 
de prácticas y procesos para forta-
lecer los movimientos por medio del 
fortalecimiento de las mujeres que 
los constituyen, ya que, como nos 
recuerda una de las invitadas de hoy, 
“el principal recurso en los movi-
mientos somos nosotras mismas”.

La ‘sanación para la emancipación’ 
puede ser por medio del arte, de 
técnicas corporales, de terapias y pro-
cesos en grupos de apoyo, de hierbas 
naturales y de mil maneras más. Rosa 
Chávez, coordinadora de programas 
en Guatemala para  JASS, habla del 
enfoque de “corazón-mente-cuerpo, 
desde la integralidad de las seres que 
somos, y la importancia dentro de los 
movimientos de la sanación, de las 
búsquedas desde las posibilidades 
de las mujeres para reencontrar-
nos con las propias formas que ya 
se cuentan en las comunidades—la 
medicina y las prácticas espirituales 
ancestrales vinculadas a las luchas. 
Poder cuidar corazón-mente-cuerpo 
permite tener un mejor trabajo en 
colectivo y en comunidad, permite 
poner en el centro nuestros cuerpos 
desde una mirada feminista, desde 
los distintos feminismos.”

Para Hermelinda Magzul de Mujeres 
Maya Kaqla, entender la importancia 
de la sanación en sus comunidades 
empieza con reconocer “que nos ha 
tocado vivir experiencias violentas 
y traumáticas– por ser mujeres, por 
ser indígenas, por ser la mayoría con 
recursos económicos limitados” y 
que esta situación y otros traumas 
que marcan a las mujeres limita su 
crecimiento y desenvolvimiento. Este 
reconocimiento las llevó a la bús-
queda de cómo sanar, cómo superar, 
los traumas y el estrés, ansiedad, 
miedo y debilidad que suelen gene-
rar. Su proceso lo llaman “Caminos 
para la plenitud de vida de las muje-
res mayas kaqla”.

La meta de vivir la vida con plenitud, 
con bienestar, en particular para 
mujeres que muchas veces crece-
mos con la idea de sacrificio y parti-
cipamos en movimientos en donde 
existe una cultura de martirio, es por 
sí misma radical – y muy necesario 
para la sustentabilidad del trabajo, 
así como una estrategia central de 
lucha, como dice Hermelinda, para 
mujeres líderes sociales “por el nivel 
de compromiso que tenemos con 
otras personas a veces nos olvida-
mos de nosotras mismas.” Frente a 
este reto, las organizaciones están 
desarrollando materiales y planes 
de autocuidado y profundizando la 
práctica a nivel social.
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La pandemia ha presentado retos 
mayores, ya que la mayor parte de 
las técnicas y herramientas de sana-
ción y autocuidado son presenciales. 
Con el riesgo de contagio y el confi-
namiento, las sanadoras y promoto-
ras que trabajan en las comunidades 
han tenido que desarrollar y adaptar 
nuevas prácticas, en muchos casos 
virtuales, en condiciones en las que 
las mujeres tienen serias limitacio-
nes para conectarse. La escuela de 
liderazgo estratégico de Alquimia, 
un proyecto de JASS en Guatema-
la, tuvo que suspender sus clases 
presenciales y desarrollar un curso 
virtual que garantizara el acceso de 
todas las mujeres.

En el grupo de mujeres mayas Kaqla, 
y en organizaciones de mujeres de 
toda la región, se han tenido que bus-
car nuevas herramientas, aunado a 

unas condiciones de recrudecimiento 
de la violencia contra la mujer en el 
contexto de la pandemia. Como dice 
Rosa, “se están despertando traumas, 
dolores que se han vivido no sólo 
históricamente, sino inter-generacio-
nalmente por las defensoras.”

El reto es recuperar y organizar los 
recursos que ya existen en las co-
munidades—saberes, personas ca-
pacitadas, medicinas, ceremonias y 
prácticas ancestrales —y combinar-
las con otros conocimientos y tec-
nologías para llegar a más personas 
con estrategias efectivas de sana-
ción personal y colectiva. A pesar de 
las dificultades y obstáculos, es un 
trabajo que no solo cura heridas del 
pasado y busca proteger contra las 
amenazas y los embates del presen-
te, sino que abre bellos horizontes 
para ir construyendo una vida mejor.

Escucha el programa:

Escucha el programa:Mujeres 
Cruzando la Línea_Corazón-

Mente-Cuerpo: Prácticas para el 
autocuidado y la sanación
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NUESTROS CUERPOS, 
NUESTRAS VIDAS:  
CÓMO SE ORGANIZAN LAS 
MUJERES EN MALAUI
06/05/2022
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En Mujeres Cruzando la Línea nos 
hemos enfocado en nuestra región, 
México y Centroamérica—Mesoamé-
rica. Ahora vamos a otra región, al 
sur de África el país de Malaui, para 
platicar sobre un movimiento de 
mujeres que se ha convertido en una 
referencia para mujeres en todo el 
mundo, y sobre todo en estos tiem-
pos de pandemia. Platicamos con la 
directora ejecutiva de JASS, Shereen 
Essof, sobre la organización “Nues-
tros Cuerpos Nuestras Vidas” en 
Malaui. Este movimiento surgió en 
medio de la epidemia de VIH SIDA 
en África y Malaui y de las necesi-
dades específicas de las mujeres 
negras que viven con VIH-sida en 
este país. Es un ejemplo de cómo, 
en condiciones adversas, las muje-
res se organizan para defender sus 
derechos sobre todo su derecho a la 
salud y el bienestar.

Nuestros Cuerpos Nuestras Vidas 
empezó con 25 mujeres que se 
juntaron para exigir acceso a medi-
camentos de calidad, en este caso a 
antirretrovirales que no hacían daño 
a sus cuerpos. Los grupos se mul-
tiplicaron en casi todos los distritos 
de Malaui, y lograron importantes 
avances en reconocimiento, diálogo 
con autoridades y acceso a medica-
mentos y tratamiento.

Diez años después, las mujeres del 
movimiento enfrentaron una segun-
da pandemia–la de COVID 19 y, utili-

zando la estructura organizativa que 
nunca dejaron de construir y que ya 
se extendía al incluir miles de mu-
jeres en todo el país, se organizaron 
para enfrentar la pandemia del coro-
navirus y asegurar su sobrevivencia, 
aplicando las lecciones aprendidas. 
En JASS hicimos un documental 
sobre la experiencia organizativa de 
Nuestros Cuerpos Nuestras Vidas 
para la serie “Mujeres frente a la 
pandemia” que se puede ver aquí.

Shereen Essof, quien acompañó al 
proceso de Nuestros Cuerpos desde 
el inicio, cuenta su historia:

“La historia comienza en el 2004 y 
2005, en un momento en el que en 
el continente africano el rostro del 
VIH-SIDA era realmente el rostro 
de mujeres negras, pero la conver-
sación y el financiamiento no fluían 
hacia ellas. JASS sabía que había 
una necesidad de apoyar a las mu-
jeres para que hicieran el trabajo y 
pensaran en que significaba vivir una 
vida positiva y saludable mientras 
vivían con VIH”. Shereen destaca que 
una gran parte del trabajo tenía que 
ver con luchar contra el estigma y la 
discriminacion que existía contra las 
mujeres viviendo con VIH-SIDA.

Para enfrentar la pandemia de CO-
VID 19 y el confinamiento y los retos 
que esta presentaba, las mujeres de 
Malaui reflexionaron y aplicaron las 
lecciones aprendidas en su trabajo 
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contra el VIH-SIDA. Además de las 
pandemias han tenido que enfren-
tar desastres naturales relaciona-
dos con el cambio climático en sus 
territorios.

“Las mujeres activistas en movi-
miento y el trabajo basado en la co-
munidad son críticos”, dice Shereen. 
“Las activistas necesitan seguir pre-
sionando para que se haga justicia, 
para luchar contra las inequidades. 

Esto lo hemos visto con la COVID 
19 en algo similar, pero de diferente 
manera que vimos con el VIH. He-
mos visto la creación de redes de 
ayuda mutua, de conectar temas. 
El Movimiento de Nuestros Cuer-
pos Nuestras Vidas ahora enfrenta 
todo,porque la defensa de la tierra 
y el territorio es también una lucha 
por la justicia climática, no son te-
mas separados.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando 
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Vidas
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En México el movimiento feminista 
ha crecido, diversificado e intensifi-
cado tanto sus demandas como su 
movilización durante los ultimo años. 
La indiferencia social, las políticas 
fallidas y, ahora la pandemia, han 
agravado todas las formas de vio-
lencia contra las mujer; de la casa a 
la calle, en el campo y en la ciudad. 
Las denuncias de las mujeres que 
viven violencia son con frecuencia 
menospreciadas, y las protestas 
enfrentan deslegitimación desde la 
presidencia y los diferentes niveles 
de gobierno e incluso, en algunas 
ocasiones, han sido brutalmente 
reprimidas. Los avances en la pari-
dad de género y la legislación sobre 
nuevos tipos de violencia contra las 
mujeres, como la política y la digital, 
y otros índices formales son im-
portantes logros, pero insuficientes 
para resolver la crisis que enfrentan 
las mujeres en su seguridad y en el 
ejercicio de sus derechos básicos.

Nutrido por la rabia de una nueva 
generación contra niveles de violen-
cia que no paran de subir, las muje-
res se están organizando cada vez 
más en pequeñas colectivas desde 
el nivel local, reclamando el dere-
cho de incidir y actuar en el lugar en 
donde viven, el mundo más cercano 
a sus vidas cotidianas. Como señala 
la investigadora Alejandra Massolo: 
“El espacio local es el mundo pú-
blico más conocido por las mujeres 
y donde participan activamente en 

asociaciones vecinales, redes de 
solidaridad y trabajos comunitarios 
para resolver carencias y mejorar la 
calidad de vida.”

Las localidades del país enfrentan 
problemáticas específicas, manifes-
taciones y relaciones de poder dis-
tintas. Hay una proliferación y con-
solidación de grupos feministas que 
suelen llamarse “las colectivas”, que 
se organizan para atender a casos 
de violencia contra la mujer, prote-
gerse mutuamente, presionar a las 
autoridades, protestar ante la falta 
de acceso a la justicia y protección, y 
gestionar redes de protección colec-
tiva, que son la respuesta organizada 
a la crisis que enfrentan las mujeres 
del lugar para cambiar las relaciones 
de poder.

Las colectivas trabajan de diversas 
maneras según su contexto. Presio-
nan a las autoridades, pero también 
desarrollan formas autónomas y 
autogestivas de organización, como 
señala Paola Alcázar: “Pensamos 
que la única manera para salvaguar-
darnos no va a ser en manos del 
gobierno ni de la policía– la única 
forma de cuidarnos es organizándo-
nos nosotras mismas.” Construyen 
redes de protección y autocuidado, 
exigen justicia y políticas con pers-
pectiva de género, atienden casos, 
crean redes de apoyo que se extien-
den a nivel estatal. La Red Feminista 
Quintanarroense, conformada por 
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decenas de colectivas, es un ejem-
plo importante y aleccionador.

Con el objetivo de tejer alianzas y 
fortalecer las colectivas del estado 
se celebró el primero de mayo un 
Campamento en Puerto Morelos, 
Quintana Roo de “mujeres que lu-
chan por sus vidas y sus territorios”. 
Partiendo del concepto de arraigo 
local, se concentraron en el conoci-
miento de sus historias y sus ances-
tras, en el reconocimiento entre ellas 
mismas y entre las comunidades 
representadas. Su plan de acción 
feminista preliminar incluye el ma-
peo de experiencias, brigadas entre 
las comunidades para conocerse, 
y planes de defensa de territorio y 
espacios públicos.

A nivel global también se ha vol-
teado la mirada al nivel local como 
espacio de construcción de poder 
feminista y, si bien el concepto no 
es nuevo, ha tenido un impulso 
renovado con la pandemia, la mayor 
atención al papel de las mujeres y el 
tejido comunitario para garantizar el 
cuidado y la sobrevivencia. Se habla 
del “municipalismo feminista” que 
la organización “Ciudad y gobiernos 

locales unidos” define como: “no-
vedosas construcciones en torno al 
poder público, sus administraciones 
y políticas que vienen siendo lide-
radas, por un lado, por las mujeres 
políticas y, por el otro, en procesos 
de abajo hacia arriba en los territo-
rios locales, por las redes y organi-
zaciones de mujeres y feministas; se 
trata de un nuevo fenómeno, propio 
del Siglo XXI”.

Destaca que son procesos muy di-
versos, no homogéneos, que tienen 
en común la reivindicación y resigni-
ficación del espacio local, desde una 
perspectiva feminista. Este esfuerzo 
por “defender el lugar en donde 
vivimos”, implica también fortale-
cer a las comunidades y trabajar en 
redes para la defensa de los bienes 
comunes y de los derechos. Implica 
unir el micro espacio con la vida co-
tidiana en la lucha feminista por los 
derechos y contra la violencia. Los 
procesos se están multiplicando en 
todo México y en otros países de la 
región, a la vez encontrando nuevas 
integrantes y proyectos de resisten-
cia al orden hegemónico, violento, 
imperante.
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La desigualdad que viven las muje-
res en la sociedad impacta su salud 
física y emocional, determina los 
procesos de enfermedad, atención a 
la salud, muerte y bienestar general. 
De manera particular la sexualidad y 
las decisiones reproductivas  de las 
mujeres han sido normadas históri-
camente por la cultura, la religión y 
las instituciones del estado. El cuer-
po de las mujeres es un campo de 
disputa político en donde muchas 
veces las últimas en participar son 
las mujeres.

Por ello, el 28 de mayo ha sido con-
memorado por activistas defensoras 
de la salud y los derechos de las 
mujeres desde 1987, cuando durante 
la Conferencia Internacional de la 
Salud de las Mujeres en Costa Rica, 
la Red de Salud de Mujeres Latinoa-
mericanas y del Caribe (RSMLAC) 
propuso establecer el 28 de mayo 
de cada año como el Día Interna-
cional de Acción para la Salud de la 
Mujer.  En todo el mundo, diversas 
acciones de mujeres organizadas 
hacen énfasis en el derecho humano 
a la salud integral de las mujeres. En 
el marco de la pandemia de corona-
virus se develó la profunda desigual-
dad y violencia estructural que ge-
nera para las mujeres y poblaciones 
discriminadas un modelo económico 
que prioriza las ganancias y no a las 
personas y sus vidas.

Poner en el centro el derecho a la 
salud de las mujeres implica exigir la 
creación y fortalecimiento de siste-
mas de seguridad social de cobertu-
ra universal y gratuita.

En el ámbito de los derechos sexua-
les y reproductivos, las mujeres tene-
mos derecho al acceso e información 
sobre anticoncepción y aborto; a 
un parto digno y a la reducción de 
la muerte materna, a la atención y 
prevención de la violencia sexual; a la 
prevención del embarazo adolescen-
te, a la atención de quienes viven con 
VIH, a la libertad sexual, a una aten-
ción digna de nuestra salud, sensible 
a nuestras múltiples identidades, si 
somos jóvenes, mujeres lesbianas, 
trans, bisexuales, entre otros.

Estos derechos son obstaculizados 
continuamente por normas cultu-
rales, prejuicios y estereotipos de 
género, muchos de ellos religiosos, 
que cuestionan nuestra capacidad 
para tomar decisiones, nuestra 
libertad y autonomía.  Se enfrentan a 
campañas de odio y estigmatización 
de actores fundamentalistas, sobre 
todo cuando se trata de la lucha por 
el aborto y la diversidad sexual y a 
grupos cuyo interés es promover 
una medicalización excesiva de los 
cuerpos de las mujeres, descono-
ciendo y descalificando los procesos 
de sanación ancestrales, que han 
probado su eficacia.
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El respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos protege la vida, la dig-
nidad, la autonomía, el libre desarro-
llo de la personalidad, la salud de las 
mujeres y construye mejores condi-
ciones para la igualdad en la socie-
dad.  Lograr su pleno ejercicio para 
todas las mujeres– particularmente 

quienes enfrentan las más graves 
condiciones de discriminación como 
las mujeres indígenas, rurales, po-
bres, lesbianas—sin restricciones, en 
todo su ciclo de vida, es el trabajo 
de muchas mujeres organizadas a lo 
largo y ancho de nuestra región.
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El 11 de marzo del año 2020, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
anunció que el brote de coronavirus 
había llegado al nivel de pandemia 
global, luego de que la enfermedad 
COVID-19, que apareció en China en 
diciembre del 2019, estaba presente 
en todos los continentes. La pande-
mia, que a más de un año aún no ha 
terminado, cambió nuestro mundo, 
nuestras vidas y nuestra percepción 
de la sociedad humana.

Para las mujeres, el impacto ha sido 
particularmente duro. En las socie-
dades patriarcales-capitalistas, son 
ellas las que hacen el trabajo de cui-
dado de niños y niñas, de personas 
de la tercera edad, de personas con 
enfermedades crónicas y discapaci-
dades, en el hogar sin remuneración 
o en empleos mal pagados y poco 
reconocidos. Mucho del peso de la 
pandemia recae sobre los hombros 
de las mujeres, que además tienen 
que mantener a sus familias bajo las 
políticas de confinamiento, con mo-
vilidad limitada y controlada que, en 
muchos casos, ha restringido o clau-
surado el acceso a sus fuentes de 
ingresos. Sobre todo los países del 
Sur Global se enfrentan a la escasez 
de alimentos, agua, medicamentos y 
equipo de protección personal. Las 
políticas de contención del virus han 
sido, además, métodos de control 
social de la mayoría de los gobier-
nos en la región mesoamericana. Y 
en este escenario, crece la violencia 

contra las mujeres, atrapadas en 
situaciones de violencia doméstica y 
de violencia estructural.

Frente a estos tiempos difíciles, las 
mujeres de Mesoamérica se han 
organizado para enfrentar la crisis 
sanitaria en un contexto en el que 
los estados no asumen sus respon-
sabilidades. Los sistemas de salud 
están colapsados después de dé-
cadas de políticas neoliberales de 
privatización y corrupción.

La crisis sanitaria está acompañada 
por una crisis económica en la que se 
profundizan las desigualdades y dis-
criminaciones preexistentes, particu-
larmente contra las mujeres, y todas 
las personas migrantes, indígenas, 
afrodescendientes y de la comunidad 
LGBTQ. La reducción del gasto públi-
co en países pobres, que son la gran 
mayoría, afecta a 75% de la población 
mundial y se elevaría al 85% de los 
habitantes del planeta en 2022.

Las mujeres hemos tenido que 
adaptar nuestro estilo de vida per-
sonal y de lucha social. El primer 
reto fue reconocer y entender los 
impactos, cómo están viviendo la 
pandemia las mujeres en distin-
tas regiones, sectores y contextos 
políticos. Asociadas por lo Justo, 
JASS, realizó una serie de diagnós-
ticos con aliadas al principio de la 
pandemia para medir condiciones 
de acceso a la salud, contextos de 
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violencia riesgos, opciones y recur-
sos frente a la crisis, y con base en 
esta información, trabaja con orga-
nizaciones aliadas para adaptar las 
formas de desarrollar procesos de 
educación popular feminista que 
anteriormente se hacían de manera 
presencial, medidas de protección 
y seguridad, y estilos alternativos 
de lucha y movilización, incluyen-
do capacitaciones en el uso de 
tecnologías. Otro instrumento para 
responder a la pandemia ha sido el 
Fondo de Movilización, entregando 
recursos de apoyo en situaciones de 
emergencia, que también permite 
la recaudación de datos para valorar 
nuestro acompañamiento y generar 
productos que amplifiquen las voces 
de las mujeres.

También ha sido importante en-
tender y apoyar las respuestas. 
Las mujeres organizadas están 
inventando nuevas maneras para 
sostener la vida. Están trabajando 
en cocinas populares, sembrando 
hortalizas y produciendo medicinas 
naturales y materiales de higiene. 
Con estos esfuerzos, no solo bus-
can sobrevivir. Están construyendo 
las bases de otro tipo de sociedad, 
que valore la vida por encima de 
las ganancias, la cooperación por 
encima de la competencia y busca 
el bienestar en un mundo donde las 
amenazas son cada vez mayores y 
más imprescindibles.
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Los movimientos estudiantiles han 
potenciado y generado cambios so-
ciales en todo el mundo a lo largo de 
la historia, no sólo en el ámbito de 
las políticas educativas, sino también 
en el combate a los autoritarismos y 
las dictaduras y en la construcción 
de la democracia.

En América Latina los últimos años 
de la década de los 60 fueron par-
ticularmente intensos en procesos 
de articulación de propuestas de-
mocratizadoras y revolucionarias 
desde los movimientos universitarios 
y juveniles, junto a otros movimien-
tos, que colocaron nuevas formas 
de pensar la política, la participa-
ción ciudadana y la transformación 
social en un marco histórico, tenien-
do como referentes dictaduras en 
la mayor parte de la región, en un 
contexto de la guerra fría, la guerra 
de Vietnam, la revolución cubana, el 
mayo francés de 1968, entre otros, 
en el que Simone de Beauvoir y Jean 
Paul Sartre se sumaron a la moviliza-
ción contra el recorte al presupuesto 
para la educación.

Los movimientos estudiantiles en-
frentaron y fueron sujetos de la ac-
ción represiva directa de los estados 
en esos años y posteriores.

El movimiento estudiantil de 1968 en 
México es emblemático por la bru-
talidad de la represión que vivió, el 
consenso social que concitó, la mul-

tiplicidad de actores que aglutinó, y 
lo que representó en términos del 
inicio del fin de la dictadura del PRI, 
el partido de Estado.  Posterior al 
68, las movilizaciones universitarias 
por la gratuidad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 
los años de 1988 y 1999 mantuvieron 
el derecho a la educación como un 
bien de la sociedad.

En Guatemala, un país marcado por 
un conflicto armado interno entre 
1960 y 1996, el movimiento estu-
diantil fue parte y actor fundamental 
de la movilización social fuertemen-
te reprimida y que cuenta entre sus 
mártires a Oliverio Castañeda de 
León, líder estudiantil asesinado en 
1978 y cuyo nombre lleva la Asocia-
ción de Estudiantes Universitarios 
(AEU) de la Universidad pública de 
San Carlos, la más numerosa y rele-
vante en el país, que ha sido dirigi-
da por dos mujeres en los últimos 
años. Junto a sus asociaciones, estas 
jóvenes mujeres han mantenido una 
lucha constante por revertir un pe-
ríodo de conservadurismo y corrup-
ción que fue sucediéndose después 
de la cruenta represión a catedráti-
cos y estudiantes de la década de 
los ochenta, siendo muchos de ellos 
desaparecidos/as y asesinadas.  
Siendo la organización estudiantil 
más importante de Guatemala, junto 
a otras organizaciones secundarias, 
la AEU impulsó y acompañó durante 
el siglo pasado esas luchas dentro 
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y fuera de las aulas durante esa dé-
cada, y la asociación en sus últimos 
dos períodos las ha retomado en 
este nuevo contexto.

En ambos países, y en el mundo, la 
movilización de las mujeres estu-
diantes contra la violencia de género 
tiene formas organizativas distintas, 
con reivindicaciones que no fueron 
parte de esos movimientos estu-
diantiles históricos, abriendo un 
campo de reflexión indispensable 
para una educación y una sociedad 
más igualitaria y democrática.

Los movimientos estudiantiles como 
parte importante de los movimien-

tos sociales conforman la memoria 
histórica de nuestros países. Mirarlos 
a partir de sus protagonistas, recu-
perar la memoria de las víctimas, 
analizar su legitimidad cultural y 
política, sus prácticas y propuestas 
y construir nuevas interpretaciones 
críticas a la luz de los nuevos tiem-
pos y cambios históricos, así como 
rescatar la mirada y el protagonismo 
de las mujeres en esas luchas, es re-
levante para recuperar aprendizajes, 
construir diálogos intergeneracio-
nales y repensar otros procesos de 
articulación social que se nutran de 
estas experiencias entrañables.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando la 
Línea_ Movimientos 

Estudiantiles

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruando-la-linea_movimientos-estudiantiles?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruando-la-linea_movimientos-estudiantiles?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruando-la-linea_movimientos-estudiantiles?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruando-la-linea_movimientos-estudiantiles?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruando-la-linea_movimientos-estudiantiles?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea


GRANDES LOGROS 
FEMINISTAS EN  
EL 2021

07/01/2022

33

El 2021 no fue un buen año. Desde 
muchos ángulos, fue un año fatídico. 
En términos de salud, México cerró 
el año con casi 300,000 muertes 
acumuladas a causa de la COVID-19, 
dejando miles de familias en luto, y 
todos nuestros países enfrentando 
otra ola fuerte de contagios.

Particularmente en los países cen-
troamericanos, la pandemia reveló 
la falta de sistemas de salud pública 
medianamente capaces de enfrentar 
la crisis, desmantelados por la pri-
vatización, paralizados por su propia 
incompetencia y saqueados por la 
corrupción. Bajo gobiernos antide-
mocráticos, las medidas de confina-
miento se volvieron pretextos para 
frenar las más que legítimas luchas 
sociales en defensa de la tierra y 
el territorio, y también aumentar el 
control militar. Mientras se reducía el 
acceso a la justicia, el crimen orga-
nizado aprovechó para extender su 
violento dominio. La violencia contra 
las mujeres se disparó durante el 
confinamiento, sin poder encontrar 
ayuda y espacios seguros. Aunque 
las economías crecieron (un 5.9% en 
América Latina según la CEPAL) este 
crecimiento se mide contra la fuerte 
caída del año pasado y aún no han 
recuperado los niveles de antes de 
la pandemia. Además, las desigual-
dades ocultas en las cifras macro-
económicas se han profundizado.

Estas condiciones adversas afecta-
ron a los movimientos de mujeres y, 
sin embargo, se registraron algunos 
triunfos históricos. Es fundamental 
recordar y reivindicar los triunfos 
feministas para aprender las leccio-
nes sobre cómo ganar en contextos 
hostiles, y para celebrar lo que las 
mujeres organizadas han logrado.

Son muchos ejemplos, y no todos 
son visibles. El trabajo cotidiano de 
resistir a un proyecto minero que 
desplazaría a su comunidad, la cons-
trucción de consensos para ir hacía 
una nueva y más justa constitución, 
la defensa de un río o bosque son 
logros invalorables para las muje-
res, sus comunidades y el planeta y 
serán temas centrales en los progra-
mas de este año.

Queremos festejar, y analizar, dos 
logros en particular: el triunfo de 
Xiomara Castro en las elecciones 
presidenciales de Honduras con la 
participación de las organizaciones 
de mujeres y un compromiso a una 
agenda feminista, así como la des-
penalización del aborto en México.

Estos casos no solo marcan avances 
importantes para los movimientos 
feministas y el bienestar de las mu-
jeres, sino también dejan unas lec-
ciones importantes. Salta a la vista lo 
que tienen en común: los triunfos son 
producto de años de trabajo–no de 
una sola campaña por brillante que 
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sea, sino de mucho tiempo de orga-
nización y de articulación de fuerzas. 
La decisión de la Suprema Corte de 
México de reconocer el derecho a 
decidir de las mujeres a nivel na-
cional llega después de luchas por 
garantizar el derecho en la Ciudad de 
México en el 2007, en el estado de 
Oaxaca en 2019, seguido por los es-
tados de Hidalgo y Veracruz. Colec-
tivas de mujeres en todo el país han 
participado, con trabajo en muchos 
niveles y esferas: legislativa, jurídica, 
organización de base, educación 
popular y movilización. Lo mismo en 
las elecciones hondureñas, donde las 
33 organizaciones de la Plataforma 25 
de noviembre se comprometieron a 
participar conjuntamente en las elec-
ciones y en la formulación de las de-
mandas de las mujeres como parte 
del plan de gobierno de la candidata. 
Construyeron sobre la base continua 
de la organización autónoma de las 
mujeres, que se expresó desde la 

resistencia heroica al golpe de esta-
do en 2009. Aún cuando el triunfo se 
da en el terreno de la política formal 
institucional, la clave fue la organiza-
ción social.

Otra lección importante es que los 
triunfos no son el fin de la lucha. 
Ahora en México siguen las tareas 
quizás más importantes de construir 
la infraestructura y la institucionalidad 
para el pleno acceso y ejercicio del 
derecho a decidir en todo el país. En 
Honduras existe el reto de llevar a 
cabo las demandas de las mujeres. 
En los dos casos, seguirán enfrentan-
do embestidas de la derecha para 
obstaculizar y sabotear sus esfuerzos.

Quedan por delante grandes desa-
fíos. En este contexto, celebramos los 
logros de las organizaciones femi-
nistas y de mujeres que con mucho 
esfuerzo los hicieron posible en toda 
la región.
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Para iniciar el año nuevo, en el pro-
grama “Mujeres cruzando la Línea” 
miramos hacia atrás al año recién 
pasado para celebrar algunos de los 
principales logros de los movimien-
tos feministas y de mujeres.

El año 2022 no fue fácil para nues-
tros movimientos. Sin embargo, en 
comunidades, ciudades y naciones 
en toda la región, mujeres luchando 
lograron triunfos de resistencia, for-
talecimiento y liberación, sobre todo 
a escala comunitaria.

También, hay que decirlo, hubo 
retrocesos importantes. En Chile, las 
feministas integrantes de la Conven-
ción Constitucional lograron plasmar 
en la propuesta de nueva constitu-
ción derechos fundamentales para 
las mujeres – hubiera sido la carta 
magna más avanzada en la materia 
de derechos de mujeres con sus 
distintas identidades. A partir de una 
campaña orquestada por la derecha, 
la nueva constitución fue rechazada 
en el plebiscito, dejando vigente la 
constitución patriarcal de la dictadura 
militar de Pinochet. En el continente 
entero, la ultraderecha ha coordinado 
ataques constantes contra los dere-
chos de las mujeres. En EEUU, mu-
jeres en casi la mitad de los estados 
perdieron el derecho al aborto, y 
ahora son criminalizadas por ejercer 
control sobre sus propios cuerpos.

Las campañas de la derecha y los 
fundamentalismos contra los femi-
nismos y los conceptos de libertad 
de género contribuyen a la cons-
trucción de  fuerzas antidemocráti-
cas y antimujer, y las mujeres afro, 
indígenas, LGBT+ y de bajos recursos 
han sido las primeras víctimas. Las 
batallas entre narrativas y el cho-
que entre visiones muy distintas 
del futuro, nos obligan a entrar en 
nuevos campos y desarrollar nuevas 
herramientas de lucha, además de 
reconocer que los avances históricos 
pueden ser anulados frente a estas 
nuevas embestidas, organizadas y 
financiadas a nivel global. Las de-
fensoras de derechos humanos y en 
particular de la tierra y el territorio 
enfrentan agresiones constantes que 
se derivan de los intentos del capi-
talismo global de apoderarse de sus 
bienes y sus saberes.

Es en este contexto de alto riesgo y 
hostilidades que, con mayor razón, 
celebramos las victorias. Para el 
2022, seleccionamos tres aconte-
cimientos para destacar en el pro-
grama de hoy por tener impactos 
positivos en las vidas de muchas 
mujeres y por ser  pasos importantes 
en el fortalecimiento de nuestros 
movimientos.

El primero se conoce como “el 
Compromiso de Buenos Aires” que 
salió de la XV Conferencia Regional 
sobre la mujer de América Latina y 
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el Caribe del 8 al 11 de noviembre 
de 2022. El documento presenta una 
serie de lineamientos para gobier-
nos y así “transitar hacia un nuevo 
estilo de desarrollo que priorice la 
sostenibilidad de la vida y del pla-
neta, reconozca que los cuidados 
son parte de los derechos humanos 
fundamentales para el bienestar de 
la población en su conjunto, garan-
tice los derechos de las personas 
que necesitan cuidados, así como 
los derechos de las personas que 
proporcionan dichos cuidados, y visi-
bilice los efectos multiplicadores de 
la economía del cuidado en térmi-
nos de bienestar y como un sector 
dinamizador para una recuperación 
inclusiva y transformadora con igual-
dad y sostenibilidad”.

El segundo es la aprobación de la 
Recomendación General para mu-
jeres y niñas indígenas, emitida el 26 
de Octubre de 2022, en la sesión 83 
del Comité de la Convenciòn sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, o 
CEDAW, realizada en Ginebra. La re-
comendación, resultado de casi una 
década de trabajo, especifica los de-
rechos de las mujeres indígenas y las 

formas concretas de discriminación 
que enfrentan. Exige a los Estados 
Partes garantizar los derechos indivi-
duales y colectivos de las mujeres y 
las niñas indígenas en el mundo.

El tercero es la realización del En-
cuentro Feminista Centroamericano, 
del 21 al 25 de noviembre en Gua-
temala. Por primera vez en 30 años, 
participaron un total de 509 centroa-
mericanas de Guatemala, El Salvador,  
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. Discutieron en 30 grupos de 
trabajo, y 26 actividades autogestio-
nadas. El encuentro sirvió para cons-
truir una agenda regional, intercam-
biar experiencias y sobre todo hablar 
de los sueños compartidos y qué se 
tiene que hacer para lograrlos. 

Estos acontecimientos constituyen 
logros importantes, pero también 
son puntos de partida. Los logros 
abren nuevas fases de organización, 
nuevas fases de fortalecimiento de 
movimientos y nuevos horizontes. 
Nadie se duerme en los laureles. En 
este programa platicamos sobre lo 
que se ha alcanzado, y las metas 
que siguen.
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Las radios comunitarias en México, 
Honduras y otros países de nues-
tra región han sido una herramienta 
fundamental para la organización, el 
análisis y la reflexión de la realidad de 
los pueblos y comunidades rurales y 
urbanas, se alimentan de la educa-
ción popular, del feminismo, de la lu-
cha por una vida digna de colectivos, 
grupos, comunidades y pueblos.

Construyendo conocimiento y dando 
voz a la palabra silenciada de am-
plias capas de la población, cuya 
realidad no se divulga en los medios 
convencionales y comerciales, las 
radios comunitarias han sido fun-
damentales para fortalecer la plu-
ralidad y el derecho a la libertad de 
expresión en zonas que viven margi-
nación y discriminación.

Son producto de la organización ciu-
dadana ante la necesidad de ejercer 
el derecho a tener una voz propia, a 
compartirla y a que sea reconocida 
en un contexto regional de grandes 
monopolios que refuerzan los siste-
mas de desigualdad y discriminación.

Las radios comunitarias contra-
rrestan narrativas hegemónicas de 
poderes políticos y económicos. Han 
sostenido, acompañado y analizado 
procesos sociales diversos– es-
tudiantiles, de alfabetización, de 
combate a proyectos extractivos, de 
educación para la paz, de rescate 
de las culturas y las lenguas de los 

pueblos, y de resistencias indígenas 
y populares diversas.

La UNESCO ha señalado que en 
México, la reforma de 2013 en mate-
ria de telecomunicaciones y radio-
difusión facilitó la incorporación de 
nuevos agentes y nuevas voces al 
escenario de la radio en México. Sin 
embargo, existen barreras importan-
tes no sólo para el acceso, sino tam-
bién para la subsistencia, promoción 
y desarrollo exitoso de estos medios. 
Un indicador importante de lo ante-
rior es que en cinco años se otorga-
ron 219 concesiones no comerciales, 
de las cuáles, para radiodifusión, 
solamente 46 son comunitarias y 5 
indígenas. En total, existen 140 radios 
comunitarias con concesión y 18 
indígenas, dato que contrasta con las 
más de 1500 frecuencias de uso co-
mercial que existen en nuestro país.

En México algunas de las radios más 
antiguas son Radio Huayacocotla y 
Radio Teocelo en Veracruz, con más 
de 40 años de existencia. En Hondu-
ras, Radio Progreso tiene más de 60 
años transmitiendo.

La Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias en México–AMARC- 
trabaja desde 1992 y forman parte de 
ella más de 62 radios comunitarias e 
indígenas. La AMARC  busca el inter-
cambio, coordinación, cooperación 
y asesoría al servicio de las radios 
comunitarias construyendo una visión 
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alternativa de la comunicación que 
propone de manera crítica el uso de 
los medios y la difusión de conteni-
dos plurales, diversos y con perspec-
tiva de género.

Con la emergencia de las nuevas tec-
nologías, el predominio de la imagen 

sobre la palabra y de los mensajes 
breves generales, las radios comuni-
tarias luchan por existir y mantener en 
la discusión pública voces plurales, 
lenguas y realidades que no tienen 
lugar en los medios comerciales.
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“Las chicas también rapeamos, tam-
bién hacemos MC, también jalamos 
cables”, con esta frase inicia una se-
sión, un espacio, una tocada, un jam, 
una cita con @chingona sound, un 
grupo de mujeres, un colectivo, una 
crew, que desafía el espacio urbano 
tomando sus calles; reordenando 
las prioridades: frente a los autos, las 
personas; frente a la desesperanza, 
el baile; frente a la impunidad, el 
sound system, el colectivo; la “crew”, 
que significa literalmente tripulación, 
una tripulación, una manada, que 
busca y construye nuevos territorios 
y nuevas voces.

Chingona Sound nace buscando 
disminuir la brecha de desigualdad 
y discriminación, costos y trato hacia 
cuerpos femeninos en el oficio de la 
música, busca ser una red feminista 
para trabajar y compartir experien-
cias sobre temas de audio y música. 
Así como apoyar e impulsar la pre-
sencia de las mujeres en el mundo 
del sound system.

Los sound system son un grupo de 
entusiastas, productores y DJs. Su 
historia se remonta a Jamaica en los 
cincuenta transmitiendo géneros 
como el rocksteady, el reggae y el 
dub en inmensos equipos de sonido 
que viajaban en camionetas gene-
rando la fiesta en cualquier parte 
del camino, a cualquier hora, y es 
también la referencia al equipo de 
sonido para las free partys o raves.

Como los sonideros mexicanos, 
toman las calles y la fiesta en los ba-
rrios periféricos, en los no lugares de 
una ciudad, transmitiendo el sonido 
de la resistencia urbana.

A través de su incursión en y desde 
esos espacios simbólicos, chingona-
sound disrumpe, cuestiona, nombra, 
detalla, reconstruye y disputa un lu-
gar en esa escena músical y cultural 
callejera promoviendo la apertura 
para otras mujeres en un territorio 
que las ha negado, recuperando 
una genealogía inmensa de aportes, 
propuestas y trabajo de mujeres.

Y nos traen a la memoria a tantas, a 
Guadalupe Reyes Salazar “La socia”, 
pionera del movimiento sonidero, 
originaria del barrio de Tepito en la 
Ciudad de México en los años 60, a 
las jamaiquinas que formaron The 
Soulettes, I Threes o  The Wailers 
entre quienes se contaba a Rita Mar-
ley, Marcia Griffiths, Judy Mowatt y 
Cherry Smith, entre muchas otras.

Como las Chingonasound las ra-
peras, djs, mcs, a través del sound 
system feminista, recuperan en su 
quehacer, en su forma de encontrar-
se y convocar al baile y la música, 
tradiciones, artes y conocimientos 
diversos provenientes de las resis-
tencias sociales de los barrios po-
pulares negros, indígenas, rurales, 
urbanos: el graffiti, el diseño gráfico, 
la ingeniería, mezclando sonidos y 

INVITADAS:

Zaydé Castañeda 
@sonoramulata

Jimena Galván 
aka Luna Negra



40

ritmos como el hip-hop, el soul, la 
cumbia, la salsa, el high energy y el 
regaeeton, entre otros.

Hoy estarán con nosotras Zaydé 
Castañeda y Jimena Galván, cuyas 
A.K.A.s son Sonora Mulata y Luna 
Negra integrantes de Chingona 
Sound. Aka es la abreviatura de la 
frase en inglés “Also Known As”, o 
“También conocida como”, es el alias 
o apodo que tienen quienes hacen 
rap, otra influencia importante en 
esta escena. 

Les invitamos a conocer esta pla-
taforma de formación sonidera, 
esta genealogía feminista que teje 
vínculos, redes y comunidad para 
hacer de las ciudades espacios de 
acogida para las personas en su di-
versidad, libres de violencia y discri-
minación particularmente hacia las 
mujeres y los cuerpos feminizados, 
esta historia política de las mujeres 
pasada y presente, viva, próxima, 
vibrante y bailable.
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Este año 2022 las mujeres volvieron 
a salir a las calles en movilizaciones 
masivas, después del confinamiento 
y la parálisis de la vida social que 
nos vino encima con la pandemia 
de COVID 19. En México, docenas 
de miles de mujeres marcharon en 
la capital del país, y en ciudades y 
pueblos en todos los estados. Se 
manifestarons contra la violencia 
contra las mujeres, en particular 
contra los feminicidios que no han 
disminuido en México; reclamaron 
sus derechos y reivindicaron una 
sociedad no patriarcal.

A pesar de la unidad y fuerza que se 
muestra en esta fecha, es un error 
hablar de EL movimiento feminista. 
Este 8 de marzo mostró como nunca 
antes la enorme y rica diversidad 
que existe en los movimientos de 
mujeres.  Frente a un discurso oficial 
que ha intentado retratar al feminis-
mo como si fuera un bloque homo-
géneo de mujeres blancas de la 
clase media, hasta “conservadoras”, 
vimos movimientos de mujeres di-
versos, con demandas radicales, sin 
miedo de exigir el derecho de vivir 
vidas libres de violencias y gozar de 
un desarrollo humano pleno siendo 
quienes son, desde sus múltiples 
identidades de raza, etnia, edad, 
cultura y orientación sexual. Mien-
tras el discurso dominante busca 
invisibilizar a estas expresiones, ellas 
mismas se encargan el 8 de marzo– 
y todos los días– de celebrarlas.

Es importante conocer y dar a co-
nocer el amplio abanico de temas y 
formas de luchas que existen en la 
meta compartida de la emancipa-
ción de la mujer. Algunas se autode-
nominan feministas, otras no. Sus lu-
chas para la igualdad como mujeres 
se entrelazan con otras luchas que 
son esenciales para su sobreviven-
cia individual y comunitaria, como 
la lucha por la tierra y el territorio 
y la lucha anti-racista. Aleida Váz-
quez, dirigente afromexicana, nos 
dice, “Tanto yo como muchas de mis 
hermanas y compañeras de la lucha 
anti-racista del pueblo afromexi-
cano no nos asumimos feministas.” 
Explica: “La lucha de las mujeres 
afromexicanas es una lucha desde 
las resistencias ancestrales afrodes-
cendientes de mujeres y hombres 
que fueron traídos de manera forza-
da desde el continente africano hace 
más de 500 años desde los territo-
rios. Es una lucha anti-patriarcal tam-
bién, es una lucha anti-racista y es 
una lucha incluyente. Ella señala que 
las actividades del 8 de marzo en las 
comunidades de afrodescendientes 
en Guerrero sirven para visibilizar 
estos procesos con una perspectiva 
anti-racista.

Para Wilma Esquivel Pat, joven femi-
nista maya de la península de Yuca-
tán, México, la lucha de las mujeres 
es parte de la lucha indígena en 
defensa del territorio. “Trabajamos 
desde los colectivos para hablar del 
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patriarcado en las comunidades, 
desde los pueblos que están defen-
diendo la tierra y territorio porque 
sabemos que existe la lucha colecti-
va, pero ¿qué pasa dentro de la mis-
ma lucha? Aún tenemos que hablar 
del patriarcado, aún tenemos que 
hablar de estas otras opresiones…”

El reto es que las diferencias sean 
reconocidas y respetadas, para 
construir movimientos de mujeres 
fuertes, intergeneracionales, an-
tirracistas, y comprometidos a la 
justicia y el buen vivir para todas sus 
comunidades.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando La 
Línea_La Lucha De 

Las Mujeres Desde La 
Diversidad 

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_la-lucha-de-las-mujeres-desde-la-diversidad?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_la-lucha-de-las-mujeres-desde-la-diversidad?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_la-lucha-de-las-mujeres-desde-la-diversidad?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_la-lucha-de-las-mujeres-desde-la-diversidad?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea


EL DERECHO AL ABORTO: 
LECCIONES PARA EEUU  
DESDE EL SUR

05/08/2022

43

El 26 de julio de 2022 la Corte Su-
prema de los Estados Unidos emitió 
oficialmente su decisión de anular 
el derecho constitucional al aborto 
al sistema judicial. Un mes después 
de anular el caso Roe vs. Wade, que 
garantizó el derecho a abortar desde 
1973, ahora los estados pueden 
imponer prohibiciones absolutas al 
aborto. Expertos como el Instituto 
Guttmaker dicen que más de la mi-
tad de los 50 estados tienen meca-
nismos para criminalizar el aborto 
después de la decisión de la Corte.

Aunque la decisión de la corte– 
compuesta por una mayoría conser-
vadora– no fue una sorpresa, ha sido 
un golpe no solo para las mujeres en 
aquel país, donde por casi 50 años 
se ejercía el derecho a terminar un 
embarazo con el apoyo del sistema 
de salud pública, sino también en 
toda la región. Es imposible calcular 
el impacto en las vidas de las muje-
res estadounidenses de este grave 
retroceso en sus derechos.

Parece que se han invertido los roles 
-en México el aborto es un derecho 
reconocido por la Suprema Corte 
de la Justicia, mientras EEUU vuelve 
al oscurantismo de la maternidad 
forzada y el recrudecimiento del pa-
triarcado. ¿Qué importa esta decisión 
para México y el resto de América 
Latina? ¿Qué están haciendo los 
movimientos feministas y de muje-
res en el Sur para evitar retrocesos 
y seguir avanzando con la agenda 
pendiente de derechos sexuales y 
reproductivos? ¿Y cómo se pueden 
fortalecer lazos y solidaridades para 
asegurar que todas puedan ejercer 
plenamente sus derechos? Son los 
desafíos que se presentan en un 
contexto de avances y retrocesos, 
con el fortalecimiento de las fuerzas 
conservadores y de los fundamenta-
lismos religiosos, por un lado, y tam-
bién de la capacidad de movilización 
masiva tras fronteras de las mujeres 
en defensa de sus derechos.
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Más de una década desde su fun-
dación y después de dos años de 
pandemia, las redes de defensoras 
de derechos humanos finalmente 
se reunieron para compartir expe-
riencias y platicar sobre el contexto 
actual y los desafíos que enfrentan. 
La COVID 19 y el confinamiento fue-
ron obstáculos muy grandes en el 
desempeño de su trabajo. El aisla-
miento, el cargo de trabajo adicional 
en cuidados y la precariedad eco-
nómica afectó a todas, mientras la 
violación de derechos continuaba, y 
en muchos casos aumentaba- con 
la expansión de transnacionales en 
territorios indígenas y campesinos, 
el incremento en la violencia social y 
doméstica, avances del  crimen or-
ganizado, y  restricciones a la liber-
tad de expresión.

Todo está aunado a las violencias 
que enfrentan a diario por defender 
derechos en un sistema capitalista 

desigual, controlado por intereses 
muy poderosos que quieren todo. 
Las redes han desarrollado un sis-
tema de registro de las agresiones 
contra las defensoras que aunque 
no puede captar todas las agre-
siones, logra dimensionar la crisis 
de violencia contra ellas. La red de 
México está formada por 309 defen-
soras. En el año 2022, las defensoras 
en el pais sufrieron 1,589 agresiones 
contra 365 defensoras, entre ellas 
difamación en las redes, amenazas, 
desaparición y asesinato.

En contextos hostiles en que enfren-
tan múltiples formas de violencias, 
como dicen ellas: “Las redes salvan”. 
Apoyan a las defensoras compar-
tiendo experiencias, apoyan a de-
fensoras en situaciones de riesgo, 
amenazas o ataques; llevando su voz 
y creando mayor visibilidad social; y 
ofreciendo herramientas de autocui-
dado personal y colectivo.
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Las imágenes del asalto a la sede 
de los tres poderes del Estado por 
parte de la ultraderecha bolsonarista 
en Brasil recorrieron el mundo. Fue 
un atentado contra la democracia y 
la paz que, aunque fue frustrado por 
el gobierno de Lula, deja un fuerte 
impacto en la sociedad. También 
fue una alerta para el continente y el 
mundo sobre el poder de la ultrade-
recha, su coordinación a nivel global, 
y su carácter profundamente violen-
to y antidemocrático.

Las políticas antigénero son parte 
fundamental de la construcción de 
esta ultraderecha contemporánea. 
Las fuerzas de la extrema dere-
cha– compuestas por sectores de 
la iglesia católica, las evangelistas, 
políticos conservadores y el em-
presariado-se movilizan con una 
agenda antifeminista para revertir los 
logros en derechos de mujeres de 
las últimas décadas.

Para avanzar, ha erigido un concepto 
que llaman “la ideología de género” 
para atacar a los feminismos eman-
cipatorios. Como explica la catalana 
Dolors Comas d’Argemir, “Utilizan el 
propio vocabulario feminista para 
criticar de raíz la diferencia entre 
sexo y género y la idea de que las 
formas de ser hombre y de ser mujer 
sean una construcción social y no 
fruto de la biología. Critican también 
que pueda haber orientaciones se-
xuales diversas y consideran que la 

homosexualidad o la transexualidad 
son una aberración. Arguyen que 
todo ello altera el carácter irreduc-
tible de lo biológico y constituye 
un ataque frontal a la familia tradi-
cional (heterosexual, orientada a la 
procreación y con roles claros para 
hombres y mujeres).”

Al tergiversar la teoria y la práctica 
feministas, construyendo narrativas 
basadas en prejuicios que, buscan 
reducir los horizontes de desarrollo 
personal al sexo de la persona al 
nacer y reforzar roles tradicionales 
de género en el patriarcado. Buscan 
despojar  de todos los derechos 
humanos a las personas y colectivos 
de la diversidad sexual, representan-
do sus legítimas demandas por el 
derecho al desarrollo humano libre 
y sin discriminación,  a través del 
estigma, el miedo y el odio.

En México, la ultraderecha centra 
sus esfuerzos en reestablecer la 
penalizacion del aborto, declarada  
inconstitucional por la Suprema Cor-
te como resultado en parte de años 
de la lucha de las mujeres en el pais. 
En Brasil, buscan seguir imponien-
do  a las mujeres su rol tradicional, 
al reprimir sus libertades, quitar el 
derecho a su desarrollo personal y 
prohibir la diversidad sexual.

Para los movimientos feministas es 
urgente mapear estas fuerzas en 
nuestros países y entender sus ideo-
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logías, sus narrativas y sus formas 
de organizarse. Brasil y México son 
dos países en donde actualmente se 
concentran sus esfuerzos. Es mo-
mento de contrarrestar esta ofensiva 
a través del pensamiento crítico, la 

investigación, la educación y la or-
ganización comunitaria, para preser-
var los logros y seguir adelante en 
el camino de la emancipación y la 
igualdad sin discriminación.
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Los movimientos sociales en Amé-
rica Latina han tenido una influencia 
innegable de la teología de la libe-
ración. Un pensamiento crítico y de 
acción preferencial por los pobres, 
los últimos, los oprimidos del mun-
do, que nace después de la segunda 
guerra mundial y tiene un gran pro-
tagonismo en nuestra región en la 
década de los 60 a la luz de grandes 
transformaciones sociales empuja-
das por los movimientos revolucio-
narios y sociales de la época.

La teología de la liberación es una 
reformulación de la fe cristiana desde 
las ciencias sociales humanistas 
que hace una crítica económica al 
capitalismo, a las estructuras de la 
iglesia y a las dictaduras. Cuestiona el 
estatus quo, y coloca en el centro la 
presencia de la justicia y la dignidad 
humanas en la realidad concreta de 
los pueblos, y las luchas de los opri-
midos en el mundo y en las comuni-
dades de base, en sus luchas por los 
derechos humanos y resistencias.

A partir del Concilio Vaticano II y la 
Conferencia de Medellín de 1968 se 
exige cambios estructurales para 
acabar con la desigualdad que no es 
natural, que no es aceptable y que 
es generada por estructuras sociales; 
repudia social y moralmente al capi-
talismo como sistema injusto, como 
pecado estructural; afirma el uso del 
marxismo como instrumento socioa-
nalítico para entender las causas de 

la pobreza; la opción preferencial por 
los pobres y la solidaridad con quie-
nes luchan por su liberación.

Francois Houtart -teólogo y soció-
logo marxista belga- señala que el 
capitalismo debe ser condenado no 
solamente en sus abusos, sino en su 
lógica de construcción de la econo-
mía que origina clases sociales que 
debemos condenar, es una diferen-
cia fundamental entre la doctrina 
social de la iglesia clásica y la teolo-
gía de la liberación.

En los 80 la teología de la libera-
ción fue fuertemente reprimida por 
el poder político dictatorial y por el 
Vaticano en nuestro continente. En 
Chile, Argentina, Colombia, Brasil, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, la 
represión implicó el asesinato, tortu-
ra, violencia sexual, encarcelamien-
to, desaparición y desplazamiento  
de miles de personas, organizacio-
nes y movimientos, sobre todo en 
Centroamérica.

Tiene entre sus impulsores y teó-
ricos a Gustavo Gutiérrez de Perú; 
Rubem Alves, Hugo Assman y Leo-
nardo Boff  de Brasil; Camilo Torres 
en Colombia; Jon Sobrino y Oscar 
Romero desde el Salvador; Ernesto 
y Fernando Cardenal en Nicaragua, 
Enrique Dussel y Samuel Ruiz, en 
México, entre otros, y su influencia 
ha sido determinante en pensamien-
tos libertarios como la educación 
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popular de Paulo Freire y la Psicolo-
gía Social de la liberación de Ignacio 
Martín Baró.

Pero la teología de la liberación es la 
expresión a nivel de las ideas de un 
gran movimiento social que invo-
lucra a sectores de la iglesia, movi-
mientos de laicos, grupos pastorales 
populares, movimientos de obreros 
y campesinos, de mujeres y de veci-
nos, abarcó la formación y activismo 
comprometido de comunidades 
completas en nuestra región.

La teología de la liberación es cen-
tral para explicar el ascenso de 
gobiernos populares en América 
Latina y de la defensa de derechos 
humanos, que concreta la aspiración 
no solo de concientización de los 
oprimidos, sino de su protagonismo 
social y político. 

En esta ruta de pensamiento crítico 
e histórico, las mujeres y feministas 
han abierto preguntas sobre su pro-
pia exclusión, por su emancipación y 
el reconocimiento de otras identida-

des y sujetos sociales discriminados. 
Algunos nombres a destacar son los 
de Marilú Rojas, Gabriela Juárez y 
Elsa Tamés en México; Ivone Ge-
bara, Silvia Regina de Lima Silva y 
Nancy Cardoso en Brasil; Margarita 
Sánchez en Puerto Rico; Catalina 
Arias en Chile; Gabriela Guerreros y 
Marcella Althaos en Argentina; Sofia 
Chiapana en Bolivia; María López 
Vigil en Nicaragua; Cristina Conti en 
Uruguay y Teresa Forcades y Lucía 
Caram en Catalunya.

Estas y otras teólogas feministas 
desde distintas latitudes y momen-
tos históricos han colocado el rostro 
de las mujeres pobres, negras, indí-
genas, lesbianas, migrantes, transe-
xuales, para hacer un análisis de su 
exclusión y del sistema económico 
desde la perspectiva de género y 
desde la libertad y autonomía de las 
mujeres para como dice la teóloga 
feminista Dorothee Sölle “liberar a 
Dios del Dios del Patriarcado”. Sobre 
esto hablaremos hoy en Mujeres 
cruzando la línea.
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JASS Mesoamérica se enfoca en la protección de las defensoras de derechos 
humanos y en particular de tierra y territorio, derechos indígenas y defensa 
del medioambiente y contra el cambio climático. Tenemos aliadas en orga-
nizaciones sociales y no-gubernamentales en toda la región que trabajan en 
temas de agua, territorio, agricultura y ecología desde una perspectiva femi-
nista, en organizaciones mixtas y grupos de mujeres.

Defienden su territorio y sus comunidades contra megaproyectos extractivis-
tas, desplazamiento forzado y violencias y violaciones de sus derechos. Con la 
ayuda de sus saberes ancestrales y de tecnologías apropiadas resisten contra 
la destrucción de la tierra y la discriminación contra las mujeres, con el reco-
nocimiento que el primer territorio son sus cuerpos, también bajo asedio en 
este sistema capitalista-patriarcal. Ellas, las defensoras, enfrentan riesgos por 
su trabajo contra gobiernos corruptos y empresas extractivas, incluyendo la 
criminalización y el encarcelamiento; amenazas y ataques contra ellas y con-
tra sus familias, sus organizaciones y sus comunidades; así como el asesinato.

En el programa de radio Mujeres Cruzando la Línea, abrimos foros para difun-
dir sus luchas y escuchar sus voces. Estos son los programas que hicimos con 
decenas de defensoras sobre su trabajo, sus demandas y sus sueños de una 
vida y un mundo mejor.

DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS, TIERRA, TERRITORIO 
Y MEDIOAMBIENTE
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El extractivismo es el modelo que 
consiste en el conjunto de activida-
des de extracción de bienes natura-
les a gran escala. Incluye la minería, 
el petróleo, el monocultivo, y los 
megaproyectos de energía y turismo, 
entre otros. Generalmente, se lleva a 
cabo por parte de empresas estable-
cidas por inversionistas nacionales e 
internacionales del sector privado.

El Panel Internacional sobre Recur-
sos señala que este tipo de extrac-
ción se ha triplicado en los últimos 
50 años y se ha acelerado aún más 
desde el año 2000. En México, por 
ejemplo, hay más de 25,000 conce-
siones mineras vigentes, que cubren 
21 millones de hectáreas.

Las industrias extractivas transfor-
man el paisaje y el uso de suelo, 
contaminan el agua y el aire, despo-
jan a las comunidades de sus tierras, 
sus territorios y  los recursos que son 
esenciales para sostener la vida co-
munitaria. Provocan múltiples formas 
de violencia, entre ellas, división y 
conflictos sociales, represión estatal, 
agresiones por parte de las em-
presas y su personal de seguridad 
privada, violencia contra las mujeres 
y ruptura del tejido social.

Victoria Tauli-Corpuz, la anterior 
Relatora Especial sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, afirmó que 
“las actividades extractivas den-

tro de las tierras y territorios de los 
pueblos indígenas, llevadas a cabo 
sin la consulta o el consentimiento 
adecuados, son la principal fuente 
de violaciones graves de sus dere-
chos humanos, incluida la violencia, 
la criminalización y el desplazamien-
to forzado”.

Esta forma de explotación se enfoca 
en convertir los bienes naturales en 
productos que generan ganancias—
para las empresas. El aire, las aguas, 
la tierra, los minerales, el petróleo, 
los bosques, la biodiversidad y hasta 
el conocimiento ancestral—todos 
son, desde su lógica, fuentes para 
hacer dinero a corto plazo, sin pen-
sar en los impactos inmediatos ni a 
largo plazo. Se instalan en su mayo-
ría en los territorios de los pueblos 
indígenas y campesinos, donde el 
uso de bienes comunes es por el 
bien colectivo, implicando fuertes 
procesos de privatización y conflicto 
en las comunidades.

Los proyectos extractivos se disfra-
zan de “desarrollo”, a pesar de que 
los informes, los testimonios de las 
comunidades afectadas y los es-
tudios concluyen que no generan 
empleo digno ni estable, ni bene-
ficios a las comunidades, ni a las 
economías nacionales, además de 
ser una de las principales causas de 
asesinatos y agresiones a defenso-
ras y defensores.
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Una investigación reciente sobre el 
modelo extractivista y sus fuentes 
de financiamiento, realizado por un 
consorcio de organizaciones femi-
nistas, destaca varios elementos 
básicos del modelo.

Primero, el pasado colonial de nues-
tros países es la base para la impo-
sición de este tipo de despojo. Sigue 
el patrón de saqueo de los países 
del sur para el enriquecimiento de 
las élites del norte, y se aprovechan 
de sistemas políticos nacionales que 
no han dejado de reproducir las es-
tructuras de poder injustas del colo-
nialismo patriarcal. Sin embargo, los 
pueblos que resisten también son la 
continuidad de siglos de resistencia 
contra el colonialismo.

Segundo, en los países más abier-
tos al extractivismo, los gobiernos 
juegan un papel clave en permitir 
los abusos, reprimir y criminalizar a 
la oposición. Las fuerzas armadas y 
la policía militarizada también tienen 
un rol importante, para proteger  los 
intereses de los proyectos extrac-
tivos, atacando a las defensoras y 
los defensores, activistas y comuni-
dades. En muchos casos–evidentes 
en nuestros países de Mesoaméri-

ca–existen vínculos entre el crimen 
organizado, las empresas y los 
gobiernos, que aumentan el riesgo 
y la dificultad para oponerse a estos 
proyectos. La violencia es una herra-
mienta y una estrategia para la ex-
pansión del extractivismo, violencia 
tanto estatal y empresarial, como la 
violencia de género que busca neu-
tralizar a las resistencias, a menudo, 
dirigidas y sostenidas por mujeres.

Sin duda, el extractivismo constituye 
una amenaza a la vida y al planeta 
que ha generado la movilización 
social en toda la región, la cual ha 
logrado la cancelación de proyectos 
extractivos en Costa Rica, Panamá y 
El Salvador.

En este momento, se lleva a cabo el 
juicio de David Castillo, ex Gerente 
de la Empresa DESA, por su rol en 
el asesinato de la compañera Berta 
Cáceres, luchadora contra el extrac-
tivismo en el territorio lenca y a nivel 
internacional. Nosotras, juntas con 
organizaciones en todo el mundo, 
exigimos Justicia para Berta, y hon-
ramos a las defensoras que siguen 
su ejemplo y sus pasos en la defen-
sa de la tierra y el territorio.
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La primera movilización para el “Día 
de la Tierra” se llevó a cabo el 22 de 
abril de 1970, cuando se manifesta-
ron unos 20 millones de estadou-
nidenses a favor de nuevas leyes 
ambientales y la creación de una 
agencia dedicada a la protección del 
medioambiente.

Ésta fecha marcó el inicio de un 
nuevo movimiento ambiental que se 
nutría de las protestas que surgían 
en todo el mundo contra un sistema 
depredador. Los estudios científicos 
ya evidenciaban el daño permanente 
que resultaba del capitalismo salva-
je y su concepto del planeta como 
recurso económico para explotar al 
máximo. Ya se perfilaba las resisten-
cias contemporáneas de los pueblos 
indígenas, la juventud, las feministas y 
los nuevos movimientos ecologistas.

El Día de la Tierra fue concebido 
como un momento para reconocer 
y celebrar nuestra relación con la 
tierra, y reafirmar nuestro compromi-
so con el medio ambiente, la tierra 
y el entorno que nos rodea.  Fue 
retomado por las Naciones Uni-
das como el Día internacional de la 
Madre Tierra, con la misma fecha. 
En años pasados, líderes políticos 
y empresariales se encontraban en 
Cumbres Mundiales para anunciar 
nuevos compromisos, lanzar  discur-
sos llenos de severas advertencias 
y buenas intenciones, sin reconocer 

las mil maneras en que ellos mismos 
son gran parte del problema.

Hoy en Mujeres Cruzando la Línea 
abordaremos el tema de la protec-
ción de la Tierra desde otra pers-
pectiva: la perspectiva de las defen-
soras. Son ellas y ellos–pero en su 
gran mayoría ellas—quienes día tras 
día ponen sus energías, sus cuerpos 
y el poder colectivo de sus organi-
zaciones frente a la maquinaria de 
destrucción ambiental.

Enfrentan los proyectos extractivis-
tas como la minería, el monocultivo, 
las hidroeléctricas y la extracción de 
petróleo. Defienden sus tierras con-
tra la invasión de empresas contami-
nantes y explotadoras. Se oponen no 
sólo a los proyectos, sino a todo el 
sistema que intenta tomar control de 
sus tierras, recursos, cuerpos y vidas.

También son ellas quienes día tras 
día, construyen alternativas, recu-
perando y adaptando las prácticas 
ancestrales de sus comunidades 
rurales e indígenas, aplicando cono-
cimientos científicos apropiados, y 
fortaleciendo el tejido social dañado 
por las migraciones, la pobreza, los 
conflictos y ahora la crisis sanitaria.

Las defensoras enfrentan los riesgos 
de oponerse a las grandes empresas 
extractivas. Los mapeos de proyectos 
extractivistas y el rol de las mujeres 
en dichas resistencias, hechos por 
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JASS en Honduras y Guatemala, 
documentan cientos de proyectos 
que han causado daños ambientales, 
desplazamiento y conflictos sociales 
en territorios indígenas y campesinos. 
Según el último informe de Global 
Witness, América Latina es la región 
más peligrosa para defender la tierra, 
y México es el cuarto país en el mun-
do con más asesinatos de defensoras 
y defensores, con 150 entre 2015 y 
2019, mientras en Honduras mataron 
a 14 defensores en el 2019, convir-
tiéndose en el país más peligroso 
per cápita, y en Guatemala fueron 14. 
Además enfrentan criminalización, 
persecución, y ataques constantes.

El Acuerdo de Escazú, que entra en 
vigor esta semana, firmado por los 
gobiernos de México y Guatemala y 
rechazado por el gobierno hondure-

ño, formaliza la necesidad de prote-
ger a las personas que defienden la 
Tierra. Obliga a los Estados miembros 
a prevenir e investigar ataques contra 
quienes protegen y defienden los de-
rechos ambientales. Explicita además 
que los Estados deben reparar a las 
víctimas de la violencia que ocurra 
durante la represión a manifestacio-
nes de resistencia pacífica en contra 
de proyectos de desarrollo.

Todos los días, las defensoras de la 
tierra y el territorio llevan a cabo lu-
chas que no están reportadas en las 
primeras planas, que no reciben mi-
llones de dólares, ni reconocimiento 
público a pesar de que su trabajo es 
vital para el futuro de la humanidad. 
En esta ocasión, es urgente recono-
cer y valorar el trabajo de las defen-
soras, y solidarizarse con sus luchas.
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La protección de las personas de-
fensoras de derechos humanos se 
ha colocado en el centro de la agen-
da de la comunidad internacional de 
derechos humanos. No porque se 
haya puesto de moda, sino porque 
las están matando. En países como 
Colombia, Filipinas, e incluso México, 
las comunidades y personas  que se 
oponen a proyectos de destrucción 
y explotación de recursos naturales, 
que defienden su derecho de vivir 
una vida digna en su propio territorio, 
enfrentan la violencia permanente 
de las empresas trasnacionales y 
las fuerzas del estado. Trabajan en 
contextos  de alto riesgo, y cuando 
defienden sus derechos y sus territo-
rios, también están defendiendo los 
derechos y la viabilidad de la vida de 
toda la población.

En este contexto, la protección se 
convierte en una necesidad apre-
miante, para salvaguardar la vida de 
las y los defensores y para frenar la 
estrategia utilizada para desmantelar 
a los movimientos sociales ame-
drentando y asesinando a sus líderes 
más visibles. Hace años las mismas 
demandas y denuncias de activistas 
por los derechos humanos obligaron 
a muchos gobiernos a adoptar me-
canismos de protección, a llevar a la 
justicia casos de ataques contra per-
sonas defensoras y a proveer me-
didas de protección para personas 
amenazadas.  Estos compromisos no 
solo no se han aplicado cabalmen-

te, sino–al juzgar por el alza en las 
agresiones contra personas defen-
soras– no han funcionado. ¿Qué más 
tendría que hacer una sociedad que 
adopta un compromiso real a la de-
fensa de las y los defensores?

Como siempre, las respuestas están 
llegando desde abajo. En las co-
munidades rurales e indígenas que 
están en la primera línea de la lucha 
contra el despojo y la depredación, 
se están desarrollando estrategias 
de protección colectiva que combi-
nan prácticas ancestrales con inno-
vaciones para el monitoreo y el uso 
sustentable de los bienes naturales. 
En el plano organizativo, se basa en 
la construcción del poder colecti-
vo y los principios del derecho a la 
autodeterminación,  la democracia 
real y el Buen Vivir. Se aplican prin-
cipios internacionales y éticos, como 
la consulta previa, libre e informada; 
y la regulación y uso de recursos 
para el bien común. La integración 
del compromiso con la igualdad de 
género y la no-violencia, no como 
algo secundario sino como funda-
mental en la construcción de un 
mundo justo y sostenible, se basa 
en las cosmovisiones indígenas del 
equilibrio de la humanidad como 
solo una parte de un conjunto, de la 
reciprocidad, y de protección a toda 
la red de la vida.

Recuperando los aprendizajes de 
años de trabajo de protección co-
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lectiva en comunidades indígenas y 
rurales, sobretodo en la región me-
soamericana, hace unos días JASS y 
el Fondo para los Derechos Huma-
nos Mundiales publicaron un artículo 
titulado “Protección colectiva para 
defender el territorio, defensa del te-
rritorio para proteger la vida”.  Escrito 
por la defensora maya k’iche’ Lolita 
Chávez y Marusia López Cruz, ac-
tualmente co-directora de la inicia-
tiva Mesoamericana de Defensoras, 
el artículo recoge los aprendizajes 
de las autoras y de las comunidades 
que están construyendo la protec-
ción colectiva día a día. También 
recoge las reflexiones vertidas en 

una serie de encuentros regionales 
titulados “defendiendo derechos en 
contextos hostiles” que se llevaron a 
cabo en Mesoamérica, África del sur 
y Asia sureste.

El concepto que se va desarrollando 
de protección colectiva cuestiona y 
cambia el paradigma de protección 
individualizada que ha predominado 
hasta ahora. También crea un man-
dato más amplio de fortalecer el 
liderazgo de las mujeres, las luchas 
y las colectividades, para asegurar 
la vida de las personas defensoras y 
garantizar los derechos humanos.
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El agua es esencial para la vida de 
todas las especies, y el planeta 
azul–La Tierra–por milenios nos ha 
dado este líquido vital en abun-
dancia para la mayor parte de la 
población humana. En las últimas 
décadas, dos fenómenos han con-
vergido creando graves riesgos para 
el acceso al agua limpia—el agota-
miento y la contaminación, causado, 
en gran parte, por el modelo capi-
talista neoliberal. La privatización, 
el acaparamiento por las empresas 
y el enorme desperdicio, que son 
las características de este modelo 
económico, chocan con un modelo 
de convivencia y sustentabilidad que 
defienden muchas comunidades 
rurales e indígenas.

Según Naciones Unidas, 2.200 mi-
llones de personas no tienen ac-
ceso al agua de forma segura. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecen el año 2030 para conse-
guir el acceso universal a servicios 
de abastecimiento de agua. Estamos 
muy lejos de lograrlo, y las políticas 
pro-empresariales de los gobiernos 
nos están alejando de la meta en 
muchos lugares.

En México, y otros países de Me-
soamérica, la organización del 
pueblo a nivel comunitario, regional 
y nacional ha sido la respuesta para 
enfrentar la crisis del agua. El Tribu-
nal Permanente de los Pueblos en 
México llevó a cabo un diagnóstico 

llamado “Libre comercio, violencia, 
impunidad y derechos de los pue-
blos” el cual arrojó resultados alar-
mantes. En todos los casos de los 
estados de la República, la situación 
de contaminación, agotamiento y 
desvío de agua estaba literalmente 
matando a familias y desplazando 
a comunidades enteras. La sen-
tencia final dice: “Las agresiones 
ambientales más frecuentemente 
señaladas incluyen la destrucción 
de fuentes de agua, bosques y vida 
campesina, la sobreexplotación de 
acuíferos y contaminación ambiental 
con agrotóxicos o la contaminación 
transgénica… Todas esas luchas han 
conllevado frecuentes formas de 
persecución a las y los defensores 
ambientales con detenciones arbi-
trarias e incluso asesinatos.”

Desde entonces, la crisis se ha 
profundizado, con el avance de los 
proyecto mal llamados de “desarro-
llo” y con la agravante de los efectos 
del cambio climático, cada vez más 
evidentes y desastrosos, que contri-
buyen sensiblemente a las sequías 
e inundaciones en los países de 
Mesoamérica, como se vio con las 
tormentas Eta e Iota que, según la 
Organización Internacional de Migra-
ciones, mantienen en situación de 
“desplazamiento” al 36 por ciento de 
la población de dos departamentos 
del norte de Guatemala, Alta Vera-
paz y Huehuetenango.
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Las organizaciones locales y regio-
nales de México se coordinaron en 
la organización nacional Agua para 
todos y todas, agua para la vida y en 
2012 se reformó la constitución para 
reconocer el derecho humano al 
agua y exigir una nueva ley general 
del agua. En un proceso participati-
vo, investigadores, organizaciones y 
pueblos unieron fuerzas para cons-
truir propuestas y llegar a consen-
sos. Ahora se espera la aprobación 
en el Congreso, pidiendo para ello 
un periodo extraordinario de sesio-
nes para cumplir con el mandato de 
la Constitución y las expectativas de 
la ciudadanía.

La defensa del agua es una de las 
actividades más peligrosas para 
defensoras de derechos huma-
nos, como parte de la defensa de 
la tierra y el territorio. El asesinato, 
los ataques físicos y verbales, el 
espionaje y la criminalización son 
tácticas comunes utilizadas por las 

empresas extractivas de hidroeléc-
tricas, monocultivos, mineria y otras 
que ocupan enormes cantidades de 
agua en detrimiento de la vida de los 
pueblos. Cuenta con la complicidad 
de los gobiernos y sistemas de justi-
cia que prácticamente les garantizan 
la impunidad.

En este contexto, las defensoras del 
agua que lideran estas luchas están 
permanentemente en peligro. Las 
tres invitadas de hoy, de México, 
Guatemala y Honduras, han sufrido 
encarcelamiento en carne propia y 
de familiares, agresiones y perse-
cución. Sus luchas, y las luchas de 
miles de mujeres valientes en todo 
el mundo, son fundamentales para 
tener un futuro en que las próximas 
generaciones puedan disfrutar de la 
belleza y la salud que proviene del 
agua–de los manantiales, ríos, lagos, 
océanos y de todas las maravillosas 
formas del agua que nos ofrece la 
naturaleza.
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El 9 de agosto se conmemora el Día 
Internacional de los Pueblos Indí-
genas del Mundo, en este marco, 
nombramos y traemos a la memoria 
a Martha Sánchez Néstor, mujer, 
indígena, feminista, amuzga, ñom-
ndaa, de Xochistlahuaca, Guerrero 
quien nos fuera arrebatada por la 
pandemia el 30 de julio y que es un 
referente fundamental en la lucha de 
las mujeres indígenas en la región 
mesoamericana.

Martha y una cantidad inconmensu-
rable de mujeres indígenas conoci-
das y muchas más cuyos nombres 
nunca sabremos, han mantenido una 
lucha por existir al menos desde hace 
500 años.

Una resistencia frente a estados y 
sociedades que han marginado, 
empobrecido, excluido, discriminado 
y explotado a estos pueblos y sus 
integrantes estructuralmente y les 
han sometido al desprecio y devas-
tamiento de sus territorios de múlti-
ples formas.

Un sinnúmero de investigaciones 
nacionales e internacionales dan 
cuenta de que los pueblos indíge-
nas, y particularmente las mujeres, 
enfrentan niveles desproporciona-
dos de discriminación y violencia, 
por ejemplo, una de cada tres muje-
res indígenas es violada a lo largo de 
su vida; registran índices superiores 
de mortalidad materna, embarazos 

adolescentes e infecciones de trans-
misión sexual; y enfrentan graves 
dificultades o una negación explícita 
de su derecho a la tenencia de la 
tierra, la participación política, entre 
otros derechos.

El Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional es un detonante indiscutible 
para interpelar a nuestras sociedades 
sobre la marginación, el racismo y el 
abandono en que viven y sobreviven 
los pueblos indígenas. La Comandan-
ta Esther, en un discurso histórico en 
la Cámara de Diputados en 2001 ex-
presó “Queremos que sea reconocida 
nuestra forma de vestir, de hablar, de 
gobernar, de organizar, de rezar, de 
curar, nuestra forma de trabajar en 
colectivos, de respetar la tierra y de 
entender la vida, que es la naturaleza 
y que somos parte de ella”.

Estas exigencias siguen estando 
presentes en las luchas de los pue-
blos, y son cada vez más pertinentes 
y reconocidas frente al claro fracaso 
de un modelo económico global que 
devasta la naturaleza y los territorios 
indígenas y que pone en riesgo a la 
comunidad humana y la naturaleza 
de todo el planeta, privilegiando la 
acumulación económica frente a la 
preservación de la vida.

La conmemoración del Día Interna-
cional de los Pueblos Indígenas par-
te de la lucha de los pueblos origi-
narios por el reconocimiento de sus 
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identidades, su forma de vida y la 
defensa de sus territorios; la comuni-
dad internacional ha admitido que se 
necesitan medidas especiales para 
proteger sus derechos y mantener 
sus culturas y formas de vida; y la 
conmemoración es una invitación 
para recordar que los pueblos indí-
genas son herederos de una amplia 
diversidad de prácticas culturales, 
rasgos sociales, tradiciones, valores, 
lenguas y cosmovisiones.

Las mujeres indígenas, diversas, en 
Mesoamérica y en el mundo, com-
parten siglos de discriminación y ra-
cismo y son actoras políticas centra-
les de los movimientos en la defensa 
de los territorios y autodeterminación 
de los pueblos campesinos y origi-
narios; pero no son un grupo homo-
géneo, reconocer su diversidad, sus 

luchas, sus territorios, sus formas de 
nombrar y soñar mundos distintos 
es fundamental para reconocerles y 
valorarles pero sobre todo, una opor-
tunidad para disfrutar de sus voces y 
enriquecernos con ellas.

En Mujeres cruzando la línea ten-
dremos oportunidad de escuchar 
las voces y las historias de dos 
mujeres originarias, una mujer maya 
de Guatemala, Rosa Chávez; y Fe-
licitas Martínez, una mujer me’phaa 
de México, quienes con sus luchas 
han contribuido al avance de los 
derechos de los pueblos indígenas 
desde la construcción de justicia, los 
derechos sexuales y reproductivos, 
la gestión cultural, la actuación, la 
poesía y la educación popular, les 
invitamos a disfrutar con nosotras, de 
la conversación con ellas.
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Estas son las palabras de Martha 
Godínez de la Alianza Política Sector 
de Mujeres, una de las invitadas al 
programa de hoy. El 19 de octubre 
fue proclamado Día Mundial de la 
Alimentación en 1979 por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, FAO. 
Desde hace años este día ha sido 
renombrado por los pueblos como 
el Día Internacional Por La Soberanía 
Alimentaria, para destacar la lucha 
por construir un modelo diferente 
de la producción de alimentos, de 
la salud y de las identidades y las 
historias.

Este nuevo modelo que se enfrenta 
al modelo capitalista de producción 
y distribución desigual de alimentos, 
en realidad no es nuevo. Es ances-
tral, milenario, basado en cosmovi-
siones indígenas que señalan como 
vivir en armonía con la Madre Tierra 
y preservar la “red de la vida”, en la 
cual el ser humano es una parte, y 
no el centro ni el amo.

Los estudios confirman que las 
mujeres alimentan al mundo. Las 
mujeres rurales son una cuarta parte 
de la población mundial: en Améri-
ca Latina son más de 60 millones. A 
nivel global, las mujeres producen 
entre el 60 y el 80 por ciento de los 
alimentos de los países en desa-
rrollo y la mitad de los de todo el 
mundo. Es difícil tener un registro 

exacto porque no son las dueñas de 
las tierras que trabajan y producen 
mayoritariamente para el autocon-
sumo: el 57% de las mujeres rurales 
produce alimentos para consumo 
familiar, mientras que un 36% produ-
ce, además, para la venta.

Según We Effect, a pesar de ser 
agricultoras en todas partes del 
mundo, solo 15% de las personas 
que poseen tierras agrícolas son 
mujeres. A pesar de que la agroin-
dustria presume de tener grandes 
extensiones de tierra y altos ren-
dimientos, las y los agricultores de 
menor escala—con menos de dos 
hectáreas, producen un tercio de los 
alimentos del mundo.

La pandemia ha agravado la crisis 
de acceso a alimentos a nivel glo-
bal porque en el modelo capitalista 
los alimentos son una mercancía y 
quién no puede comprar no come. 
Además, las restricciones de movili-
dad por el confinamiento redujeron 
el acceso a insumos externos a la 
agricultura y a la importación de ali-
mentos. En el año 2020, aproximada-
mente 2.37 mil millones de personas 
no tuvieron acceso adecuado a ali-
mentos, lo cual representa un incre-
mento de casi 20% comparado con 
el año pasado. La ONU destaca que 
las Mujeres y las niñas Rurales han 
sido desproporcionadamente afec-
tadas por la inseguridad alimentaria.
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La respuesta ha sido un boom de 
producción para el autoconsumo y 
proyectos hacia la soberanía alimen-
taria, como la siembra de pequeñas 
hortalizas familiares y la formación 
de cooperativas comunitarias -la 
mayoría formadas por mujeres. En 
esta tarea, se entrecruzan los múl-
tiples papeles de las mujeres como 
cuidadoras, cocineras, sanadoras, 
guardianas y madres. Frente a la 
pandemia y otras crisis, ellas han 
tenido que buscar maneras alternas 
para cumplir con estos papeles, y 
a la vez, forman parte de esfuerzos 
más amplios de una profunda  trans-
formación social, que viene desde 
antes de la pandemia y seguramen-
te seguirá después.

Dice la Alianza Política Sector de 
Mujeres: “En tiempo de COVID-19, 

las comunidades mayas guatemal-
tecas confirman que la soberanía 
alimentaria les da herramientas 
efectivas para resolver los proble-
mas más urgentes de alimento, pero 
van más allá porque es el camino de 
la defensa de la vida frente al capi-
talismo depredador de los recursos 
humanos y naturales.”

Las comunidades, con las mujeres 
al frente, están construyendo nuevos 
procesos y estructuras organizativas 
en este contexto. Las entrevistas a 
continuación nos hablan -desde la 
práctica- de los principios y valores, la 
apuesta y las luchas políticas, y algu-
nos ejemplos concretos de cómo las 
mujeres están alimentando al mundo 
en tiempos de crisis y más allá.
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La Conferencia de las Partes (COP) 
es una reunión diplomática que se 
realiza anualmente para dar segui-
miento a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, firmado por más de 200 
naciones. Es una oportunidad para 
llegar a acuerdos mínimos entre los 
países y hacer un balance de dónde 
estamos en la lucha por la sobre-
vivencia del planeta y las múltiples 
formas de vida que sostienen, que 
se tiene que hacer para garantizar un 
futuro viable y qué se puede hacer.

 En la primera cuestión el consenso 
científico es escalofriante. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el cambio climático emitió en 
agosto su informe de más de 4000 
páginas, con la participación de 700 
científicas y científicos. El secretario 
general de la ONU lo describió como 
“un código rojo para la humanidad”. 
Concluye que la actividad huma-
na– básicamente por la emisión de 
gases de efecto invernadero– ha ca-
lentado el planeta, causando daños 
irreversibles y a una velocidad más 
allá de los pronósticos.

 El calentamiento global ya está 
provocando desastres y eventos 
climáticos extremos, entre ellos 
huracanes, ondas de calor, sequías, 
tormentas tropicales, lluvias intensas 
e inundaciones, ciclones, aumento 
del nivel del mar, pérdida de glacia-

res, y calentamiento y acidificación 
de los océanos.

 Concluye que lo que hay que ha-
cer es frenar las emisiones de CO2 
y lograr reducciones drásticas  de 
otros gases, lo más pronto posible. 
Lamentablemente, la distancia entre 
las medidas necesarias y las me-
didas acordadas por los gobiernos 
en las COP ha sido abismal, y este 
año la COP26 en Glasgow parece 
que no será la excepción, a pesar de 
algunos avances hasta ahora con las 
declaraciones de bosques y sobre la 
reducción de metano.

Una nueva generación de activistas 
jóvenes está presionando y exigien-
do acciones más firmes. Los líderes, 
por el contrario, están muy cons-
cientes de que las acciones necesa-
rias implican un cambio del modelo 
capitalista y el orden geopolítico, 
basados en el alto valor de los com-
bustibles fósiles. Existen intereses 
políticos y económicos muy pode-
rosos que resisten cualquier modifi-
cación en este sistema de dominio 
mundial y financiero.

La ciencia ha sabido desde hace 
mucho que los desastres “naturales” 
tienen un impacto diferenciado por 
género y son particularmente fuer-
tes en las mujeres. Las razones resu-
midas son: 1) porque las mujeres se 
encuentran en situaciones de mayor 
vulnerabilidad debido al sistema pa-
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triarcal de discriminación y opresión 
y 2) al ser ellas las  personas encar-
gadas de los trabajos de cuidado, los 
impactos negativos de los desastres 
generan una mayor carga de trabajo 
y más obstáculos para realizarlos.

La agenda de los programas de ayu-
da públicos y privados por lo general 
no toman en cuenta este aspecto. 
No existen suficientes medidas ni 
políticas públicas dirigidas a con-
trarrestar las desigualdades que se 
profundizan en el contexto de de-
sastres relacionados por el cambio 
climático. La mayor vulnerabilidad 
de las mujeres es el factor principal 
en el hecho de que, según un estu-
dio del PNUD, las mujeres son más 
de 60% de las personas que fallecen 
a causa de fenómenos climáticos 
extremos en los últimos 20 años. 
También como productoras agríco-
las, deben enfrentar los estragos en 
la agricultura causados por el cam-
bio en las condiciones climáticas.

 Paralelo a lo que pase o no pase en 
la COP, florecen esfuerzos populares 

de mitigación, adaptación y preven-
ción de cambio climático, que en su 
conjunto apuntan hacia el cambio 
sistémico que se necesita. A través 
de proyectos comunitarios, a veces 
reunidos en redes regionales, nacio-
nales e internacionales, se construye 
y se imagina otro mundo.

 Son las mujeres quienes crean y  
llevan a cabo muchos de estos pro-
yectos. El capitalismo ha propuesto 
falsas soluciones tecnológicas a la 
crisis climática para dejar intacto el 
sistema de destrucción y abrir nue-
vos mercados con tecnologías so-
fisticadas que alteran más el clima, 
inducidas por una visión antropocén-
trica. Estas “soluciones” apuntan a 
mantener y recrudecer, en lugar de 
reducir, las injusticias climáticas. Por 
eso, las mujeres exigen soluciones 
de justicia climática que enfrenten la 
crisis con modelos que promuevan 
la igualdad de género y valores de 
los pueblos indígenas de respetar 
y cuidar a la tierra como parte que 
somos de la red de la vida.
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Hace 40 años las mujeres Achí 
sufrieron una pesadilla a manos de 
miembros de las fuerzas de segu-
ridad del Estado durante el conflic-
to armado en Guatemala. El 24 de 
enero de este año los jueces del 
tribunal de Mayor Riesgo A declara-
ron culpables a cinco ex patrulleros 
de autodefensa de delitos contra 
los deberes de la humanidad en su 
modalidad de violencia sexual y los 
condenaron a 30 años de prisión.Las 
mujeres por fin lograron romper las 
barreras de la impunidad para lograr 
la justicia en sus casos.

El caso fue un largo proceso de 
recuperación de la historia a través 
de testimonios, testigos y documen-
tos. Participaron personas expertas 
en psicología, antropología, historia, 
derecho y de otros ámbitos, tanto 
nacionales como internacionales. 
El tribunal creyó y afirmó las histo-
rias de las mujeres contadas con 
lágrimas, pero también con firmeza; 
condenó a los culpables y además, 
estableció que los agravios contra 
ellas se dieron en un contexto con 
un patrón de ataques contra las 
comunidades por parte del ejército y 
de las patrullas de autodefensa.

En el marco de estos ataques se 
dieron las desapariciones de gran 
parte de los hombres de las comuni-
dades de Rabinal Baja Verapaz, lugar 
de dónde son originarias las mu-
jeres Achí, quiénes serían después 

explotadas laboral y sexualmente 
con múltiples formas de violencia. 
Reconocieron el grave daño causa-
do a la sociedad y a la cultura de la 
etnia Achí derivado del conflicto y la 
violencia sexual contra las mujeres, 
porque lo que se pretendía eliminar 
a la población maya.

La idea principal es que se viera a la 
violencia sexual es un elemento del 
genocidio, dijo una de las abogadas 
mayas que llevaban el caso, Gloria 
Reyes. De hecho, también existe un 
caso contra el genocidio del pueblo 
Achí. La condena contra cinco patru-
lleros incluye unas medidas de repa-
ración, entre las cuales están indem-
nización económica a las 5 mujeres 
Achí, el Ministerio de Salud se com-
promete a abrir un centro de salud en 
tres comunidades de Rabinal, crear 
un programa de atención integral de 
salud para las mujeres y el Gobierno 
también se compromete a estable-
cer un programa de Derechos de la 
Mujer, brindar becas para las hijas y 
nietas de las sobrevivientes, producir 
un documental sobre el caso, realizar 
un mural de reconocimiento, desarro-
llar un curso para la prevención de la 
violencia sexual y hacer una disculpa 
pública como parte de la reclama-
ción de reparación colectiva que han 
hecho las mujeres para beneficiar a 
toda su comunidad.

Dista mucho de ser caso cerrado. 
En el juicio, dos de las mujeres 
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solicitaron a los culpables que 
contarán dónde están sus familia-
res desaparecidos. Falta encontrar 
a muchas personas e investigar y 
sancionar a los culpables por la 
muerte de las que ya se han en-
contrado. También queda pendien-
te la acusación de genocidio.

A pesar de sus logros las Mujeres 
Achí dicen que no van a descansar. 
De las 36 denunciantes de hace 10 

años 3 han muerto sin haber podido 
ver la justicia, 5 ganaron este caso 
y, las demás, están luchando por 
la justicia en sus respectivos casos. 
Además, las abogadas destacan que 
los patrulleros condenados recibie-
ron órdenes, falta establecer la ca-
dena de mando y responsabilizar a 
los militares, oficiales y comandantes 
de arriba. Este paso es fundamental 
para señalar el carácter de crimen 
de Estado
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La situación de desigualdad y viola-
ción a los derechos humanos de las 
mujeres indígenas en América Latina 
y en el mundo entero es conocida y 
ha sido ampliamente documentada. 
La discriminación política, económi-
ca y social, el despojo y explotación 
de sus territorios y el desprecio a su 
cultura son sistémicos y han ge-
nerado severos obstáculos para el 
ejercicio de sus derechos individua-
les y colectivos, tanto en sus comu-
nidades de origen, como fuera de 
éstas. La problemática es profunda y 
compleja y es el resultado del largo 
proceso histórico de colonización.

La discriminación y el racismo que 
experimentan entrelaza el género, 
la etnia y la clase. En las relaciones 
sociales y comunitarias experimen-
tan formas de discriminación por 
ser mujeres donde su aporte social 
y familiar es desvalorizado y con 
frecuencia sufren distintas formas 
de violencia; ser mujeres indígenas y 
ser mujeres empobrecidas como es 
el caso de la gran mayoría de ellas 
agrava su desventaja histórica, ya 
que los pueblos indígenas en todos 
los países de Mesoamérica viven 
altos índices de pobreza y margina-
ción. Este escenario ha generado un 
cuadro que violenta el acceso a sus 
derechos civiles, políticos, de acceso 
a la justicia, sus derechos económi-
cos, sociales, culturales, y su dere-
cho a una vida libre de violencia.

La justiciabilidad de los derechos 
humanos es elemental. Sin embar-
go, por mucho tiempo los pueblos 
indígenas y, particularmente las 
mujeres, han enfrentado enormes 
obstáculos para lograr acceder a 
ella. La justicia indígena – nombrada 
de distintas formas en distintos con-
textos- ha sido invisibilizada y subor-
dinada a pesar de los aportes que 
puede promover desde sus diversas 
cosmovisiones hacia una justicia que 
incluya una perspectiva comunitaria, 
y en las propias comunidades, como 
en toda la sociedad, la discrimina-
ción hacia las mujeres sigue cons-
tituyendo un reto fundamental para 
aquellas que buscan defender sus 
derechos y el de otras mujeres.

En años recientes, han habido avan-
ces en los marcos normativos en 
cuanto al reconocimiento de los 
derechos de las mujeres y los de-
rechos colectivos de los pueblos 
indígenas, debido a la movilización, 
organización y generación de pro-
puestas de estas comunidades, y 
también a los esfuerzos de mujeres 
indígenas abogadas.

Las mujeres indígenas han estado a 
la cabeza en la defensa de sus dere-
chos colectivos y del fortalecimiento 
de su identidad como pueblos; son 
actoras primordiales en la búsqueda 
de la justicia. Las mujeres indígenas 
han generado diversos espacios de 
lucha por la autodeterminación de 
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sus pueblos y sus derechos como 
mujeres indígenas, teniendo un pa-
pel fundamental en los espacios de 
movilización social indígena, en los 
espacios internacionales de dere-
chos humanos y para romper las 
barreras y lograr mayor acceso a la 
justicia dentro de un sistema que les 
sigue discriminando.

La Red Nacional de Abogadas Indí-
genas es un esfuerzo organizativo 

en México que visibiliza la falta de 
acceso a la justicia de los pueblos 
indígenas, analiza críticamente los 
sistemas normativos tradicionales 
y los propios para avanzar en una 
justicia para las mujeres que res-
pete sus derechos individuales, el 
carácter pluricultural de México y el 
derecho a la autodeterminación de 
sus pueblos.
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En nuestros países de Mesoamérica, 
como en todo el mundo, las mu-
jeres están al frente de las luchas 
por el agua. La defensa de los ríos, 
océanos, lagos, acuíferos, manantia-
les, cuencas y pozos puede tomar 
muchas formas, dependiendo del 
lugar y del tipo de amenaza que se 
enfrenta, pero tienen en común pro-
teger las fuentes del agua frente a 
los embates de las industrias extrac-
tivistas y otros negocios capitalistas.

EL 22 de marzo es el Día Mundial del 
Agua y para JASS es una ocasión 
para reconocer y honrar a las defen-
soras del agua que enfrentan graves 
riesgos y obstáculos en su trabajo. 
Su defensa es mucho más que un 
NO a proyectos de desarrollo que 
amenazan la calidad, cantidad y ac-
ceso al agua. Para muchas, se basa 
en una cosmovisión indígena que se 
opone a la mercantilización del agua 
y propone relaciones y métodos 
distintos de conservación en manos 
de las mismas comunidades que han 
sabido proteger el agua por milenios.

Según La Alianza de Autoridades 
Ancestrales del Departamento de 
Sololá de comunidades de alrede-
dor del Lago Atitlán en Guatemala 
“La gestión del agua basada en 
nuestras comunidades tiene una 
connotación sagrada que se res-
peta y se basa en una cosmovisión 
que la reconoce como sistema vivo, 
significa la vida”; la alianza declaró 

que el agua es un ser vivo, un ele-
mento sagrado, fuente de vida y 
derecho colectivo al cual todas las 
personas tenemos derecho, sin fines 
comerciales. Como cuenta Débora 
Quiacain, en la protección del Lago 
Atitlán actualmente se confrontan 
dos proyectos: uno basado en la 
comercialización del agua y otro en 
las prácticas ancestrales de conser-
vación y manejo.

En México, la Constitución reco-
noció en el Artículo 4 “el derecho 
humano al agua y Saneamiento” en 
2012, gracias a una campaña nacio-
nal. Está pendiente aún—después 
de 10 años– la aprobación de una 
nueva Ley General del Agua, una 
iniciativa ciudadana que garantice 
este derecho en la legislación y en 
los hechos. Las luchas por el agua 
se multiplican en territorio nacional, 
con las consecuencias de despla-
zamiento, despojo, criminalización, 
persecución e incluso asesinatos de 
líderes y lideresas en toda la Repú-
blica. La grave crisis del agua, como 
nos dice Brenda Rodríguez de la 
Red de Género y medioambiente, 
tiene un impacto diferenciado en las 
mujeres, que implica muchas horas 
extras de trabajo para conseguir 
agua, y cuidar a los enfermos afec-
tados por la mala calidad, solo por 
mencionar algunos ejemplos.

Las industrias extractivas como la 
minería, el monocultivo, las repre-
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sas y plantas hidroeléctricas son las 
principales amenazas para el agua 
en nuestros países. Las empresas 
son poderosas adversarias que 
cuentan con el apoyo y las herra-
mientas represivas de los estados. 
Sin embargo, en estas luchas han 
habido triunfos importantes de los 
pueblos y en particular de las muje-
res organizadas. Los presos políticos 
de Guapinol, defensores de los ríos 
y el territorio en Honduras, ahora es-
tán con sus familias, después de 914 
días en la cárcel. Su liberación se dió 
como resultado de un esfuerzo or-
ganizativo dirigido por mujeres que 
tomó fuerza a nivel local, nacional e 
internacional, como explica una de 
las invitadas de hoy, Juana Zúniga.

Hace un año en Mujeres Cruzando 
la Línea, Isabel Matzir narró la histo-
ria de la defensa de su río en Santa 
María Cahabón, Alta Verapaz, Guate-
mala y su lucha por la liberación de 
su compañero Bernardo Caal, defen-
sor maya. En esta entrevista Isabel 
destacó lo difícil y necesario que es 
la lucha por la defensa del agua y 
nos dijo:

“Acá quién se atreve a levantar la 
voz, quién se atreve a hablar cuando 
se trata de la defensa del agua o de 
los derechos colectivos es inmedia-
tamente perseguida o perseguido. 

En este caso ha sido muy difícil 
porque estamos en alto riesgo; sin 
embargo, sabemos que hay que 
continuar las luchas. Estas luchas 
no las iniciamos nosotros, nosotras– 
hubo muchos ancestros y ancestras 
que lucharon también. Lo que tene-
mos que asegurar es que las futuras 
generaciones continúen con esta 
defensa del agua, que es directa-
mente la defensa de la vida como 
pueblos originarios…”

El día de ayer Bernardo Caal, salió 
libre después de permanecer injus-
tamente en la cárcel por más de 4 
años. Agradeció a su familia, a las 
organizaciones sociales y la comuni-
dad internacional por acompañarlo 
y presionar para lograr su liberación. 
Agradeció en particular a las muje-
res de las comunidades.

En Guapinol, en Cahabón, en el 
Lago Atitlán, en México y en miles 
de comunidades mesoamericanas, 
la lucha continúa. Porque no sólo es 
para la liberación de las personas 
encarceladas, ni contra un proyecto 
u otro–es una lucha en que se están 
construyendo soluciones concretas 
a los desafíos, e implementando 
nuevas visiones de cómo vivir con 
la Madre Tierra, empezando con el 
líquido vital que corre por sus ve-
nas—el agua.
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La próxima semana reconocemos 
el Día Internacional de la Lucha 
Campesina. En muchas partes del 
mundo habrá eventos, manifestacio-
nes, notas y estudios dedicados a 
productores agrícolas, y sus luchas, 
en especial a productores familiares 
de pequeña escala.  Según los datos 
del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de la FAO, –la Organización 
de Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación– los campos 
de menos de una hectárea repre-
sentan el 70% de los 600 millones 
de las explotaciones agrícolas en el 
mundo– son ellas y ellos quienes 
producen la mayor parte, por mu-
cho, de los alimentos que consumi-
mos. Dentro de este grupo de unos 
475 millones de productores, las 
mujeres representan por lo menos 
el 40% de la fuerza laboral agrícola 
y más en los países del sur Global, 
en particular en nuestra región de 
América Latina y el Caribe.

Sin embargo, estas mujeres, que 
cumplen con un papel fundamental 
en sostener la vida, enfrentan des-
ventajas y obstáculos enormes. Son 
muy pocas las políticas públicas que 
efectivamente apoyan sus esfuerzos. 
Están excluidas, por lo general, de 
la toma de decisiones que afectan a 
sus condiciones de vida y las condi-
ciones de producción de alimentos –
en la política global, nacional y al in-
terior de sus propias organizaciones. 
No tienen control de los recursos in-

dispensables para su trabajo, ya que 
los títulos de propiedad de la tierra 
están a nombre de los hombres, ni 
insumos para la producción. El mo-
delo capitalista- patriarcal depende 
de ellas, sin embargo, las excluye 
de la toma de decisiones y de los 
beneficios que reciben las grandes 
corporaciones agropecuarias, cada 
vez más concentradas en monopo-
lios productivos y financieros.

Mientras ellas alimentan nuestros 
cuerpos, sus propios cuerpos sufren 
las condiciones de la falta de nece-
sidades básicas, las violencias, los 
efectos dañinos de los agrotóxicos 
y la contaminación, y la escasez de 
elementos de la Madre Tierra como 
el agua, la tierra y el aire. Los me-
gaproyectos extractivos como los 
monocultivos y la minería les están 
quitando y contaminando los pocos 
bienes naturales que tienen.

Este año, el mundo enfrenta una 
crisis profunda sin precedentes. El 
cambio climático está provocando 
fuertes oleadas de calor, sequías, 
pérdida de cosechas por “desastres 
naturales”, causados por el modelo 
de explotación capitalista. Esta crisis 
nos conduce a un camino de una 
hambruna mundial que ya se sien-
te en muchas partes del mundo. El 
sistema de mercados globalizado, 
fuertemente vinculado a la especu-
lación financiera, funciona muy bien 
para concentrar ganancias en pocas 
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manos y no funciona para asegurar 
la alimentación de los sectores más 
vulnerables.

Mientras el sistema y los estados 
buscan falsas soluciones tecnológi-
cas que concentran más el poder y 
el capital en manos de las grandes 
corporaciones, las personas con-
sumidoras, de nuevo en su mayoría 
mujeres, están afectadas por la 
escasez, la mala calidad y la conta-
minación de los alimentos.

Las mujeres campesinas son cen-
trales en cualquier solución a la 
crisis de alimentación y cambio cli-
mático, sin embargo son invisibles. 
En México, más de un 15 por ciento 
de mujeres trabajan en el campo, y 
como en otros países, muchas de 
ellas son mujeres indígenas que 
además enfrentan barreras de dis-
criminación e idioma. No son toma-
das en cuenta por los tomadores 
de decisiones y en muchos casos, 
los movimientos feministas no han 
hecho el esfuerzo necesario para 
sumarse a sus luchas e integrar sus 
demandas en sus plataformas.

En los países Mesoamericanos, las 
campesinas se han organizado no 
sólo como integrantes de organiza-
ciones mixtas a nivel local, regional 
e internacional, sino también en 
cooperativas y grupos de mujeres. 
Allí desarrollan alternativas que 
combinan la producción alimentaria 
con la producción y comercialización 
de artesanías, programas de salud 

y medicinas tradicionales, mode-
los agroecológicos y el rescate e 
implementación de conocimientos 
tradicionales. Trabajan reivindicando 
sus derechos y su capacidad, redu-
ciendo las violencias contra ellas, 
enfrentando los machismos en las 
comunidades y en las organizacio-
nes campesinas. Se unen para inter-
cambiar experiencias y fortalecerse 
mutuamente.

Sabemos que su valiente lucha es la 
clave de la sobrevivencia de las so-
ciedades y del planeta. Sin embargo, 
ellas señalan que sin un cambio de 
modelo, derrocando el sistema capi-
talista y patriarcal, no podemos en-
frentar las crisis que nos azotan. Día 
tras día construyen modelos alterna-
tivos para resolver las necesidades 
básicas mientras simultáneamente 
luchan para transformar radicalmen-
te el mundo en que vivimos.

Este Día internacional de la Lucha 
campesina debe ser momento de 
solidarizarnos con ellas –no solo por 
un día o una semana, sino estratégi-
camente hacia un futuro mejor. Un 
paso importante en este proceso es 
escuchar sus planteamientos, sus 
demandas, sus  retos y denuncias de 
viva voz, y por eso ofrecemos este 
programa de Mujeres Cruzando la Lí-
nea a ellas–para conocer sus luchas 
y reconocer sus aportaciones vitales, 
asumiendo el gran compromiso de 
caminar juntas desde nuestros distin-
tos lugares y luchas, con acciones 
concretas de solidaridad y sororidad.
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El feminismo ha planteado una 
crítica a la forma en que se ha con-
cebido la relación sociedad natura-
leza desde sus orígenes, analizando 
cómo los elementos que construyen 
a la mujer como subalterna tienen 
similitudes con lo que justifican la 
destrucción de la naturaleza. “La 
mujer ha sido presentada como  
naturaleza para justificar su subordi-
nación, y la tierra ha sido presentada 
como mujer para justificar su uso, 
por lo que hay que complejizar esta 
relación para pensar alternativas”, 
dice Alicia Puleo.

Así, la destrucción del medio am-
biente y la subordinación de las 
mujeres no son hechos aislados,  
sino sistemas, estructuras, grandes 
procesos que configuran este siste-
ma social que llaman estas configu-
raciones “desarrollo”.

Algunas referencias indispensables 
para pensar la relación del feminismo 
con la naturaleza son autoras como 
Vandana Shiva de la India, y Ariel Sa-
lleh, australiana, identificadas como 
ecofeministas, consideran que las 
mujeres son más próximas a la natu-
raleza y por tanto más tendientes a 
la solución de problemas medioam-
bientales, y que la dominación se 
sustenta en las relaciones socioeco-
nómicas de la sociedad industrial que 
ha llevado a la crisis ecológica.

La economista Bina Agarwal pro-
pone un marco alternativo, el am-

bientalismo feminista, que considera 
que el vínculo entre las mujeres y el 
medio ambiente está determinado 
por una estructura que compren-
de diversos aspectos, incluyendo 
género, clase (casta/raza), organiza-
ción de la producción, reproducción 
y distribución de ingreso. Al mismo 
tiempo, resalta que los procesos de 
degradación ambiental y de apro-
piación de los recursos naturales por 
unos cuantos tienen implicaciones 
específicas de clase, género y ubica-
ción geográfica.

“Son las mujeres provenientes de 
áreas rurales y familias pobres las 
que resultan afectadas de manera 
más negativa y las que han partici-
pado más activamente en los movi-
mientos ecológicos. Por lo tanto, no 
se puede considerar a las ‘mujeres’ 
como una categoría unitaria”.

El ecofeminismo y otras corrientes 
de análisis centradas en las conexio-
nes entre el feminismo y la naturale-
za, se nutren fuertemente del pacifis-
mo, el antimilitarismo y el socialismo 
y diversas tradiciones espirituales. 
Más recientemente, la economía 
ecológica busca desarrollar nuevos 
paradigmas que integran procesos 
económicos, ecológicos y culturales 
para recuperar los planteamientos 
teóricos que integran a los diversos 
actores que participan en el proceso 
transformador de la sociedad.
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La producción de teoría y práctica 
desde el sur global es muy amplia 
e incluye reflexiones y acciones en 
todo el territorio de América Latina, 
desde los feminismos decoloniales, 
comunitarios, antirracistas y otros. 
Por ejemplo, las mujeres de Gua-
temala hablan de una economía 
para la vida en la que toda la vida es 
objeto de la acción de las personas, 
en la que se reconoce el trabajo de 
cuidado como una tarea que deben 
de realizar hombres y mujeres, y no 
hay separación entre lo privado y lo 
público. Tanto en el hogar como en 
la gestión pública, hay corresponsa-
bilidad en el cuidado de las condi-
ciones de la vida y de la naturaleza.

En todos los casos, se trata de análi-
sis feministas centrados en la acción 
política colectiva para plantear alter-
nativas de respuestas a un mundo 
en crisis, frente al cual las mujeres 
de Mesoamérica, los feminismos 
del sur, y sobre todo las defensoras 
de la tierra y el territorio, construyen 
cambios cotidianamente en este 
escenario tan complejo, recuperan-
do su ancestralidad colectiva y de 
reciprocidad con la naturaleza.

Hablar de economía para la vida, 
señalan, se refiere a dar valor a las 
cosas y al trabajo más allá del valor 
monetario, a su valor cultural y espi-
ritual. En esta propuesta entendemos 
que la tierra, el agua y los demás 
elementos de la naturaleza, no son 
mercancías sino parte de la vida 
misma, por lo que la economía no se 
trata solo de producir sino de la rela-
ción con todo lo que nos rodea.

La economía debe ser integral, con-
siderando a las personas como un 
elemento más del ciclo de la vida, 
pero sin ser el centro de la misma. 
Tiene que ver con el bienestar gene-
ral porque, si no hay equilibrio entre 
todos los elementos no podemos 
tener una buena vida.

La Marcha Mundial de las Muje-
res señaló en su comunicado de 
noviembre de 2022: “Este año, la 

Conferencia anual de la ONU sobre 
el Cambio Climático se celebrará 
en Egipto del 6 al 18 de noviembre 
de 2022. Esta será la 27ª conferen-
cia que se conoce comúnmente 
como COP27. Todos nos estamos 
acercando a una catástrofe climá-
tica, pero los líderes políticos y las 
grandes empresas están dema-
siado inmersos en su competencia 
por los recursos, los mercados y 
el dominio geopolítico como para 
tomar las medidas necesarias para 
salvar nuestro planeta. La solución 
a la crisis climática no vendrá de los 
que han causado la crisis. La crisis 
climática no puede discutirse desde 
una perspectiva que favorezca los 
intereses del capital. Los capitalistas, 
conocidos por sus proyectos rea-
lizados mediante la usurpación de 
nuestro aire, agua, tierras, derecho a 
una vida sana y derechos democrá-
ticos, son responsables de la crisis 
climática. Los resultados del orden 
de destrucción y explotación que 
abarca todos los ámbitos de la vida 
son evidentes.”

“Nuestra visión feminista de la do-
ble cuestión del clima y el medio 
ambiente ve la destrucción de la 
naturaleza como parte de la propia 
organización del capitalismo, en su 
interminable búsqueda de benefi-
cios. No basta con observar que los 
impactos de este sistema son peo-
res para las mujeres. Nuestro trabajo 
se basa en la constatación de que 
el capitalismo utiliza estructuras 
patriarcales en su actual proceso de 
acumulación. Por ello, no creemos 
en las acciones que sólo pretenden 
reducir los impactos negativos del 
sistema de producción.”

“Por el contrario, queremos desarro-
llar nuestra lucha para transformar 
las estructuras responsables de las 
relaciones desiguales y las luchas 
de poder, combinando las perspec-
tivas de clase, raza, sexualidad y 
género. Por ello, defendemos que es 
necesario un enfoque feminista de la 
justicia climática.”
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En sus territorios, las defensoras 
de la tierra, los bienes y el territorio 
no solo resisten—crean, tejen y se 
organizan para proteger la vida que 
aman.

Una bella expresión de este trabajo 
se encuentra en la producción de 
las tejedoras. En México, como en 
todo Mesoamérica, esta tradición 
milenaria sigue viva, pasada de 
generación en generación, de las 
manos de las abuelas, a las madres, 
a las hijas y también entre algunos 
hombres tejedores. Es una tradición, 
y una actividad económica, estre-
chamente vinculada a la naturaleza 
que les rodea en sus comunidades 
indígenas. En sus telares, plasman 
su interpretación artística como un 
ser vivo inmerso en esta red de vida. 
Sus diseños incorporan a la flora y la 
fauna de sus lugares, a sus alegres 
colores y sus figuras, todo visto des-
de la propia subjetividad e identidad 
de la tejedora. Eduarda Zaragoza, 
mujer ñomdaa que trabaja en telar 
de cintura dice que en la prenda po-
nen su cultura y su visión, “queremos 
que la gente que nos compra tengan 
una parte de nosotras”

Sin embargo, esta tradición está bajo 
asedio por parte de las empresas y 
sus cómplices en el gobierno, que 
están llevando a cabo el despojo y la 
contaminación de las tierras. En este 
contexto, el tejido es también una 
forma de resistencia.

“Con el hecho de que muestran a 
estos pescados, al pescador y a to-
dos los especies marinos que hay en 
la zona, ellas están haciendo resis-
tencia… y lo hacen todos los días, de-
dicando 3, 4, 5 a 6 horas estas mu-
jeres Ikoots… es una forma de decir 
que su territorio sigue vivo,” cuenta 
Diana Manzo periodista zapoteca 
que escribe sobre las mujeres Ikoots 
de San Mateo del Mar.

Y como dice María, tejedora de la 
comunidad tzotzil de Acteal, en el 
territorio “están las plantas, los gu-
sanos, las abejas y las mariposas en 
las flores. Nosotras copiamos de la 
naturaleza. Por eso, si la destruyen, 
nos destruyen a nosotras”.

Hace poco, las tejedoras Ikoots de 
San Mateo del mar, Oaxaca;  las 
tejedoras tzotziles de Acteal, Chiapas 
y las tejedoras ñomdaa de Suljaá, 
Guerrero se unieron con periodistas, 
fotógrafos y videastas, convocados 
por Desinformémonos y la Fundación 
Rosa Luxemburgo para crear el re-
portaje multimedia “Hilando el terri-
torio”. La coordinadora del proyecto, 
Gloria Muñoz, señala que el proyecto 
surgió del propósito de “intentar una 
narrativa que tuviera que ver con lo 
que no nos han arrebatado… con la 
vida que se defiende.”

Destaca que en estos territorios las 
denuncias y las amenazas abundan: 
en Acteal, sigue vigente la lucha 
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por la justicia 25 años después de 
la masacre y el desplazamiento y 
las agresiones no cesan, en Suljaa 
se lucha por proteger el agua y los 
bienes naturales, y en San mateo 
del Mar la comunidad enfrenta los 
parques eólicos y el megaproyecto 
del corredor interoceánico. El trabajo 
artesano organizado va unido a las 
denuncias, pero también a la cons-
trucción de alternativas, fortalecien-
do la economía familiar y local, la 
identidad y la cultura.

Las cooperativas de tejedoras son 
también un desafío al modelo capi-
talista. Las tejedoras trabajan juntas 
en la producción y la comercializa-
ción, para fijar precios justos y abrir 
mercados sin intermediarios. Dice 
Eduarda, cofundadora de la coope-
rativa Ljaa, “Tejedoras de Esperan-
zas” “Tener una cooperativa es tener 
más fuerza. Hemos aprendido salir y 

vender y poner nosotras los precios 
de las prendas... La gente se apro-
vecha... Nosotras por eso decidimos 
organizarnos como mujeres, porque 
nosotras sí sabemos cómo se hace, 
cómo se teje, el valor que tiene, el 
tiempo que se lleva.” Su cooperativa, 
como otras, también tiene un fondo 
común para apoyar a las tejedoras. 
Opera de forma autónoma, sin de-
pender del gobierno, construyendo 
una relación directa con las y los 
compradores.

Las tejedoras tejen un presente que 
les permite vivir haciendo el trabajo 
que les gusta, manteniendo vivas 
sus culturas e identidades. Tejen un 
futuro en que no muere la natura-
leza que las inspira todas los días. 
Y tejen una visión, a la vez antigua 
y nueva, en que existe un equilibrio 
hermoso y sostenible entre la natu-
raleza y las personas.
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El día 17 de abril es el Día Internacio-
nal de la Lucha Campesina. Además, 
en  México el 10 de abril se conme-
mora el aniversario luctuoso de Emi-
liano Zapata. Son fechas en las que 
se organizan movilizaciones campe-
sinas para demandar sus derechos 
y celebrar sus contribuciones a la 
sociedad. También cada vez es más 
reconocido el papel de las mujeres 
en el liderazgo de los movimientos 
rurales y como productoras. 

El año 2023 presenta retos suma-
mente complejos para el cam-
pesinado. A pesar de la crisis de 
alimentos en el mundo, el modelo 
neoliberal sigue promoviendo la 
producción de monocultivos para la 
exportación, las comunidades agrí-
colas están siendo desplazadas por 
megaproyectos, se agota el agua 
para la producción de alimentos 
básicos y para el consumo humano 
y el uso de agrotóxicos, por parte de 
las grandes empresas, destruye los 
ecosistemas. Después de años de 
denuncias sobre la falta de acce-

so a la tierra para las mujeres en la 
mayoría de los países la situación no 
ha cambiado.

Pero las mujeres siguen sembran-
do las semillas de la esperanza. 
Construyen economías locales para 
enfrentar las injusticias de los mer-
cados internacionales, en la prác-
tica cotidiana están rescatando los 
saberes ancestrales sobre las plan-
tas medicinales, sobre cómo cuidar 
la tierra y los bienes naturales, y 
cómo fortalecer sus organizaciones 
a través de procesos constantes de 
formación, la construcción de re-
laciones solidarias, el autocuidado 
y cuidado colectivo . En estos es-
fuerzos se vislumbra otra vida mejor 
para quienes viven y trabajan en el 
campo y para el planeta.

Cada vez es más evidente que las 
mujeres lideran procesos de transfor-
mación hacia una agricultura más jus-
ta y más sustentable para la sociedad, 
la economía y el medio ambiente.
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En el marco del derecho internacio-
nal de las Naciones Unidas, hay un 
documento clave para el reconoci-
miento y la defensa de los derechos 
de las mujeres. La CEDAW, por sus 
siglas en inglés o Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer.

Esta convención entró en vigor 
en 1981 y es el instrumento inter-
nacional vinculante u obligatorio, 
más amplio y progresista sobre los 
derechos humanos de las mujeres y 
niñas. La CEDAW obliga a los Esta-
dos que la ratifican o Estados parte, 
como México, Guatemala y Hondu-
ras, entre muchos otros; a garantizar 
la igualdad tanto en las leyes, como 
en los hechos y resultados: la igual-
dad en la vida real de las mujeres y 
las niñas.

La Convención tiene un Comité con 
la facultad de aclarar e interpretar el 
contenido de la Convención sobre 
temas que afectan a las mujeres y 
las niñas, y en los cuales conside-
ra que los Estados parte debieran 
poner mayor atención a través de 
la aprobación de Recomendacio-
nes Generales; así, el Comité de la 
CEDAW ha adoptado 38 recomen-
daciones generales sobre: la nece-
sidad de generar estadísticas des-
agregadas por género, la igualdad 
salarial, el trabajo no remunerado, 
las mujeres con discapacidad, las 
mujeres rurales, las dimensiones de 

género de la reducción del riesgo de 
desastres en el contexto del cambio 
climático, la prevención de conflic-
tos, entre otras.

En 2013, en un Encuentro de Muje-
res indígenas de México, Canadá, 
Colombia, Panamá, Paraguay, Costa 
Rica, Nepal y Guatemala se inició el 
proceso de “Petición al Comité para 
la emisión de una Recomendación 
General para garantizar el respeto y 
la aplicación de los derechos indivi-
duales y colectivos de las mujeres 
indígenas”. Desde entonces mujeres 
indígenas de todo el mundo han 
venido encontrándose, dialogando, 
realizando consultas, encuentros, 
y diversas plataformas de alianzas 
para respaldar y nutrir esta petición 
que finalmente se convirtió en la 
Recomendación General no. 39.

En octubre de 2022, casi diez años 
después, se logró la adopción de 
la Recomendación General 39 de 
la CEDAW, marcando un hito para 
la defensa de los derechos de las 
mujeres y niñas indígenas ya que 
es el primer instrumento vinculante 
centrado en el tema y producto de la 
movilización de las propias mujeres 
indígenas. La Recomendación Ge-
neral brinda a los Estados Parte de 
la CEDAW las directrices para poner 
en marcha medidas que permitan 
erradicar la discriminación histórica 
y la violación de los derechos de las 
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mujeres indígenas, considerando sus 
derechos individuales y colectivos.

La Recomendación General es el 
primer instrumento internacional que 
contempla la perspectiva holística 
de las distintas dimensiones de los 
derechos humanos de las mujeres 

y niñas indígenas; además de ser 
una oportunidad sin precedentes 
para sumar y reconocer en nuestras 
sociedades, la cosmovisión, la voz y 
los saberes de las mujeres indígenas 
para un cambio transformador en 
sus vidas.
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Este 5 de junio, el Día Mundial del 
Medio Ambiente 2023, las adverten-
cias fueron más fuertes qué nunca, 
y las evidencias de la crisis están a 
la mano: la costa del Atlántico desde 
Canadá a Estados Unidos se en-
cuentra inmersa en un denso humo a 
causa de los incendios forestales en 
Canadá, mientras un nuevo estudio 
revela que el ártico podría quedarse 
sin hielo para el año 2030—una ca-
tástrofe no sólo para su ecosistema, 
sino para todo el mundo.

Desde hace tiempo se está perfilan-
do una batalla entre la protección 
de la vida en todas sus formas, y las 
poderosas fuerzas de destrucción 
desatadas por el modelo capita-
lista-patriarcal y extractivista. Un 
camino lleva necesariamente a un 
cambio radical del modelo, de cos-
tumbres y formas de vivir, de nuestra 
relación con el planeta. Este camino 
se construye con pequeños proyec-
tos sostenibles y en armonía con la 
tierra, en gran parte liderados por 
mujeres, y con la voluntad colectiva 
por sobrevivir junto a los ecosiste-
mas que nos sostienen.

Por otro lado, el camino opuesto: el 
modelo de explotación, extracción 
y destrucción inventa nuevas ma-
neras de renovarse frente a la crisis. 
Propone falsas soluciones que lejos 
de aliviar las causas estructurales 
de la crisis ambiental, lucran con los 
problemas y profundizan las des-
igualdades que genera el sistema. Si 

usted forma parte de las élites que 
concentran la riqueza monetaria y 
ya no puede respirar el aire que ha 
contaminado, en Nueva Delhi puede 
“pagar por respirar”, comprando una 
máquina de purificación de aire para 
su uso personal. Si se está acabando 
el agua pura en su ciudad, puede 
comprar tierras indígenas con aguas 
prístinas a precio de genocidio, y 
llamarlo “inversión extranjera”. Si al 
contrario, usted es pobre, solo hay 
dos opciones: sufrir o morir.

Existen mil maneras en que los 
responsables de esta crisis pasan la 
factura–del Norte Global al Sur Glo-
bal, de los hombres tomadores de 
decisiones a las mujeres que sufren 
los impactos de forma diferenciada 
y con particular dureza. Son ellas las 
que tienen que rehacer la vida para 
familias desplazadas, buscar agua 
donde no hay, sembrar hortalizas 
que sucumban a los estragos del 
cambio climático.

También son ellas que siguen bus-
cando nuevas maneras de sostener 
la vida—desde las mujeres indígenas 
con sus cosmovisiones que refuer-
zan la fuerte conexión con la Madre 
Tierra, a las mujeres urbanas que 
tienen que enfrentar las carencias en 
sus barrios. Sus proyectos producti-
vos, de cuidados y de conservación 
del medio ambiente construyen un 
futuro para la niñez y modelan otras 
formas de economías y de relacio-

INVITADAS:

Itzá Castañeda, 
Dir. de Equidad 
Social, Instituto 

de Recursos 
Mundiales

Leticia Gutiérrez 
Lorandi, 

Vicepresidenta 
en México de 
Conservación 
Internacional

MÚSICA:

All The Good Girls 
Go To Hell, 
 Billie Eilish



Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando 
la Línea_Mujeres en 
Lucha por el Planeta

81

nes entre humanos y con el resto de 
la naturaleza.

La esperanza se encuentra en este 
otro camino —en los esfuerzos por 
conservar el mundo que nos sos-
tiene— con su gran biodiversidad, 

belleza y generosidad. Aquí el tra-
bajo de las mujeres es fundamental 
y para hacer su trabajo, este camino 
tiene que ser también el camino 
hacia la plena igualdad y autonomía 
de las mujeres.
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El miércoles 9 de agosto, fue el Día 
Internacional de los Pueblos Indíge-
nas. En nuestra región de Abya Yala 
–el continente americano sin nom-
bre de colonizador– viven más de 
800 Pueblos indígenas, u originarios. 
El día internacional es una oportu-
nidad para escuchar sus voces, sus 
demandas y sus propuestas para un 
mundo en crisis.

Entre la diversidad, algo que los 
pueblos comparten es una cosmovi-

sión con variantes, que se contrapo-
ne al neocolonialismo, una visión del 
mundo que coloca en el centro la 
interrelación de la red de la vida. En 
este programa, vamos a platicar con 
cuatro mujeres de cuatro pueblos, 
de México, Guatemala y Honduras 
sobre el papel que tiene la cosmovi-
sión en las luchas por los derechos, 
la tierra y el territorio de los pueblos 
indígenas en Mesoamérica.
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Las mujeres indígenas construyen 
procesos de autonomía, organiza-
ción y resistencia ancestrales en 
nuestra región, pero es en fechas 
más recientes que asistimos al forta-
lecimiento de un movimiento de mu-
jeres indígenas cada vez más visible, 
fuerte y claro en sus propuestas de 
cambio para combatir la desigual-
dad y discriminación que viven y que 
genera que se vulneren, limiten o 
no sean reconocidos sus derechos 
humanos.

En nuestro país, según el Censo de 
Población y Vivienda de 2020, 19.4 
% del total de la población de más 
de 3 años se autoidentifica como 
indígena, de las cuales 51.4 % fueron 
mujeres y 48.6 %  hombres. El Censo 
identificó que en México  6.1 % de 
la población total del país son ha-
blantes de alguna lengua indígena. 
Del total de personas hablantes de 
lengua indígena en el país, única-
mente 2.5 %, es decir 183 671 per-
sonas, también se reconoció como 
afrodescendiente.

La población de más de 15 años 
hablante de una lengua indígena 
tiene una  escolaridad promedio de 
6.2 grados, pero para las mujeres es 
de 5.8 grados y para los hombres de 
6.7 grados. Quienes no hablan una 
lengua indígena tienen 10 grados de 
escolaridad en promedio. La tasa 
de analfabetismo entre hablantes 
de una lengua indígena es de 20.9 

por ciento, pero en la población no 
hablante es de 3.7%. Las poblacio-
nes originarias viven un  alto nivel 
de discriminación, racismo, pobreza 
y marginación, el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) en 2022 
reconoció que 65% por ciento de la 
población indígena en el país vive en 
situación de pobreza.

La brecha de desigualdad educativa 
y marginación de las personas y co-
munidades indígenas afecta parti-
cularmente la posibilidad de que las 
mujeres indígenas puedan definir su 
proyecto de vida y de futuro. Frente 
a esta realidad las propias mujeres 
indígenas organizadas crearon las 
Casas de la Mujer Indígena y Afro-
mexicana hace veinte años.

Actualmente existen 35 casas en 
todo el territorio nacional, la mayoría 
están ubicadas en territorios ale-
jados de las ciudades, con escaso 
acceso a servicios de salud. En estos 
años han dado respuesta a las nece-
sidades de las mujeres indígenas de 
sus comunidades frente a la falta de 
políticas públicas gubernamentales 
con pertinencia cultural y perspec-
tiva de género, especialmente en la 
prevención y atención de la violen-
cia y en la salud materna y sexual y 
reproductiva.

El desarrollo de las CAMIAS y sus 
logros son fruto de un trabajo de 
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décadas de liderazgo, gestión y 
construcción de alianzas de mujeres 
indígenas, organizaciones sociales, 
académicas y algunas autoridades 
para ofrecer servicios a las mujeres 
indígenas que viven distintos tipos 
de violencia y sus secuelas, y aten-
ción de mujeres embarazadas. Las 
CAMIAS son pioneras en la lucha 
para que la violencia se reconozca 
como un problema social y de salud 
pública, y en generar condiciones 
para que las mujeres asuman como 
suyo el derecho a una vida libre de 
violencia, y puedan ejercer sus de-
rechos sexuales y reproductivos en 
comunidades donde el abordaje de 
estos temas suele ser cuestionado 
y, la prevención de ETS y embarazos 
no deseados en jóvenes y adultas no 
llega a las comunidades, en donde 
muchas mujeres son monolingües, 
por lo que la respuesta guberna-
mental es precaria y poco accesible.

Las integrantes de las CAMIAS son 
mujeres indígenas con años de tra-
bajo, de formación y de especializa-
ción para ofrecer a las comunidades 
una atención profesional digna y con 
pertinencia cultural, que trabajamos 
en regiones donde el Estado no ac-

cede y que ninguna institución pue-
de otorgar con estas características.

En 2012 el modelo de las CAMIAS 
fue reconocido como una buena 
práctica durante la 11ª Sesión del 
Foro Permanente para las Cuestio-
nes Indígenas de la ONU. Investiga-
doras de la Universidad Autónoma 
Metropolitana que han seguido y 
acompañado su desarrollo señalan 
“Las CAMIAS, son ya un referente en 
la lucha para prevenir y atender la 
violencia de género y la mortalidad 
materna; son también una fuente 
de propuestas metodológicas y de 
acción lingüística y culturalmente 
situadas, en la defensa de los dere-
chos de las mujeres indígenas, en un 
marco de injusticias sociales, institu-
cionales, comunitarias y familiares (…) 
la perspectiva de género, la intercul-
turalidad y el enfoque de derechos, 
no son discursos dados y formales, 
sino proceso constante de apro-
piación, resignificación y creación, 
regido por el interés vital y el com-
promiso de mujeres indígenas que 
se asumen como sujetas sociales 
dispuestas a transformar la realidad 
que las oprime.”
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El maíz es parte fundamental de 
la historia cultural y alimentaria de 
México y otros países de la región. 
El modelo de producción industrial 
no solo está afectando esta práctica 
tradicional, está destruyendo al pla-
neta, por lo que el rescate y creación 
de otros modelos de producción 
regenerativos son indispensables.

La defensa de las diferentes varie-
dades de maíces nativos es crucial 
para la soberanía alimentaria, y la 
defensa de una cultura alimentaria 
nutritiva, variada y altamente sofis-
ticada que se ha transmitido ances-
tralmente generación tras genera-
ción. Las y los productores de maíz 
en México han mantenido la diver-
sidad de las semillas de los maíces 
nativos, caracterizados por su forta-
leza genética para defenderse de los 
cambios climáticos, que constituyen 
el banco genético de maíz más 
grande del mundo.

La milpa es un policultivo que integra 
la siembra de varias plantas, chile, 
frijol, quelites, en la misma parcela, 
una práctica ancestral que nutre los 
suelos, no contamina, alimenta a las 
familias saludablemente y permite la 
autosuficiencia alimentaria de los nú-
cleos familiares, representa una alter-
nativa frente a la importante pérdida 
de suelos que genera la industria.

Una industria que amenaza la exis-
tencia de esta biodiversidad y cul-

tura en México; y ha interpuesto 
más de 100 impugnaciones frente 
a la Demanda Colectiva Maíz. Un 
proceso ciudadano colectivo impul-
sado hace 10 años contra el maíz 
transgénico, formado por más de 30 
organizaciones y más de 50 perso-
nas, de comunidades campesinas, 
agricultoras, de comunidades y 
pueblos originarios, chefs, apiculto-
ras, defensoras de medio ambiente 
y derechos humanos y científicas 
y científicos comprometidos con la 
sociedad, que lograron detener 79 
permisos para la siembra de maíz 
transgénico de forma comercial en 
el norte del país.

Un colectivo que busca defender la 
milpa y los maíces nativos, mantener 
las semillas libres, diversas y resi-
lientes del maíz, la milpa como agri-
cultura ecológica, defender el agua 
y la tierra para construir la soberanía 
alimentaria.

Uno de sus mayores logros ha sido 
esta medida cautelar ratificada en 
agosto de 2021 por la Suprema Corte 
de Justicia, el decreto que impide la 
siembra de maíz genéticamente mo-
dificado y la importancia de proteger 
las 64 razas de maíz, esta medida 
precautoria prevalecerá hasta que se 
resuelva el juicio.

Este logro implica haber detenido 
a Monsanto, empresa multinacional 
de agricultura y biotecnología, que 
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controla el 90% de la tecnología 
transgénica, líder en la producción 
del herbicida glifosato y de semillas 
genéticamente modificadas, quien 
no ha cejado en su intento porque se 
aprueben sus productos en México 
y en complicidad con autoridades 
mexicanas; durante el gobierno 
de Peña Nieto impulsó la llamada 
Ley Monsanto, para dar ventaja a 
las compañías transnacionales que 
desarrollan cultivos transgénicos 
en el Tratado México-Estados Uni-
dos-Canadá (T-MEC) y que amenaza 
al campo mexicano.

Si bien queda un largo camino para 
la prohibición de la siembra de 

maíz genéticamente modificado, la 
organización de diversos sectores 
sociales hace frente a esta indus-
tria extractivista y depredadora 
con enfoques regenerativos que se 
expresan de muy diversas formas, 
como con la Moratoria Popular para 
no permitir transgénicos en la mesa, 
huertos urbanos, en la producción 
cotidiana de comunidades campe-
sinas, y otras experiencias de salva-
mento social y ecológico,  que son 
una alternativa a fortalecer frente 
a la crisis climática que trasciende 
países y continentes y de lo que ha-
blaremos hoy en Mujeres cruzando 
la línea.
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PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES
Nuestros movimientos de mujeres no pueden crecer y ser fuertes si no lo-
gramos un nivel mínimo de seguridad y protección para sus integrantes. En 
este capítulo, vemos los programas que tratan de las violencias que enfren-
tan las mujeres y los cuerpos feminizados, sobre todo contra las mujeres de-
fensoras, así como sus estrategias para construir protección colectiva frente 
a las amenazas.

El cuerpo es el primer territorio y la primera línea de defensa en las luchas 
feministas. El capítulo profundiza en visibilizar el tema de la violencia contra las 
mujeres en el marco de los 16 días, así como en la creación de espacios segu-
ros, y en la recuperación de prácticas ancestrales de sanación comunitaria..

Habla de la defensa del cuerpo en temas centrales, entre ellos: el derecho a 
una menstruación sana y el acceso al aborto libre y gratuito; protección y or-
ganización en tiempos de COVID, el auge de la violencia de género con armas 
de fuego, la desaparición forzada, el racismo y los ataques digitales. También 
destaca los avances que hemos logrado en la construcción de la paz y la 
transformación de conflictos, la visibilidad de la problemática en los 16 días de 
activismo y otras campañas, la creación de espacios seguros y la recupera-
ción de prácticas ancestrales en la sanación comunitaria.

Lograr la autonomía sobre nuestros cuerpos y la integridad física es el primer 
paso necesario para nuestras luchas por la igualdad y la emancipación.
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En 2010, un grupo de organizaciones 
feministas de varios países de Me-
soamérica convocaron a un diálogo a 
defensoras de distintos movimientos 
y organizaciones sociales para pensar 
estrategias de protección pertinen-
tes, cercanas y adecuadas para las 
mujeres defensoras en un contexto 
de crecientes agresiones contra ellas 
en todos los países y en el que la pro-
tección tradicional no estaba viendo 
ni reconociendo en sus especificida-
des a las mujeres. En ese momento, 
las feministas en particular y las 
mujeres en general, no eran conside-
radas como defensoras de derechos 
humanos con la misma legitimidad 
que otros defensores.

Así nace la Iniciativa Mesoame-
ricana de Defensoras de DDHH, 
entre cuyas primeras estrategias 
estuvo iniciar un proceso colectivo 
de documentación que se tradu-
jo en un primer diagnóstico sobre 
la situación que enfrentaban las 
defensoras -frente a la ausencia 
casi absoluta de datos oficiales y no 
oficiales-.

Paralelamente a este proceso de 
documentación y afinamiento de 
una metodología de registro que 
ha venido avanzando, se fueron 
construyendo redes nacionales en 
Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y México.

Las redes nacionales surgen por 
la clara necesidad de construir un 
tejido político de protección a nivel 
nacional, que conociera y entendiera 
el contexto y respuestas frente al 
riesgo que han permitido a las co-
munidades, organizaciones, pueblos 
y movimientos resistir y sostener 
sus luchas en el pasado y a partir 
de ellas pensar nuevas formas de 
protección.

Actualmente, la IM-Defensoras bus-
ca fortalecer y vincular a defensoras 
que participan en distintas organiza-
ciones y movimientos sociales para 
fortalecer redes de protección y 
solidaridad entre ellas y aumentar la 
visibilidad, el reconocimiento y el im-
pacto de su trabajo por los derechos 
humanos.

Las redes de defensoras salvan, 
acompañan, abrazan y permiten a 
quienes están defendiendo dere-
chos en contextos tan hostiles recu-
perarse, sentirse parte de procesos 
más amplios, de tejidos sociales que 
buscan cambios en distintos puntos, 
desde distintas estrategias y tener 
mejores condiciones para repensar 
y continuar sus luchas. Como señala 
la IM-Defensoras en su presentación 
pública, defensoras somos muchísi-
mas mujeres:

“Una madre que busca justicia por 
su hija desaparecida. Una maestra 
que exige educación pública gratui-
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ta, laica y de calidad. Una trabaja-
dora de la maquila que demanda un 
mejor salario. Una activista por los 
derechos LGTBI. Una líder indígena 
o campesina que defiende su terri-
torio. Una joven que se moviliza por 
la despenalización del aborto. Una 
periodista que saca a la luz pública 
complicidades entre la policía y el 
crimen organizado…”

Todas ellas son defensoras y en-
frentan la falta de reconocimiento, 
violencias y dificultades estructura-
les derivadas de la desigualdad de 

género de un sistema capitalista y 
racista que se expresa particular-
mente en este momento histórico 
en un modelo extractivista de los 
bienes comunes.

En la actualidad la IM-Defensoras 
es una articulación formada por la 
Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local (El Salvador), Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la Equidad 
Oaxaca (México), JASS-Mesoamérica 
y las redes nacionales de defensoras 
de El Salvador, Honduras, México y 
Nicaragua.
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Esta semana se conmemora el Día 
Internacional de Internet Seguro. 
Iniciado en 2004, tiene el objetivo de 
“promover el uso seguro y positivo 
de las tecnologías digitales”. Para 
las defensoras y activistas en los 
movimientos sociales la seguridad 
digital ha sido un tema central para 
el desempeño de su trabajo y para 
minimizar riesgos. Frontline Defen-
ders señala que con el uso cada vez 
más común de los medios electró-
nicos, también se ha desarrollado la 
capacidad por parte de gobiernos, 
empresas e incluso crimen organiza-
do de manipular, monitorear y alte-
rar la información digital, así que es 
necesario aprender a tomar medidas 
de seguridad.

Los riesgos– y las formas de ata-
ques– son muchos y muy diversos 
por lo que es importante evaluarlos 
en cada contexto; incluyen acoso, 
discursos de odio e insultos, hackeo 
y robo de información, censura, ame-
nazas, difusión de imágenes íntimas, 
suplantación de identidad y espio-
naje, como vimos en el sonado caso 
del spyware Pegasus en México.

Sin embargo, en el trabajo de segu-
ridad digital desde una perspectiva 
feminista se pone el énfasis en el uso 
adecuado e informado de las redes. 
La imagen tradicional de la ciber-
seguridad como la construcción de 
muros y candados contra ataques 
que se desarrolló en el contexto 

del resguardo de los secretos co-
merciales de las corporaciones o la 
seguridad nacional de los estados, 
se transforma en un concepto más 
holístico de lo que una de las invi-
tadas, Mayeli Sánchez de Técnicas 
Rudas, llama “cuidados digitales” y 
que, como dice Haydee Quijano de 
SocialTIC,  se construye con creati-
vidad, “desde el interés, no desde el 
miedo”. Las TIC en nombre de su or-
ganización se definen desde sus po-
sibilidades:  son “las tecnologías de 
la información y la comunicación que 
utilizan la informática, la microelec-
trónica y las telecomunicaciones 
para crear nuevas formas de comu-
nicación a través de herramientas de 
carácter tecnológico y comunicacio-
nal, con el fin de facilitar la emisión, 
acceso y tratamiento de la informa-
ción. Ofrecen amplias oportunidades 
de fortalecer y de ampliar el trabajo 
de transformación de las sociedades, 
a la vez que hay que reconocer los 
riesgos que implican.

Mayeli destaca que el análisis de 
seguridad en los medios electrónicos 
también requiere de otra herramien-
ta muy feminista: el análisis de poder. 
Al interior de la industria y sus proce-
sos hay distintas formas de violencia 
y dominación. ¿Cómo protegernos y 
a la vez apropiarnos de tecnologías 
y conocimientos que nos sirven para 
el trabajo organizativo y de cambio 
social? ¿Cómo cambiar las relaciones 
de poder utilizando herramientas 
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que reflejan y refuerzan el sistema 
patriarcal y capitalista?

Entender y enfrentar estos retos 
requiere de un esfuerzo colectivo 
de reflexión. De entenderlo como 
un proceso colectivo, de educación 
popular feminista, que se ajuste a 
los conocimientos, el contexto y 
las necesidades de cada colectiva, 

comunidad y movimiento. En este 
programa, platicaremos con tres 
mujeres que tienen amplia experien-
cia y conocimientos sobre las rela-
ciones de poder y los riesgos en los 
medios electrónicos, y también se 
compartirán algunas herramientas al 
alcance de todas para protegernos 
en las redes.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando 
la Línea_Seguridad 

Digital para Defensoras 
y Activistas

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_seguridad-digital-para-defensoras-y-activistas?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_seguridad-digital-para-defensoras-y-activistas?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_seguridad-digital-para-defensoras-y-activistas?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_seguridad-digital-para-defensoras-y-activistas?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea


EL LIDERAZGO DE LAS 
MUJERES CONTRA 
LA DESAPARICIÓN 
FORZADA
27/08/2021

93

Este programa da a  conocer de viva 
voz la experiencia directa de ser fa-
miliar de una persona desaparecida 
y defensora de derechos humanos 
en la lucha contra desaparición for-
zada, hemos invitado a tres mujeres 
maravillosas que son lideresas de 
movimientos que abarcan la proble-
mática desde diferentes expresio-
nes: la desaparicion de migrantes en 
tránsito, la desaparición de personas 
y pueblos indígenas casi enteros en 
el conflicto armado y el genocidio 
en Gautemala y la desaparición de 
personas en el marco de la guerra 
contra el narcotráfico en México.

Ana Enamorado es una madre hon-
dureña que actualmente vive en Mé-
xico donde se dedica a la búsqueda 
de su hijo Oscar, 2010, en Jalisco, así 
como a organizar a otras madres y 
familiares de migrantes centroameri-
canos que desaparecieron en la ruta 
migratoria en México. Ella es orga-
nizadora de la Caravana De Madres 
Centroamericanas, un proyecto del 
Movimiento Migrante Mesoameri-
cano que cada año lleva a madres 
de Honduras, Guatemala, Nicaragua 
y El Salvador a buscar a sus hijos e 
hijas en México.

A base de información de las propias 
familias, investigación y pistas que 
da la gente en la ruta, han logrado 
más de 300 reencuentros. Ana cuen-
ta que a partir de la desaparición de 
su hijo conoció a otras madres. Des-

pués de dos años de desaparecido 
su hijo conoció al grupo de madres 
en Honduras Comité de Familiares 
de migrantes desaparecidos del 
Progreso y participó en una caravana 
para buscar en territorio mexicano 
y se quedó para dar seguimiento 
a la búsqueda. Ha enfrentado la 
negligencia de las agencias guber-
namentales y se dedicó a presionar 
y a buscar personalmente. Ahora es 
lideresa de organizaciones de ma-
dres de personas desaparecidas.

Rosalina Tuyuc es maya kaqchi-
kel, fundadora del Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala 
(CONAVIGUA) y es sobrevivente 
del genocidio. En 1982, el ejército 
guatemalteco secuestró y asesinó a 
su padre y, tres años después, a su 
esposo. En 1988 fundó la CONAVI-
GUA y desde entonces ha trabajado 
en la búsqueda y la identificación de 
las más de 45,000 personas desa-
parecidas en el país en el conflicto 
armado. Han hecho exhumaciones, 
han encontrado osamentas, y han 
logrado identificar lo que ella llama 
“un proceso muy costoso y muy do-
loroso”. Igual que Ana dice que es el 
amor que la llevó a involucrarse en 
este trabajo tan difícil. Treinta años 
después de los hechos, sigue bus-
cando, ahora frente a una grande y 
poderosa organización. “Tendremos 
que ser nosotras y nosotros los que 
tenemos que seguir con este traba-
jo y seguir en esta búsqueda solo 
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así esta lucha no tendrá fronteras 
porque estemos dónde estemos los 
desaparecidos merecen justicia.”

María de la Luz López Castruita, 
madre de Irma Maribel, desapareci-
da en México en 2008 con 16 años. 
Desde la llamada guerra contra las 
drogas, el número de personas des-
aparecidas en México ha subido a 
decenas de miles de víctimas. Lucy 
fundó el colectivo Búsqueda Nacio-
nal en Vida, siguiendo las pistas de 
lo que parece una red de trata de 
mujeres. Ella ayuda a otras madres, 
que lamentablemente se suman a 
la larga lista de madres buscando a 
sus hijas e hijos.

En todas los países, son mayormente 
hombres desaparecidos y mujeres 
que buscan. “Fuimos las mujeres 
quienes luchamos contra la militari-
zación de las comunidades, somos 
las mujeres las que hemos abande-
rado la lucha contra la impunidad y la 
injusticia, y somos también las muje-
res las que nos hemos atrevido a no 
silenciar nuestra voz a pesar de las 
amenazas, las persecuciones y so-
mos nosotras las que hemos acudido 
a los tribunales de justicia buscando 
no solo una reparación digna, sino 
buscando justicia…”, dice Rosalina. 
Lucy agrega que en la búsquedas 
el papel de la sociedad civil es muy 
importante. La gente tiene que con-
cientizarse de la problemática, hacer 
un donativo, difundir las alertas.
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Habitamos el sur global, de aquí 
somos, personas mayoritariamen-
te no blancas, como la tierra y sus 
matices. El sur global nombra a la 
parte del mundo que concentra las 
regiones más pobres del planeta, 
que comparten una historia colonial 
y neocolonial, profundamente des-
iguales y racistas.

El racismo es una ideología imperial 
que impuso quién es reconocido hu-
mano y quién no, esta ideología ra-
cista de la supuesta superioridad de 
los blancos y la supuesta inferioridad 
de quienes no tienen piel blanca, se 
ha ido legitimando política y social-
mente a través de la historia como 
parte de la estructura de dominación 
del sistema imperialista-capitalista 
durante siglos.

El feminismo ha explicado de qué 
manera el patriarcado, como sistema 
de dominación mundial, ha justifica-
do la supuesta superioridad de los 
hombres sobre las mujeres, legiti-
mando la violencia, el sometimiento 
y la explotación sobre ellas.

El racismo y el patriarcado como 
sistemas de dominación entrelaza-
dos, se han impuesto globalmente 
y sostienen un orden hegemónico 
impactando todos los aspectos de 
la vida de las personas y los pue-
blos, generando efectos inhumanos, 
crueles, injustos y contrarios a su 
dignidad y derechos.

La raza, el género, la sexualidad y la 
clase son opresiones múltiples  inse-
parables, moldean nuestras socieda-
des, determinan la posibilidad o no, 
de tener acceso a derechos, recursos, 
autoridad, legitimidad y otras formas 
de poder.

Como sistemas de dominación, el 
racismo y el patriarcado han esta-
blecido ideas y prácticas, que, con 
el paso de la historia, se han ido 
normalizando y justificando como 
“naturales” en las relaciones sociales, 
políticas, económicas y laborales, 
en los contenidos educativos, en 
las relaciones interpersonales, en la 
conducción del Estado y sus insti-
tuciones, en el diseño e implemen-
tación de políticas públicas tanto a 
nivel mundial como en los distintos 
países del mundo.

Los estudios críticos desde la perife-
ria al saber hegemónico occidental y 
blanco, abrevan de muchas fuentes, 
voces y movimientos sociales que 
han generado una cantidad inagota-
ble de conocimientos, análisis crítico 
y propuestas frente a los estragos 
de ese pasado y este presente que 
actualiza estos marcos que exclu-
yen a las personas no blancas, a las 
mujeres y otros grupos histórica y 
sistemáticamente cuando desafían 
el marco sexual, religioso, económi-
co, cultural y vivencial, que sustenta 
este poder sobre otros y otras.
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Estas teorías y prácticas feministas, 
anticapitalistas y decoloniales han 
dialogado desde su surgimiento, se 
han cuestionado y enriquecido en 
distintos territorios del Sur, las expe-
riencias mesoamericana y africana 
son parte de este diálogo intenso 
y sostenido que busca poner en el 
centro cómo la colonialidad y sus 
formas modernas, como el extrac-
tivismo, son útiles al capitalismo 
y cómo la violencia de género es 
sistemáticamente racializada.
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El aborto es un tema central de la 
vida de las mujeres y de la cultura, 
pone en juego una visión del mundo, 
una visión sobre lo que debe “ser 
una mujer”, su función y papel en la 
sociedad.

La prohibición del aborto  es una 
forma de control del cuerpo de las 
mujeres, una política basada en ideas 
morales y religiosas sobre la sexua-
lidad y el destino intrínseco de la 
maternidad que deben tener las mu-
jeres, por lo que la reproducción y las 
relaciones de género están ligadas.

Por ello, el feminismo ha colocado 
como un tema central la lucha por el 
aborto, como un ámbito fundamental 
en el reconocimiento de su dignidiad, 
libertad y autonomía, la posibilidad 
de ser madres o no, como un proble-
ma de justicia social pues son las mu-
jeres en mayor vulnerabilidad econó-
mica y social quienes lo viven como 
un riesgo mayor de salud pública.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación dio un debate y una senten-
cia histórica el 7 de septiembre de 
2021, en el que resolvió por unani-
midad que es “inconstitucional la 
penalización del aborto voluntario,  
el estado no puede criminalizar o 
enviar a prisión a una mujer  que 
decide interrumpir su embarazo.”

La Corte Mexicana hace esta re-
flexión después de determinar la 

validez constitucional de las refor-
mas que permitieron la interrupción 
legal del embarazo en la Ciudad de 
México en 2007, que impacta en las 
reformas para “proteger la vida des-
de la concepción y hasta la muerte 
natural” que se hizo en las consti-
tuciones de varios estados del país 
como una reacción a la despenalia-
ción del aborto en la ciudad de Mé-
xico liderados por grupos y partidos 
conservadores para cerrar la puerta 
a todo avance en la materia; y de 
la despenalización del aborto más 
reciente en tres estados: Oaxaca en 
2019, e Hidalgo y Veracruz en 2021.

La Corte, además, ya había estable-
cido  que todas las instituciones de 
salud deben atender casos de abor-
to por violación, al analizar el amparo 
de una menor de edad en Morelos 
para interrumpir un embarazo por 
violación en 2018 y de una mujer 
que denunció que una institución 
pública de salud le negó el derecho 
al aborto por razones médicas que 
ponían en riesgo su vida en 2019 en 
la Ciudad de México.

En el ámbito internacional existen 
además, diversas resoluciones que 
establecían la violación a los dere-
chos humanos que representa la 
prohibición del aborto, entre las que 
destaca la Resolución de la Corte 
Interamericana de 2021 en el caso 
“Artavia Murillo”  en la que establece 
que no puede lograrse la protección 
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absoluta del embrión anulando otros 
derechos humanos de las mujeres, 
y el reconocimiento de que prohibir 
el aborto es una forma de tortura, 
como señaló el Relator Especial so-
bre la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes: 
“Denegar  el acceso al aborto segu-
ro y someter a las mujeres y niñas a 
actitudes humillantes y sentenciosas 
en esas situaciones de extrema vul-
nerabilidad y en las que es esencial 
acceder en el plazo debido a la asis-
tencia sanitaria, equivale a tortura y 
malos tratos.”

La solidez de sus argumentos, que-
darán grabados en la historia de las 
luchas feministas y de las mujeres 
de todo el mundo como un recono-
cimiento a los derechos humanos y 
la dignidad de las mujeres. Criminali-
zar el aborto:

 ₀ Restringe el derecho a la digni-
dad humana, a la autonomía, al 
libre desarrollo de la persona-
lidad, a la igualdad jurídica, a la 
salud y a la libertad y autonomía 
reproductiva.

 ₀ Anula su dignidad y la posibi-
lidad de elegir un plan de vida 
autónomo e individual, y a de-
terminar su sentido de vida.

 ₀ Genera un efecto inhibitorio en 
el derecho a decidir y en la labor 
de los profesionales de la salud 
quienes pueden verse invadidos 
por un falso temor a ser penaliza-
dos en caso de facilitar la presta-
ción del servicio a petición de la 
gestante.

 ₀ Criminaliza y estigmatiza la 
conducta sexual de las mujeres 
pues cuando se trata de una 
violación es menos restrictivo 
pero cuando se otorga el con-
sentimiento es penado.

 ₀ Equiparar el embrión con una 
persona, está basado en creen-
cias que no pueden ser utiliza-

dos por el estado para limitar 
los derechos de las personas. 
Considerar que la vida comien-
za desde la concepción no es 
un término jurídico, y no puede 
dársele a un feto los derechos 
de una ciudadana.

 ₀ Atenta contra el principio de 
mínima intervención penal, pues 
el derecho penal no es el único 
instrumento para proteger los 
bienes jurídicos.

 ₀ Es contrario a la correcta lectura 
de la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 
y la Convención para prevenir, 
erradicar y sancionar la violen-
cia contra la mujer -en el ámbito 
regional-, pues no cabe ninguna 
duda: criminalizar, enviar a pri-
sión a la mujer que interrumpe 
su embarazo, es violencia de 
género y esto está prohibido por 
nuestra Carta Magna.

 ₀ Es una discriminación basada en 
prácticas o costumbres ancla-
das a concepciones que asig-
nan un rol a la mujer, constructo 
social tradicional que empa-
tan los conceptos femenino y 
maternidad.

 ₀ No basta la retórica y los dis-
cursos en defensa de la vida 
en gestación, debe existir una 
posibilidad real de acceso a un 
desarrollo adecuado y a una 
vida plena en caso de conti-
nuar el embarazo. Interrumpir 
el embarazo porque el Estado 
no proporciona estos elemen-
tos, no puede ser objeto de 
criminalización.

 ₀ El segundo párrafo del artícu-
lo 4° de la Constitución señala  
que: “Toda persona tiene dere-
cho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento 
de sus hijos.” Sí implica la inte-
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rrupción del embarazo como un 
derecho fundamental, pues la 
autonomía reproductiva inclu-
ye la elección y libre acceso a 
todas las formas de anticoncep-
ción, a las técnicas de repro-
ducción asistida y a la eventual 
interrupción del embarazo, es 
decir, si la constitución protege 
las decisiones en materia de re-
producción, protege también los 
medios para hacerlas efectivas.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación reconoce que la maternidad 
es un acto voluntario de las muje-
res sobre el que nadie más puede 
intervenir ni obligarles a realizar. El 
reconocimiento de los derechos 
humanos a la igualdad y la no discri-
minación deriva que debe impartirse 
justicia con perspectiva de género, 
es decir, detectar situaciones de 
posible desequilibrio de poder entre 
las partes como consecuencia de 
su género y visibilizar el contexto de 
violencia o discriminación, resolver 
los casos presindiendo de cualquier 
carga estereotipada que resulte en 
detrimento de las mujeres, como 
dijo la ministra.

Esta definición de la Corte se da en 
torno al análisis del Código Penal de 
Coahuila que establece una pena de 
prisión de tres años a quien interrum-
piera voluntariamente su embarazo 
en cualquier momento de la gesta-
ción, pero impacta a todo el país.

El ministro Presidente de la Corte 
Arturo Zaldívar señaló “Todos esta-

mos a favor de la vida, pero algu-
nos estamos a favor de que la vida 
de las mujeres sea vida en que se 
respete su dignidad, en que puedan 
ejercer con plenitud sus derechos, 
en que estén exentas de violencia y 
en que puedan autodeterminar su 
destino. (…) el día de hoy, se inicia una 
nueva ruta de libertad, de claridad, 
de dignidad y de respeto a todas las 
mujeres y personas gestantes, es un 
paso más en la lucha histórica por 
su igualdad, por su dignidad y por el 
pleno ejercicio de sus derechos.”

El Ministro Aguilar Morales señaló: 
“Este tribunal constitucional hoy 
concluye dando un paso histórico en 
la protección de los derechos y las 
libertades de las mujeres y de las 
personas con capacidad de gestar 
en México, un paso histórico que 
repercute de manera directa en sus 
vidas, nunca más una mujer ni una 
persona con capacidad de gestar 
deberá ser juzgada penalmente, hoy 
se destierra la amenaza de prisión y 
el estigma que pesa sobre las perso-
nas que deciden, libremente, inte-
rrumpir su embarazo.”

Para celebrar y hablar de las impli-
caciones de este hecho histórico, sus 
causas y lo que sigue en términos de 
la movilización feminista en México 
y en la región, hablaremos hoy en 
Mujeres Cruzando la línea con Aidé 
García de Católicas por el Derecho 
a Decidir y Dapthne Cuevas, de la 
Articulación Feminista Marcosur.
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En un mundo polarizado y permea-
do por la violencia y la falta de espa-
cios de diálogo, encuentro y con-
diciones para mirar a las otras, los 
otros, les otres, pensar y repensar la 
paz y el diálogo desde las mujeres, 
su construcción cotidiana de alter-
nativas, sus experiencias situadas y 
voces, resulta fundamental.

En América Latina desde los movi-
mientos sociales y la academia se 
ha cuestionado la hegemonía del 
pensamiento eurocéntrico como 
una nueva forma de colonialidad. 
Esto es particularmente claro en los 
estudios sobre la paz, por lo que se 
desarrolla actualmente toda una 
propuesta crítica de la paz pensada 
desde el norte global, construyendo 
una paz decolonial.

La experiencia de la construcción 
de los acuerdos de paz en Colombia 
sigue siendo una fuente de aprendi-
zajes que valdría la pena reivindicar, 
conocer de manera puntual en sus 
expresiones más situadas, y hacerlas 
dialogar con los estudios y procesos 
construidos en el norte.

Como mencionan Cruz y Parrado en 
su trabajo Estudios Críticos de Paz: 
perspectivas decoloniales: “Resulta 

interesante reconocer las posibili-
dades de emancipación epistémica, 
a partir de la creación de diálogos 
justos que en términos de De Sousa 
Santos, sería buscar la justicia epis-
témica y cognitiva para rescatar el 
conocimiento de los movimientos 
sociales. Los estudios de paz ten-
drían que recurrir a los acumulados 
y saberes de las luchas sociales, 
culturales, étnicas y ambientales, 
entre otras, que se han presentado 
en América Latina, con el propósito 
de que sean repensadas como un 
rescate por las visiones subalternas 
sobre la paz.

Por ello, nos hemos propuesto 
compartir una conversación que 
se desarrolla hace tiempo y movili-
zar un poco ante sus oídos, de una 
experiencia territorial en Colombia 
y de un instituto de investigación. 
Escucharemos a una lideresa funda-
mental de la CONAMIC y a Sandra, 
experta y dialogante desde el Ins-
tituto Catalán Internacional para la 
paz desde Cataluña, en la claridad 
de que escuchar las voces de las 
mujeres de nuestra región es una 
forma de recolocarles como cons-
tructoras de conocimiento, como 
sujetas políticas y sociales con voces 
propias.
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Toda persona que, de forma indi-
vidual o junto a otras, actúa para 
promover y  defender los derechos 
humanos es una persona defenso-
ra de derechos humanos. En Me-
soamérica y el mundo, las personas 
defensoras de derechos humanos se 
organizan para prevenir y/o actuar 
frente a violaciones a la dignidad de 
las personas que impiden su plena 
realización.

Una persona defensora lleva a cabo 
acciones no violentas y no requiere 
tener una formación específica.

Las mujeres defensoras de derechos 
humanos desafían el poder patriarcal 
y capitalista por ejemplo, cuando pro-
mueven el reconocimiento y respeto 
a su autonomía sexual y reproductiva, 
a su libertad, al trabajo, la justicia, la 
libertad de expresión, a organizarse 
y los derechos de sus comunidades 
al agua, o a defender su territorio, a 
buscar a sus familiares desaparecidos 
y exigir justicia, entre otros.

En un contexto de capitalismo, racis-
mo y patriarcado las mujeres defen-
soras disputan el poder sobre quién 
controla el cuerpo de las mujeres, 
quién controla la verdad, quién tiene 
acceso a los recursos y con qué 
objetivo; organizándose para tener 
una voz disonante frente a estos 
poderes basados en el despojo y la 

violencia para construir alternativas 
y esperanza centradas en el cuidado 
de la vida, la reciprocidad, la inter-
conexión, y el respeto a la dignidad 
de todas las personas y de la vida en 
todas sus manifestaciones.

En esta disputa las mujeres defen-
soras sobre todo indígenas, trabaja-
doras, buscadoras, de las periferias, 
feministas, personas LGBT+ y las 
comunidades indígenas y rurales 
que defienden su territorio, enfren-
tan cuestionamientos y ataques de 
los gobiernos y las instituciones, 
de empresas y el crimen organi-
zado; y de la cultura  expresada en 
los medios, la familia, e incluso sus 
propias comunidades al buscar que 
los derechos humanos formen parte 
de la vida de las personas y de las 
comunidades.

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de las Defenso-
ras de Derechos Humanos del 29 de 
noviembre, en Mujeres Cruzando la 
Línea conversamos con integrantes 
de la Red Nacional de Defensoras 
de Derechos Humanos un esfuerzo 
organizativo, un pacto de protección 
y cuidado, entre defensoras para co-
nocer cómo surge, cómo se organiza 
y enfrenta el contexto tan complejo 
en el que las defensoras realizan su 
labor y en el que este año, 2022, cin-
co defensoras han sido asesinadas.
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Los 16 días de activismo contra la 
violencia de género es una jornada 
global, que inició el 25 de noviembre, 
día contra la violencia hacia las mu-
jeres, y culmina hoy, 10 de diciem-
bre, día de los derechos humanos.

Esta jornada convoca a colectivos, 
organizaciones y comunidades para 
llamar la atención sobre las diversas 
formas de violencia que afectan a 
las mujeres. Trae a nuestra memoria 
el 25 de noviembre, día contra la vio-
lencia hacia las mujeres, que surge 
en conmemoración del asesinato de 
las hermanas Patria, Minerva y María 
Teresa Mirabal (Las Mariposas), tres 
activistas de la resistencia contra la 
dictadura de Rafael Trujillo en Santo 
Domingo. Honramos la forma como 
las mujeres han resistido a crueles 
regímenes políticos, a las mujeres 
jóvenes que han tomado las calles 
de miles de ciudades, éste y otros 
días, exigiendo el cese de la violen-
cia contra las mujeres; a la lucha de 
las defensoras de derechos huma-
nos que se conmemora el 29 de no-
viembre y que nos recuerda a Berta 
Cáceres, defensora del río Gualcar-
que en Honduras que fue asesinada 
porque, con su comunidad, se opuso 
a la construcción de una represa; a 
las mujeres que viven con VIH que 
pusieron en el centro del debate 
una lucha por el acceso a la salud 
y en contra del lucro de las farma-
céuticas; y muchas otras luchas de 
mujeres contra las formas de violen-

cia contidianas y estructurales que 
enfrentan en todo el mundo.

La jornada culmina el 10 de di-
ciembre, el Día Internacional de los 
derechos humanos, que alude a las 
muchas formas en que la violencia 
vulnera los derechos humanos en 
todo el mundo y a las resistencias 
múltiples que construyen las muje-
res y sus comunidades para cuestio-
nar los poderes que las sostienen y 
construir mundos, como los que ge-
neran las mujeres artistas, que crean 
imaginarios desde otros lenguajes 
que atraviesan nuestro corazón, 
nuestra mente y nuestro cuerpo.

Así, las mujeres generamos movi-
mientos, mundos, lenguajes, aná-
lisis y un sinfin de procesos para 
contribuir a la eliminación de todas 
las formas de violencia contra las 
mujeres que afectan nuestra vida y 
la de nuestras comunidades, la que 
se ejerce contra nosotras de mane-
ra directa y la que cotidianamente 
sostiene la desigualdad.

En Mujeres cruzando la línea quere-
mos enfocar esta jornada de los 16 
días de activismo, en la  transmisión 
de la esperanza a la que nos con-
vocan múltiples formas de lucha 
de diversas defensoras y activistas, 
desde distintos puntos de nuestra 
Mesoamérica para recuperar nues-
tros cuerpos y nuestros territorios de 
la violencia.
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Hacer viable la vida requiere de mu-
cho esfuerzo y trabajo de cuidados. 
Todas las personas nos hacemos 
cargo de infinidad de tareas para 
alimentar, sanar, limpiar, abastecer, 
reparar, trasladar, cargar, gestionar 
la casa, educar, proteger, amar y 
muchas más actividades para nues-
tras familias y comunidades; particu-
larmente cuando hay dependientes; 
personas mayores, enfermas, niñas y 
niños, y personas con discapacidad. 

Estas tareas de cuidados recaen 
principalmente en las mujeres, que 
las realizan desde muy tempra-
na edad. Antes de la pandemia, la 
CEPAL calculaba que las mujeres 
dedican tres veces más tiempo al 
trabajo de cuidados que los hom-
bres; lo cual aumentó la pobreza 
para las mujeres.

Con la pandemia de covid 19, se 
hizo más evidente el trabajo de 
cuidado que las mujeres realizan, 
tanto pagado (generalmente con 
salarios bajos) como no pagado. Por 
ejemplo, en el sector salud, 3 de 
cada 4 personas son mujeres, y sus 
ingresos son 25% menores a los de 
los hombres, y el trabajo doméstico 
pagado es realizado en una amplia 
mayoría por mujeres que general-
mente no tienen seguridad social, y 
viven graves situaciones de violencia 
y discriminación.

La interdependencia entre la vida 
privada y la pública fue más visible 

durante la pandemia. La insuficiencia 
de los servicios públicos y privados 
de salud hizo que en los hogares, las 
mujeres asumieran más tareas de 
cuidado de sus familias, comunida-
des y de ellas mismas, sobre todo 
las mujeres rurales, indígenas y de 
las periferias urbanas y barrios.

En este contexto, dice María Ángeles 
Durán, experta en políticas de cui-
dado, “quien ha salido al rescate de 
la sociedad y la economía son las 
mujeres, que vieron duplicadas las 
horas diarias de trabajo para hacer 
frente a esta catastrófica pérdida de 
servicios públicos”·

La pandemia puso en el centro de 
la reflexión mundial la necesidad 
de reforzar la protección social para 
quienes viven las más graves situa-
ciones de exclusión social; es ne-
cesario repensar nuevas políticas y 
acuerdos sociales sobre este trabajo 
no reconocido y no pagado que rea-
lizan las mujeres y que es clave para 
la economía, la salud y el bienestar 
general de toda sociedad, y para la 
sostenibilidad de toda la vida.

En noviembre de 2022, la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, la CEPAL, acordó 
como tema de debate central “La so-
ciedad del cuidado, horizonte para una 
recuperación sostenible con igualdad 
de género”, en el que el trabajo no 
pagado, que sobre todo recae en las 
mujeres, fue el tema prioritario como 

INVITADAS:

Alma Rosa 
Colin, Equidad 

de género, 
ciudadanía, 

trabajo y familia

Dapthne Cuevas, 
Articulación 

Feminista 
Marcosur

Stephanie 
Brewster, 
Cineasta
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nunca antes. Evidenciando la injusta 
organización social de los cuidados, 
que las organizaciones y movimientos 
feministas y de mujeres han plantea-
do históricamente.

Hoy en “Mujeres cruzando la línea”, 
conversaremos con tres activistas 
feministas sobre cómo construir una 
sociedad basada en una ética del 
cuidado de todas las formas de vida, 
con igualdad de género.

Escucha el programa: 
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En 2021, en plena pandemia, JASS 
Mesoamérica empezó a trabajar 
para conocer los nuevos desafíos 
que enfrentan las defensoras de 
derechos humanos y sus organiza-
ciones en la región. Documentó las 
innovadoras formas de resistencia, 
sobrevivencia y creación de alterna-
tivas que construían en ese nuevo 
contexto. El quinto documental de 
Mujeres frente a la Pandemia, recién 
lanzado al público, muestra el traba-
jo organizativo de las sanadoras ma-
yas en comunidades guatemaltecas.

Se enfoca en la organización Ka-
qla, una de las redes que coordina 
labores de sanación individual y 
colectiva de mujeres mayas. Com-
binando prácticas ancestrales con 
otras técnicas, buscan sanar traumas 
históricos y personales, transformar 
a la persona y fortalecer su organi-
zación comunitaria. En sus propias 
palabras:  “Busca sanar los traumas 
históricos, individuales y colectivos 
productos de las violencias;  fortale-
cer capacidades para la misión de la 
vida y generar acciones para el bien-
estar y la vida plena de las mujeres 
mayas generadoras de cambio y sus 
pueblos…”

Utilizan plantas, sesiones colecti-
vas en espacios seguros, el baño 
de temazcal, la recuperación de la 

memoria histórica, danza y muchas 
otras técnicas para sanar enferme-
dades crónicas y agudas. Entienden 
la salud en cuatro dimensiones: 
mental, emocional, física y espiritual. 
Las cuatro requieren un tratamiento 
integral.

La pandemia presentó la necesidad 
de modificar sus prácticas y formas 
organizativas. Se adaptaron a la mo-
dalidad virtual, respondieron ante el 
incremento de las violencias, inven-
taron nuevas herramientas como la 
meditación colectiva en línea, y la 
enseñanza intensiva de técnicas de 
autocuidado. Ahora que los grupos 
vuelven a sesiones presenciales, es-
tán fortalecidos por el contacto con 
comunidades distantes en pandemia 
y por haber comprobado la eficacia 
de las formas ancestrales de sana-
ción, sobre todo dado a la incapaci-
dad de los servicios de salud esta-
tales frente a la COVID 19 puesta en 
evidencia en la pandemia.

Estos esfuerzos -autogestionados 
y estrechamente vinculados a las 
cosmovisiones indígenas que en-
tienden a la humanidad dentro de “la 
red de la vida”- fortalecen las luchas 
y las resistencias, a la vez que nos 
enseñan nuevas formas de existir y 
construir sociedades más sanas y 
más justas.

INVITADAS:

Rosa Chávez, 
Coordinadora 

de JASS en 
Guatemala

Sebastiana 
Par, Consejo de 
Pueblos K’iché

Hermelinda 
Magzul, Directora 

de Kaqla
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Aunque la Organización Mundial de 
la Salud no ha declarado el fin de la 
pandemia de COVID 19 en el mundo, 
con nuevos y preocupantes brotes 
en China y otros lugares, el acceso 
a vacunas ha significado que los go-
biernos han levantado las medidas 
más estrictas de confinamiento y las 
sociedades vuelven a sus rutinas. 

Sin embargo, la pandemia ha dejado 
secuelas duraderas en la vida perso-
nal, la salud y la organización social. 
También ha dejado lecciones, al 
revelar el papel invisible, pero fun-
damental de los cuidados, trabajos 
principalmente realizados por las mu-
jeres y al exponer la fragilidad de los 
sistemas de salud. También visibilizó 
las desigualdades del sistema capita-
lista que hicieron que el impacto fue-
ra diferenciado por factores de clase, 
descendencia, sexo y orientación se-
xual, estatus migratorio, discapacidad 
y otros. Estos fueron los sectores más 
impactados en donde las mujeres se 
organizaron para enfrentar la crisis 
sanitaria y a la vez seguir adelante en 
sus tareas de defensa de los dere-
chos humanos, de la comunidad y de 
la tierra y el territorio.

Las mujeres que luchan por sus 
derechos y los derechos de sus 
pueblos en organizaciones sociales, 
entre ellas las invitadas de hoy, Yo-
loxochtil Marcelino y Zenaida Cantú, 

migrantes indígenas en la ciudad de 
Nueva York, y Yadira González de la 
Brigada Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en México, 
relatan que el regreso a las reunio-
nes presenciales y a la capacidad de 
movilización ha impulsado su tra-
bajo, sin embargo, lograron avances 
inesperados en el periodo pandémi-
co. Muchas expandieron su trabajo, 
aprendiendo nuevas técnicas virtua-
les para alcanzar a personas encerra-
das o alejadas. Desarrollaron cam-
pañas de educación popular en sus 
comunidades y exigieron y recibieron 
recursos públicos. Abrieron canales 
de interlocución con agencias gu-
bernamentales, y a la vez se dieron 
cuenta de las limitaciones de ellas. 
Con la ausencia o disminución de 
servicios esenciales–como acceso a 
la justicia y a la salud– ellas lideraron 
las protestas y organizaron la cons-
trucción de alternativas autogestiva-
sonarias. Creció el liderazgo de las 
mujeres en organizaciones comuni-
tarias, no sin resistencias al interior, y 
han podido mantener este liderazgo 
después de la crisis y confinamiento.

Son lecciones importantes para el 
fortalecimiento de nuestros movi-
mientos. La tarea es reflexionar so-
bre los cambios y los conocimientos 
que dejó el coronavirus y sistemati-
zar los aprendizajes.
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Yadira González, 
Enlaces 

Nacionales

Yoloxochitl 
Marcelino Cano, 

Consejo de 
Pueblos, Nueva 

York

Zenaida Cantú, 
Consejo de 

Pueblos, Nueva 
York
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Desde el feminismo la construcción 
de espacios seguros para mujeres 
en procesos organizativos es fun-
damental, crear un clima de soli-
daridad y confianza y condiciones 
para mitigar riesgos requiere de una 
reflexión previa y el diseño de estra-
tegias diversas.

La apertura de espacios de cons-
trucción colectiva entre mujeres 
moviliza reflexiones y emociones 
que pueden ser difíciles y dolorosas, 
como facilitadoras es fundamental 
estar preparadas para atenderlas y 
posibilitar el intercambio de expe-
riencias, honrar esas emociones, y 
pasar a la acción.

Pero ¿Cómo se construyen? ¿Qué 
retos tienen? ¿Qué estrategias pue-
den utilizarse? ¿Qué debemos tener 
en cuenta en su diseño? ¿Cuáles son 
las condiciones que se requieren 
para sentirnos tranquilas, construir 
confianza, aprender juntas y hacer 
que nuestros esfuerzos colectivos 
fructifiquen?

La conflictividad que se vive en es-
pacios organizativos es una realidad, 
construir espacios seguros es una 
necesidad para el trabajo colectivo 
de las mujeres y su sostenibilidad.
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Jessica Arellano, 
Investigadora  y 

defensora de 
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La violencia contra las mujeres es 
un problema profundamentamente 
arraigado en México, como en todo 
el mundo, El informe “Violencia de 
género con armas de fuego en Mé-
xico” que salió en octubre de 2021 es 
uno de los únicos estudios que ofre-
cen un análisis feminista del tema 
y un desglose de los datos. Si bien 
la violencia armada en el país cobra 
vidas de hombres, en su mayoría, el 
aumento en la cantidad de armas 
que circulan en México, a partir del 
lanzamiento de la guerra contra el 
narcotráfico por el ex presidente Fe-
lipe Calderón en 2006, ha tenido un 
impacto significativo en el número 
de feminicidios en el país. El Informe, 
elaborado por las organizaciones de 
la sociedad Civil: Intersecta Organi-
zación para la Igualdad, Data Civica, 
Equis Justicia para las mujeres y el 
Centro de Estudios Ecuménicos, 
arroja datos alarmantes: México es 
el sexto país con más armas en el 
mundo, con más de 15 millones en 
circulación– a pesar de tener leyes 
que restringen quien puede portar 
armas en la sociedad.

El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador calcula que entran me-
dio millón de armas de los Estados 
Unidos cada año por el tráfico ilícito. 
En respuesta a la falta de control de 
este flujo desde el norte, el gobierno 
mexicano metió una demanda en 
las cortes de Estados Unidos contra 

las empresas fabricantes de armas 
para fijar responsabilidades por sus 
productos letales que fácilmente 
caen en manos del crimen organiza-
do. Presenta datos que del 70 al 90 
por ciento de las armas encontradas 
en escenas de crimen vienen de los 
Estados Unidos.  

En un país con altos índices de vio-
lencia de género, el aumento en las 
armas ha tenido un impacto dife-
renciado, y terrible, en la población 
femenina. En los primeros años de la 
guerra contra el narcotráfico, la tasa 
de homicidios de mujeres se dupli-
có, entre 2007 y 2011. Si en el año 
2000 solo tres de cada 10 asesina-
tos de mujeres fueron con arma de 
fuego, para 2019, la cifra llegó a seis 
de cada 10 mujeres. Estas muertes 
trágicas ocurren en el contexto de 
la violencia intrafamiliar, la violencia 
generada por la guerra y la milita-
rización, la violencia delincuencial 
y otras formas. Para dimensionar 
el problema es importante tomar 
en cuenta no solo las muertes sino 
también un número desconocido de 
personas heridas, traumatizadas y 
discapacitadas.  El informe destaca 
que la prestación de servicios es 
insuficiente y “aún más acentuado 
en cuanto a mujeres trans, migran-
tes, indígenas y afrodescendientes, 
por la discriminación estructural que 
sigue permeando la prestación de 
servicios en nuestro país.”  

INVITADAS:

Monserrat 
Martínez Tellez, 

Investigadora 
sobre armas y 

género, Control 
Arms

Daniela Sánchez, 
Colectivo Justicia 

para mi, para ti, 
para todas, para 

nosotras
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En este contexto las mujeres se 
organizan. En este programa habla-
remos de tres luchas centrales para 
disminuir la violencia armada en el 
país: la investigación e incidencia 
llevada a cabo por académicas y 
organizaciones de la sociedad civil 
para controlar el flujo de armas en la 
sociedad, la lucha de mujeres so-
brevivientes de violencia armada por 
la justicia, y la lucha de mujeres y 
hombres por los derechos humanos 

y la vida en contextos de desplaza-
miento y ataques en zonas de con-
flicto. En todos estos ámbitos, muje-
res valientes como las invitadas de 
hoy mantienen el tema en el debate 
público, y con sus acciones cotidia-
nas apoyan a las víctimas y contribu-
yen a la prevención de la violencia 
armada desde una perspectiva de 
género, indispensable para entender 
y frenar la violencia contra las muje-
res con armas de fuego.
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En México, la salud sexual y repro-
ductiva de las mujeres ha sido obje-
to de numerosos debates y desafíos. 
Parte de dicha discusión ha sido 
desde la ginecología, los derechos 
sexuales, los derechos reproducti-
vos, la salud sexual y en los últimos 
tiempos la menstruación digna. 

En el contexto mexicano, aún existen 
desafíos significativos para garantizar 
el acceso equitativo a la salud sexual 
y reproductiva. La falta de educación 
sexual integral, los estigmas socia-
les, la falta de servicios de calidad y 
calidez y la discriminación de género 
son obstáculos que dificultan el ejer-
cicio pleno de los derechos sexuales 
y reproductivos y la menstruación 
digna. El activismo menstrual abre-
va del feminismo interseccional y 
sostiene que diversos aspectos de la 
vida de las mujeres se vinculan con 
la menstruación y que si no tenemos 
medidas de equidad en esta función 
biológica mensual, será difícil en-
contrar la equidad en general.

Las mujeres, además de las per-
sonas trans y/o no binarias que 
menstrúan, están hablando de la 
menstruación más abiertamente que 
nunca, haciendo mención de cómo 
la adecuada gestión de ésta se 
relaciona con el derecho a una vida 
feliz, digna y plena. En ese sentido 
la menstruación digna se refiere a 
la idea de garantizar que todas las 
mujeres y personas que menstrúan 

tengan acceso a una menstrua-
ción saludable y sin discriminación. 
Implica abordar aspectos físicos, 
psicológicos, sociales, ambientales, 
educativos, económicos, laborales y 
de salud relacionados con la mens-
truación, y la promoción de un entor-
no en el que se pueda experimentar 
el ciclo menstrual sin vergüenza, 
estigma o limitaciones indebidas.

Existe una relación entre algunos de-
rechos humanos y la menstruación.

1. El derecho a la salud: las mu-
jeres y las niñas pueden sufrir 
consecuencias negativas para 
la salud cuando carecen de los 
suministros y las instalaciones 
para gestionar su salud mens-
trual. El estigma asociado con 
la menstruación también puede 
impedir que las mujeres y las 
niñas busquen tratamiento para 
los trastornos o el dolor relacio-
nados con la menstruación, lo 
que afecta negativamente su 
disfrute del más alto nivel posi-
ble de salud y bienestar.

2. El derecho a la educación: la 
falta de un lugar seguro o la 
capacidad de manejar la higiene 
menstrual pueden contribuir a 
tasas más altas de ausentis-
mo escolar y malos resultados 
educativos. Cuando las niñas no 
pueden manejar adecuadamen-
te la menstruación en la escue-
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Leslie Montserrat 
Montero, Partera 

Autónoma en 
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Periodista 
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Ixchel Cisneros 
Alvarado, 

GEM Grupo 
de Educación 

Popular con 
Mujeres, A.C
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la, su asistencia y desempeño 
escolar se ven afectados.

3. El derecho al trabajo: el acceso 
deficiente a medios seguros 
para gestionar la higiene mens-
trual y la falta de medicamentos 
para tratar los trastornos o el 
dolor relacionados con la mens-
truación también limitan las 
oportunidades laborales de las 
mujeres y las niñas. Pueden abs-
tenerse de aceptar ciertos traba-
jos, o pueden verse obligadas 
a renunciar a horas de trabajo y 
salarios. Las necesidades rela-
cionadas con la menstruación, 
como ir al baño, pueden verse 
penalizadas, lo que genera con-
diciones de trabajo desiguales. 
Y las mujeres y las niñas pueden 
enfrentar discriminación en el 
lugar de trabajo relacionada con 
los tabúes de la menstruación.

4. El derecho a la no discrimina-
ción y la igualdad de género: los 
estigmas y las normas rela-
cionadas con la menstruación 
pueden reforzar las prácticas 
discriminatorias.

5. El derecho al agua y al sanea-
miento: las instalaciones de 
agua y saneamiento, junto con 
un suministro de agua sufi-
ciente, seguro y asequible son 
requisitos previos básicos para 
gestionar la salud menstrual.

La menstruación es un tema que 
cruza diversas intersecciones y por 
lo tanto puede convocarnos desde 
distintos puntos. El activismo mens-
trual es una forma más que tenemos 
de dialogar sobre nosotras, eliminar 
tabúes y construir poder positivo y 
transformador para todas.
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El 30 de agosto fue declarado por 
las Naciones Unidas como el Día In-
ternacional de las Víctimas de Desa-
pariciones Forzadas con el propósito 
de sensibilizar sobre la gravedad y 
el alcance del problema en todo el 
mundo. En México, esta fecha se ha 
vuelto significativa en el calendario 
nacional porque, a lo largo y ancho 
del país, los más de 200 colectivos 
de familiares de personas desapare-
cidas se movilizan para exigir accio-
nes gubernamentales en la búsque-
da de sus seres queridos y el apoyo 
de la sociedad.

En el registro oficial de México hay 
más de 110 mil personas desapa-
recidas; sin embargo, las madres, 
que son la columna del movimiento 
de familiares, dicen que la cifra real 
es mucho mayor. La mayoría de las 
desapariciones son resultado  de 
la violencia desatada por la “guerra 
contra el narcotráfico” lanzada por el 
ex presidente Felipe Calderón y que 
sigue hasta la fecha.

La ONU dice que la desaparición 
forzada es más que una tragedia y 
una violación a los derechos huma-
nos. Advierte que “La desaparición 
forzada se usa a menudo como 
estrategia para infundir terror en los 

ciudadanos. La sensación de inse-
guridad que esa práctica genera no 
se limita a los parientes próximos de 
la persona desaparecida, sino que 
afecta a su comunidad y al conjun-
to de la sociedad.” Las mujeres del 
gran movimiento contra la desa-
parición en México han respondido 
superando el miedo generado por la 
inseguridad, y convirtiendo el dolor 
en poder colectivo. Buscan a sus 
hijas, hijos y familiares, a la vez que 
denuncian la violencia normalizada 
y desarrollan acciones para la cons-
trucción de la paz en comunidades 
afectadas por el conflicto y territo-
rios ocupados por el crimen organi-
zado y la militarización.

Han enfrentado un sistema que las 
pone en peligro por el simple he-
cho de buscar. Enfrentan represalias 
y hasta asesinatos a manos de los 
grupos criminales y revictimización 
desde las instancias del estado.

Hoy hacen un llamado a la sociedad 
entera a solidarizarse con las familias 
y a trabajar en conjunto para no solo 
encontrar a cada una de las personas 
desaparecidas sino también romper 
los ciclos de violencia y construir una 
sociedad en la cuál este crimen tan 
doloroso no pueda existir.
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Las reflexiones en los movimientos feministas y de mujeres en torno a la rela-
ción con el estado son fundamentales para el crecimiento teórico, la elabora-
ción de estrategias y el desarrollo de una práctica efectiva. Con el propósito de 
pensar el tema colectivamente y desde distintos ángulos y contextos, en JASS 
Mesoamérica hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a analizar esta rela-
ción, en una serie de webinarios que sirven como introducción a este capítulo, 
y por supuesto en este espacio radiofónico de Mujeres Cruzando la Línea.

La primera parte de este capítulo gira en torno a cómo las feministas se relacio-
nan con los procesos electorales. En estos programas las invitadas hablan con 
franqueza sobre las oportunidades y los riesgos que estos procesos presentan 
para la construcción y el fortalecimiento de nuestros movimientos. Los progra-
mas se enfocan en los procesos electorales en nuestra región de Mesoaméri-
ca–sobre todo México, Honduras, Guatemala y Nicaragua–pero también ponen 
bajo la lupa elecciones en otros países que dejan importantes lecciones para 
los movimientos de mujeres, como son Colombia, Chile y Nicaragua.

La segunda parte agrupa los programas sobre políticas públicas y su relación 
con las demandas fundamentales de nuestros movimientos. Aquí incluimos 
los grandes protestas en nuestra región–el estallido social en Chile, las pro-
testas en Colombia y Nicaragua–y también las políticas públicas que impac-
tan las vidas de las mujeres, entre ellas la política migratoria y el militarismo.

MOVIMIENTOS DE MUJERES  
Y EL ESTADO
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Los triunfos electorales de la izquier-
da en América Latina a principios del 
milenio llevaron a un debate sobre 
la relación entre el cambio político 
y social desde el estado, y las lu-
chas de los movimientos sociales 
anticapitalistas, antipatriarcales y 
descoloniales. En los últimos años, 
han llegado al poder nuevos go-
biernos progresistas, producto del 
descontento popular con el esque-
ma neoliberal que ha dominado en 
el continente. En México, Argentina, 
Honduras, Bolivia, Chile, Perú y Co-
lombia se revive el debate del rol de 
los movimientos frente a estos go-
biernos. Para los movimientos femi-
nistas, los aprendizajes de la primera 
ola y el análisis de contexto son dos 
factores fundamentales para posi-
cionarse en esta coyuntura.

El foro “Miradas desde el feminismo 
comunitario: Gobiernos progresistas 
y populares” dio la oportunidad de 
aprender de las experiencias del 
feminismo comunitario en Bolivia, 
desde la llegada de un presidente 
indígena de izquierda y el proceso 
de la asamblea constituyente en 
2006-2007, y más recientemente en 
el Perú con la toma de posesión de 
Pedro Castillo.

La ex diputada y activista feminista 
Sandra Morán, de Guatemala, ofre-
ció un marco de análisis al inicio 
del diálogo que contempla cuatro 
estrategias o formas de relacionar-

se al estado: desde afuera, desde 
la perspectiva de la libre determi-
nación; enfrentando el estado–con 
protestas, demandas y denuncias; 
dentro del estado, disputando el 
poder desde las insittuciones guber-
namentales, y la cuarta, una combi-
nación de las tres.

Adriana Guzmán habló de “la desco-
lonización del tiempo, de epistemo-
logías, de la izquierda” que implica 
dejar atrás el mismo concepto del 
progreso como lo nuevo, tecnolo-
gía, desarrollo, y recuperar saberes 
ancestrales. La experiencia boliviana 
de 12 años enseña, como dice ella, 
“que el estado es una estructura ad-
ministradora de un sistema colonial, 
patriarcal, racista que es muy difícil 
de transformar…  el estado, como 
administra el sistema, no va a acabar 
con el sistema.” Tomando en cuenta 
esta realidad, habló también de la 
experiencia de enfrentar el golpe de 
estado y las enseñanzas que dejó el 
proceso de la Constituyente.

Lourdes Contreras también enfati-
zó la necesidad de llevar “caminos 
paralelos”. “El estado no genera el 
cambio. Tenemos que seguir con un 
pie en el territorio y con un pie en los 
procesos de liderazgos, los procesos 
de cambio en el estado.”

Estas dos perspectivas ayudan a 
aprender en otros países. En Hon-
duras, las organizaciones feministas 
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apostaron a la candidatura de Xio-
mara Castro, y ahora están tejiendo 
relaciones y disputando el poder 
desde puestos en el gobierno y 
desde fuera en el trabajo de organi-
zación social.

En México la relación entre el gobier-
no de Andrés Maneul López Obrdor 
y algunos grupos feministas ha sido 
difícil, debido a las protestas contra 
los altísimos niveles de violencia 
contra la mujer en el país, aunque 
también muchas feministas están 
logrando cambios desde el estado 
que incluyen la paridad en puestos 
públicos, y mayores programas de 
apoyo. En todos los casos se observó 

que un punto central para las muje-
res defensoras de tierra y territorio 
es la promoción del extractivismo 
desde los gobiernos progresistas y el 
daño que esto provoca en los cuer-
pos-territorios de las mujeres.

Este debate no tiene conclusiones 
ni quien lo gane y quien lo pierda. 
Genera aprendizajes y pensamiento. 
Una frase que queda grabada del 
diálogo que presentamos hoy en 
Mujeres Cruzando la Línea es “hay 
que cuidar la esperanza”, cuidar la 
esperanza construyendo día tras día 
el feminismo en todos los espacios, 
como un proceso permanente.
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En el marco del diálogo sobre el 
tema de la construcción de movi-
mientos feministas y de mujeres 
frente al estado, organizado por 
JASS Mesoamérica, el Centro de De-
rechos de las Mujeres en Honduras y 
Poder Constituyente en Guatemala, 
vimos temas claves como la partici-
pación (o no) de los movimientos de 
mujeres en procesos electorales y 
en puestos de gobierno.

El diálogo se llevó a cabo desde 
distintos países y movimientos. 
Un programa anterior de Mujeres 
Cruzando la Línea fue dedicado al 
diálogo sobre feminismos comunita-
rios y gobiernos progresistas con el 
enfoque en experiencias de Bolivia y 
el Perú. Ahora, con el Perú inmerso 
en una profunda crisis política, las 
reflexiones se hacen más urgentes.

Este programa de Mujeres Cruzan-
do la Línea recoge elementos del 
diálogo realizado el 12 de diciembre 
con el título de “Los feminismos 
y los Estados, práctica política y 
social desde Chile y Colombia”. En 
junio Colombia eligió un presidente 
y vicepresidenta –Gustavo Petro y 
Francia Márquez– de izquierda, con 
la participación masiva de los movi-
mientos sociales indígenas, afroco-
lombianos, campesinos y de muje-
res, entre otros.

En Chile, dos acontecimientos, contra-
dictorios han marcado profundamen-

te el contexto político para los movi-
mientos feministas y de mujeres—la 
elección a finales de 2021 de Gabriel 
Boric, joven líder identificado con la 
“nueva izquierda” en América Latina, 
y el rechazo el 4 de septiembre a la 
nueva constitución redactada en una 
Convención Constitucional que dio 
reversa a las esperanzas de miles de 
echar abajo la constitución de la épo-
ca dictatorial y contar con una magna 
carta progresista e incluyente basada 
en los derechos humanos.

Entre experiencias y contextos diver-
sos, el diálogo buscó el análisis tanto 
de las especificidades, como de las 
líneas generales, y por supuesto, 
también de las interseccionalidades. 
Carmen Gembuel, del Pueblo Mi-
sak, es consejera mayor del Consejo 
Regional Indígena del Cauca, organi-
zación que reúne 11 pueblos origi-
narios colombianos y que respaldó 
la candidatura de Petro-Márquez. 
Habla del proceso de diálogo con el 
nuevo gobierno para llevar a cabo 
la agenda de derechos y autonomía 
para sus pueblos, desde una pers-
pectiva crítica e independiente.

Mafalda Galdames, poeta y cofun-
dadora de la Asociación Nacional de 
Mujeres Rurales e Indígenas narra el 
camino desde la protesta popular a 
la nueva constitución y su derrota en 
el plebiscito, y señala que el resul-
tado ha desalentado a los movi-
mientos sociales que ahora buscan 
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reagruparse en el contexto de un 
gobierno que, según ella, no exhibe 
muestras del progresismo prometi-
do. A base de estas historias particu-
lares y la teoría, Isabel Rauber, filóso-
fa argentina, destaca la centralidad 
de la democratización en las luchas 
de las mujeres en la construcción 
del sujeto colectivo.

El diálogo y los programas de radio 
buscan aportar al pensamiento y la 
reflexión, que son esenciales para el 
fortalecimiento de los movimientos 
feministas y de mujeres, en un mun-
do cada vez más complejo y frente a 
retos cada vez más urgentes.
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El 6 de junio de 2021 se realizaron 
en México las llamada elecciones 
intermedias, a 3 años del inicio de 
la elección presidencial de 2018 en 
la que triunfó con un amplio mar-
gen de mayoría y por primera vez, 
un candidato y un partido con un 
proyecto que prometía poner en el 
centro a la mayoría empobrecida, 
acabar con los privilegios de la oli-
garquía, acabar con la corrupción y 
combatir la desigualdad social.

La contienda se centró en dos 
coaliciones fundamentalmente. La 
conformada por Morena, Partido del 
Trabajo y Partido Verde Ecologista 
de México llamada “Juntos haremos 
historia” y su oposición, reunida en 
“Va por México,” coalición formada 
por el Partido Acción Nacional (PAN), 
el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

México tiene un padrón electoral de 
más de 93 millones de ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos, de los cuales 
el 52% son mujeres. La elección tuvo 
un alto porcentaje de participación, 
de alrededor del 52%. Se eligieron 
más de 2,868 cargos de elección 
popular a nivel federal y local. Entre 
ellos 500 representantes que con-
forman la Cámara de Diputados, 15 
gubernaturas estatales, 30 congre-
sos locales y 1,249 (1900) gobiernos 
municipales o alcaldías.

Los resultados arrojan un avance te-
rritorial inédito en estados del norte 
del país para la Coalición en el go-
bierno. Un triunfo inesperado de su 
oposición en la Ciudad de México en 
varias de sus alcaldías. En la Cámara 
de Diputados, la coalición de More-
na-PT-PVEM mantendría la mayoría. 
Según resultados preliminares, los 
partidos que obtuvieron un mayor 
rango de votación fueron Morena 
con un 35%, PAN 19% y PRI 18%.

Mirar los resultados en función de 
sus implicaciones para el avance de 
los derechos humanos, por la igual-
dad de género y contra la desigual-
dad social implica intentar entender 
las contradicciones profundas y 
dilemas del proceso en un escenario 
político nunca visto.

La alianza opositora, conformada por 
partidos conocidos y padecidos por 
décadas, responde y protege clara-
mente los valores de una hegemonía 
económica y  conservadora, que 
genera especial preocupación por el 
riesgo que puede representar para 
los logros conquistados en la Ciudad 
de México. Pero las contradicciones 
y alianzas de Morena, requiere de un 
análisis de las fuerzas internas, que 
van mucho más allá del presidente y 
que incluyen lo mejor y lo peor de la 
clase política llamada de “izquierda”.

Los movimiento sociales, particular-
mente el feminista, habrán de repen-
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sar los contenidos y estrategias para 
defender y avanzar en una agenda 
de libertades e igualdad social ur-
gente para las mujeres y la sociedad 
en su conjunto y para construir una 
alternativa social que, al tiempo que 
es crítica del partido gobernante, no 
sea capitalizada por una oposición 
claramente contraria al avance de 
sus objetivos de igualdad y libertad.

Necesitamos también de un femi-
nismo que pondere los alcances y 
desafíos del innegable avance en la 
paridad de género en la representa-
ción política de las mujeres en esta 
elección. México será uno de los 
países con mayor número de muje-
res ocupando puestos de elección 
popular a nivel mundial. Habrá 8 
mujeres gobernando simultánea-
mente, 2 de ellas actualmente en 
funciones -en la Ciudad de México y 

Sonora- y 6 electas recientemente, 
5 por la coalición liderada por Mo-
rena y una de la alianza opositora. 
En la Ciudad de México, de las 16 
alcaldías, 8 serán gobernadas por 
mujeres, 4 de cada una de las coa-
liciones. Pero si bien la paridad es 
indispensable para la igualdad, no es 
garantía de ella.

¿Qué elementos de este proceso 
debemos profundizar para entender 
cómo se han movido los poderes 
hegemónicos, que tan virulentamen-
te han atacado al actual gobierno? 
¿Qué oportunidades tenemos como 
sociedad, como movimientos sociales 
y como feministas de pensar nuevas 
formas de acción política que, ade-
más de desterrar el pasado, puedan 
avanzar en la garantía de los dere-
chos y dignidad de quienes han vivido 
excluidos históricamente en México?
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Los procesos electorales siempre 
han sido un bastión del patriarcado–
es el terreno en que se renuevan los 
poderes de los estados patriarcales 
y se pelean las cuotas de poder 
formales que rigen la vida pública. 
Ha sido, por eso, un terreno asidua-
mente resguardado por los hombres 
en el poder, recordamos que las 
mujeres mexicanas no votaron hasta 
el año 1955—y eso a pesar de déca-
das de lucha por parte de nuestras 
ancestras como Elvia Carrillo para 
conseguir el derecho básico del voto 
para la mitad de la población. Por 
décadas en la política, además de 
estar controlada por un partido único 
y autoritario, el número de mujeres 
en puestos públicos fue mínimo.

La representación política de las 
mujeres en procesos electorales ha 
avanzado sustantivamente en nues-
tro país en la última década. De la 
lucha por las cuotas electorales a la 
paridad en todo, hoy México tiene 
uno de los congresos y gabinetes de 
gobierno más paritarios del mundo, 
leyes avanzadas para garantizar la 
participación política de las mujeres 
en condiciones de igualdad, y sancio-
nes para varios delitos relacionados 
con la violencia política en razón de 
género y la discriminación.

Este camino no fue fácil, es resulta-
do de una larga lucha por parte de 
mujeres organizadas exigiendo su 
lugar legítimo en la vida pública. Sin 

embargo, es evidente que la eman-
cipación de las mujeres no ha avan-
zado al mismo ritmo que su presen-
cia en las esferas de poder. ¿Cómo 
avanzar a otra etapa de lucha por la 
igualdad de las mujeres? ¿El camino 
electoral es propicio para hacerlo?

La jurista y escritora feminista Alda 
Facio, escribió una vez: “Las feministas 
tenemos algo en común: todas que-
remos transformar el poder que nos 
mantiene subordinadas, discrimina-
das u oprimidas, y para transformarlo, 
las mujeres necesitamos más poder.” 
La cita viene de un libro, escrito con 
Rosa Cobo y Margarita Penón que se 
titula La política SÍ es un asunto de 
mujeres. La cita nos invita a reflexio-
nar sobre el “poder” a la luz de los 
debates contemporáneos en torno a 
la cuestión de participar o no en elec-
ciones como movimientos feministas.

Sin duda, aún con reformas y avan-
ces, los sistemas electorales operan 
con estructuras y reglas que nos dis-
criminan, y que incluso nos pueden 
poner en riesgo. Además, el mismo 
ejercicio de poder al que se aspira 
en los puestos de elección popular, 
también está marcado y circunscrito 
por reglas discriminatorias. Esta rea-
lidad es aún más evidente para mu-
jeres negras, indígenas, con discapa-
cidad y otras interseccionalidades.

Pero Alda Facio habló de tener 
poder para transformar el poder, no 
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de conseguir el poder para man-
tener el status quo. ¿Es una meta 
factible en los sistemas políticos de 
hoy? ¿Cómo podemos las feministas 
transformar el poder y no caer en 
una simple competencia por quién 
tiene más?

No hay una respuesta. Los debates 
sobre el feminismo y las elecciones 
tienen que darse al interior de los 
agrupamientos de mujeres organiza-

das y en contextos específicos para 
resolver los dilemas sobre si parti-
cipar y cómo. También tienen que 
volver a algunas reflexiones teóricas 
y de principios que han sido claves 
para el feminismo. Es importante su-
perar, sin obviar, los debates partidis-
tas para reconstruir una visión femi-
nista en el terreno de la política. Es 
parte del debate sobre cómo puede 
la igualdad ser una noción elemental 
de la democracia.
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El 7 de noviembre el anunciado y 
descomunal fraude electoral en 
Nicaragua se llevó a cabo. En un país 
bajo un estado policial y de calles 
vacías, el abstencionismo fue eviden-
te - calculado en 80% por la organi-
zación Urnas Abiertas- en respuesta 
al llamado al Paro Cívico Ciudadano 
para quedarse en casa como forma 
de protesta contra la farsa electoral 
por la cual el Presidente Daniel Orte-
ga y la vicepresidenta Rosario Murillo 
se mantendrán por un cuarto manda-
to consecutivo en el poder. En un país 
donde actualmente están suprimidos 
los derechos de reunión, de movili-
zación, de prensa independiente, de 
libertad de expresión en general, así 
como el derecho a elegir y ser elec-
tos; y que ha suprimido también la 
competencia política electoral.

Los antecedentes de graves viola-
ciones a derechos humanos desde 
2018, se han venido recrudeciendo 
en el marco del proceso electoral. 
A la detención de siete  aspirantes 
presidenciales de oposición, la can-
celación del registro de tres partidos 
políticos opositores y el encarcela-
miento de defensoras y defensores 
de derechos humanos, periodis-
tas, empresarios y líderes sociales 
críticos al gobierno Ortega-Murillo, 
se suma la vigilancia, hostigamiento, 
persecución, difamación del estado 
que ha usado todo su poder para 
anular y callar cualquier forma de 
disidencia al régimen actual.

En más de 65 ciudades del mundo, 
la diáspora de nicaragüenses en 
el exilio se manifestó a la distancia 
contra el gobierno actual y el fraude 
electoral. Se calcula que hay más de 
120 mil personas exiliadas a la fecha 
debido a la represión, consideradas 
enemigas de la revolución, “hijos de 
perra del imperialismo”, como lla-
mó Daniel Ortega a las y los presos 
políticos, que suman más de 155 a 
la fecha, 120 de los cuales fueron 
apresados en los últimos dos años 
y unos 40 a partir de que empezó el 
proceso electoral.

Las activistas y mujeres defensoras 
están en la primera línea defendien-
do la democracia y las libertades. 
Elvira Cuadra señaló que ante el 
descontento popular expresado en 
el año 2018, el régimen inició una 
estrategia de represión sistemática 
contra actores y blancos específicos, 
incluyendo a las organizaciones de 
mujeres. 

El registro mesoamericano de muje-
res defensoras, dijo, ha documentado 
de enero a la fecha, 2,600 agresiones 
a defensoras de derechos humanos, 
incluyendo detenciones arbitrarias, 
violencia sexual, amenazas, allana-
mientos, campañas de difamación, 
hostigamiento policial, y vigilancia a 
las defensoras y sus familiares. Entre 
el 1 y 8 de noviembre, se registraron 
102 agresiones contra 42 defensoras, 
y fueron canceladas las personerías 
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jurídicas de al menos 8 organizacio-
nes de la sociedad civil, que también 
sufrieron la imposición de controles 
que impiden su funcionamiento y 
acceso a fondos de la cooperación.

La situación de las y los presos 
políticos sigue siendo grave, siguen 
indefinidamente detenidas, les han 
sido negadas todas las garantías, 
han sido víctimas de tortura y ma-
los tratos y existe un alto riesgo de 
que estas condiciones inhumanas 
y de represión interna se agraven 
o sean expulsadas, como señaló 
Vilma González, directora del Centro 

Nicaraguense de Derechos Huma-
nos (CENIDH) organización que ha 
acompañado a las víctimas y cuya 
personalidad jurídica fue cancelada 
en 2018.

El régimen Ortega-Murillo ha sido 
aislado y debilitado internacional-
mente, pero su capacidad de control 
continúa y no se ha logrado incidir 
en la restauración de las libertades 
en Nicaragua. El trabajo de denun-
cia desde dentro y fuera del país 
continúa desde distintas voces de 
hombres y mujeres que aspiran a, 
por fin, vivir en una Nicaragua Libre.
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Las elecciones presidenciales en 
Honduras son de primera importan-
cia, no solo para Honduras, sino para 
todo el continente. El domingo 28 
de noviembre la ciudadanía va a las 
urnas para definir el futuro del país.

Honduras enfrenta un momento 
que definirá si se pone fin a la dic-
tadura–narcodictadura como dice 
mucha gente, debido a sus vínculos 
con el crimen organizado y el tráfi-
co de drogas—o se logra iniciar una 
transición a la democracia. Para los 
movimientos sociales y las organiza-
ciones de derechos humanos todo 
está juego en estas elecciones.

Bertha Oliva es la lideresa históri-
ca  de la organización de derechos 
humanos el Comité de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos en Hon-
duras (COFADEH), que se dedica a 
investigar, denunciar violaciones y 
defender los derechos de los presos 
y desaparecidos y desaparecidas, 
así como en cuestiones referentes 
al derecho a la tierra en Honduras. 
Después de dar un breve recuento 
de la historia de elecciones robadas 
y simuladas en Honduras, destaca 
que estas elecciones ofrecen una 
oportunidad real para la población 
de avanzar en la construcción de la 
democracia y el fortalecimiento  del 
Estado de Derecho, y de los dere-
chos humanos. No solo es la posi-
bilidad de la alternancia en el poder 

después de años de gobiernos que 
se derivaron del golpe de estado, 
sino la posibilidad de enfrentar los 
poderes fácticos empoderados que 
mantienen las desigualdades e in-
justicias en el país.

Bertha concluye: “Hay que avanzar, 
no habrá fuerza criminal que nos 
pueda detener. Podemos caer mu-
chas, pero no todas y creo que ahí 
está el llamado a estar cada vez más 
unidas, porque la unidad es la que 
va a ser posible recoger los frutos…”

Yasmín López, coordinadora general 
del Consejo para el Desarrollo Inte-
gral de la Mujer Campesina e inte-
grante de la Comisión Política de la 
Vía Campesina Honduras menciona 
que el tema no es quien está en los 
puestos de poder formal, sino en qué 
posibilidades se abren para resolver 
los problemas a fondo en la socie-
dad Hondureña—“de que las mujeres 
podamos acceder a la tierra y que lo 
podamos hacer en las mejores con-
diciones… para garantizar la vida, la 
alimentación, la comida, el futuro de 
nuestros hijos y nuestras hijas.”

Mientras los medios comerciales 
hablan de la política como un juego 
entre élites, estas mujeres ofrecen 
sus voces y sus pensamientos para 
ver la elección y también más allá 
de las elecciones, hacia un nuevo 
horizonte para Honduras.
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El pasado 28 de noviembre la po-
blacion hondureña fue a las urnas y 
eligió a su primera presidenta mu-
jer, además feminista, de izquierda 
y con el apoyo masivo de la gente. 
La elección puso fin a 12 años de 
gobiernos del Partido Nacional y de 
constantes ataques a las ya de por 
sí frágiles instituciones democráticas 
del país.

Desde el golpe de estado militar en 
2009, los gobiernos ilegítimos han 
buscado consolidar un régimen neo-
liberal y conservador bajo el manda-
to de Juan Orlando Hernández, que 
se ha vuelto cada vez más autorita-
rio. Esta elección rompió con la des-
esperanza del pueblo, golpeado por 
la pandemia, por dos huracanes, la 
represión estatal y la pobreza—casi 
el 70 por ciento de la población votó, 
un récord histórico, a pesar de las 
campañas de miedo y la posibilidad 
real del fraude.

En los análisis pos-electorales, mu-
chas personas han señalado, entre 
ellos las invitadas de hoy, que no se 
puede romper el control patriarcal 
ni dejar atrás el sistema neoliberal 
con un cambio en el ejecutivo, pero 
sin duda, Honduras ha dado un paso 
adelante no solamente simbólico, 
con la eleccion de la primera mujer a 
la presidencia, apoyada por los sec-
tores populares y las organizaciones 
feministas, y comprometida con una 
agenda feminista de cambio.

Según el conteo del Consejo Nacio-
nal Electoral, escrutados el 69% de 
los votos hasta ahora, Xiomara Cas-
tro, candidata de una coalición entre 
su partido Libertad y Refundación 
(LIBRE), y los partidos Salvador de 
Honduras, Innovación y Unidad So-
cialdemócrata, y Honduras Humana, 
tiene el 51% del voto  contra el  35% 
que tiene el candidato del Partido 
Nacional del actual presidente Juan 
Orlando Hernandez, Nasry Asfura. 
El 30 de noviembre, con un mar-
gen irreversible en su contra, Asfura 
reconoció su derrota y, en un acto de 
suma importancia dadas las inter-
venciones en el pasado, el Secreta-
rio de Estado de los Estados Unidos, 
Antony Blinken felicitó a Xiomara 
Castro por su triunfo.

Honduras ahora tiene nuevas opor-
tunidades y esperanzas. Después 
de años de fraudes orquestados 
por la élite política y debates entre 
los movimientos sociales sobre si 
participar o no en procesos electo-
rales no-democráticos, esta vez los 
movimientos sociales convocaron –y 
lograron–la participación masiva de 
sus bases. Lucharon por  el acceso 
al voto, la protección del voto, y el 
monitoreo del proceso, que trans-
currió no sin irregularidades y fallas, 
pero en general en paz y sin un 
intento de robo de la elección, como 
pasó y se consumó en 2017 con la 
reelección fraudulenta de Juan Or-
lando Hernandez.
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Desde entonces, el país ha sufrido 
un proceso de concentración de 
poderes que muchos caracterizan 
como dictadura, corrupción rampan-
te desde las más altas esferas del 
poder político, complicidad entre 
el gobierno y el crimen organizado, 
desplazamiento y migración forzada, 
pobreza extrema y, lo que parece in-
tangible, pero que es lo más impac-
tante en la vida humana, la pérdida 
de la esperanza por un futuro mejor.

Con el compromiso de mejorar el 
nivel de vida de la población, abren 
posibilidades de transformar una 
sociedad cooptada por una élite 
política y económica caracteriza-
da por su corrupción, rapacidad y 
violencia. Existen fuertes obstáculos: 
los “micro-machismos” instalados 
en el poder en todo el país, la falta 

de presupuestos; la ofensiva de la 
derecha que ha anunciado su defen-
sa de la propiedad privada frente a 
la intención de proteger y recuperar 
los bienes comunes y su oposición 
a los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las mujeres hondureñas; la 
militarización represiva, apoyada por 
el gobierno de los Estados Unidos; y 
la mano de la ultraderecha interna-
cional que, otra vez, ve en Honduras 
un ejemplo peligroso en su nueva 
guerra fría, ahora enfocado en el 
control y la explotación de recursos.

Los desafíos son enormes, pero 
también la voluntad de seguir lu-
chando, ahora con una correlación 
de fuerzas más favorable. En este 
escenario de esperanza, la solidari-
dad internacional feminista será un 
factor fundamental.
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La toma de posesión de Xiomara 
Castro fue un hito en la historia de 
Honduras, un país que ha sufrido 
crisis políticas y democráticas cons-
tantes, despojo y pobreza a través 
de sus 200 años de existencia. Su 
presidencia abre una nueva era de 
esperanza, después de 12 años de 
gobiernos ilegítimos, herederos del 
golpe de estado militar en 2009, 
incluyendo 8 años de la presidencia 
de Juan Orlando Hernández, acusa-
do de corrupción y de tener vínculos 
estrechos con el narcotráfico. La 
corrupción desmedida, el crecimien-
to del crimen organizado, la venta 
de los bienes nacionales bajo un 
régimen híper-neoliberal, el retroce-
so en los derechos de las mujeres y 
los pueblos indígenas, y la represión 
violenta a cualquier oposición son 
las características principales de los 
gobiernos anteriores.

En un acto emotivo, frente a un 
estadio repleto y con la presencia 
de representantes diplomáticos de 
todo el mundo– entre ellos el can-
ciller mexicano Marcelo Ebrard y 
la vicepresidenta de EEUU Kamala 
Harris–se habló del regreso de la de-
mocracia a Honduras. En su primer 
discurso, Xiomara Castro reconoció 
a “la resistencia nacional” que inició 
con el rechazo al golpe de estado 
que derrocó a su esposo, el entonces 
presidente Manuel Zelaya en 2009, 
y seguía con las protestas contra la 
corrupción, el saqueo y elecciones 

marcadas por el fraude y la ilegali-
dad, en particular la reelección de 
Juan Orlando Hernández en 2018.

La presidenta se ha comprometido 
con las luchas más importantes del 
pueblo: buscar la libertad para las y 
los presos políticos en el país, incluso 
los 8 defensores del Rio Guapinol, un 
caso de persecución conocido a nivel 
internacional; una agenda feminista 
que incluye los derechos sexuales y 
reproductivos -el único país de Lati-
noamérica que prohíbe en todas sus 
formas el acceso al aborto-,  frente 
a la violencia contra las mujeres (la 
tasa de feminicidios está entre las 
más altas del mundo), y apoyos a las 
mujeres de los sectores populares. 
En un acto simbólico sin precedentes, 
recibió “la vara alta lenca” de manos 
de Bertha Zúñiga Cáceres, quien 
portaba la foto de su madre, la defen-
sora feminista y ambientalista Berta 
Cáceres, asesinada por hombres vin-
culados a la empresa hidroeléctrica y 
las fuerzas armadas.

Los retos para la nueva presidenta 
son mayores. El viejo régimen no 
tardó en intentar sabotear su poder, 
después de ser obligado a respetar 
los resultados de la votación masiva 
a su favor. Disidentes del partido a la 
presidencia Libertad y Refundación 
(LIBRE) rompieron con el acuerdo de 
nombrar al miembro del Partido Sal-
vador Honduras, parte de la alianza 
ganadora de Xiomara, Luis Redondo, 
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como presidente del Congreso y con 
el total apoyo del Partido Nacional 
de Juan Orlando Hernández nom-
braron a Jorge Calix en un proceso 
paralelo. El resultado ha sido la ex-
pulsión de 18 integrantes de LIBRE y 
la existencia de dos juntas directivas 
del Congreso.

Y como señalan las invitadas de 
hoy, los problemas estructurales son 
aún más profundos. En su discurso, 
la nueva presidenta dijo “Estamos 
rompiendo cadenas y tradiciones”, y 
prometió refundar un Estado so-
cialista y democrático. Esto implica 
desmantelar estructuras políticas y 
económicas corruptas construidas 
en los últimos años. Dijo que recibe 
un país “en bancarrota, tras 12 años 
de dictadura”, destacando que el 
74% de la población vive en la po-
breza, 53% en la extrema pobreza y 
que se incrementó 700% la deuda 
desde el golpe de estado, a niveles 
que ella califica como “impagable”. 
Al interior de las fuerzas armadas, se 
han desarrollado vínculos corruptos 
con el viejo régimen y con el crimen 
organizado, además de una cultura 
militarista que castiga al propio pue-
blo en defensa de los intereses de 
la élite. Tienen que volver a mostrar 
su lealtad a las instituciones demo-
cráticas del país. Un desafío mayor 
es modificar el sistema de privilegios 
cedidos a las corporaciones nacio-
nales y trasnacionales en contra de 
los derechos del pueblo, entre ellos 
las Zonas de Desarrollo Económico 
o ZEDES.

Por otro lado, por primera vez en 
años una presidencia cuenta con le-
gitimidad y el apoyo de la población. 

Este es un recurso invaluable para la 
gestión de Xiomara Castro. Su llega-
da al poder representa un espacio 
de construcción para los movimien-
tos sociales, que le han dado su voto 
de confianza sin dejar de organizarse 
autónomamente.

La comunidad internacional tiene 
un papel fundamental a la hora de 
apoyar a Honduras en esta nueva 
fase que presenta una oportunidad 
de, por fin, romper con la explota-
ción y la represión. En primer lugar, 
respetar la soberanía del país y la 
voluntad popular. Este mensaje va 
dirigido al gobierno de los Estados 
Unidos que en 2009 bloqueó la 
restitución del orden constitucional y 
apoyó a los regímenes golpistas que 
tanto daño han hecho al país. Harris 
ha puesto el énfasis en el control de 
la migración y el combate a la co-
rrupción, sin una visión más amplia y 
un análisis que incluya la autocrítica, 
sería difícil construir una nueva re-
lación para esta nueva y alentadora 
coyuntura en Honduras. Otro desa-
fío, en donde México tiene un papel 
importante, es trabajar como bloque 
de países progresistas para crear un 
orden más justo que dé aire a los es-
fuerzos por combatir la desigualdad 
y las injusticias que afligen, no solo 
a Honduras, sino a todos nuestros 
países en la región.

Es enorme el reto que tiene por de-
lante la presidenta de Honduras, sin 
embargo, la esperanza del pueblo 
es una fuerza mayor que ha conse-
guido derrocar a la dictadura y abrir 
un nuevo capítulo en la historia del 
país,con un protagonismo funda-
mental de las mujeres.
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El domingo 10 de abril, la ciudada-
nía mexicana está convocada, por 
primera vez en la historia de nuestro 
país, a ratificar o revocar con nuestro 
voto el mandato del presidente de 
la república.

Este ejercicio de revocación de man-
dato, incorporado, como un derecho 
ciudadano,  al artículo 35 de nuestra 
constitución el pasado 20 de diciem-
bre del 2019, y regulado por una Ley 
Federal publicada en el Diario Oficial 
el 14 de septiembre del año pasado; 
se define como un   instrumento de 
participación, solicitado por la ciuda-
danía, para determinar la conclusión 
anticipada en el desempeño de la 
persona titular de la Presidencia de 
la República, a partir de la pérdida de 
la confianza.

Esta ley establece que, para llevar 
a cabo el proceso de revocación de 
mandato, es necesario que lo soli-
citen, mediante su firma, el tres por 
ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores de, 
cuando menos, 17 estados de la 
república.

Así, y para esta primera ocasión, 
se requerían más de dos millones 
y medio de firmas; y para el 26 de 
enero de este año, 2022, se pre-
sentaron ante el Instituto Nacional 
Electoral casi tres millones y medio 
de firmas de prácticamente todos 
los estados de la República. Se trata, 

pues, de un ejercicio democrático 
ciudadano, convocado por la propia 
ciudadanía, no exento de polémicas.

Por un lado, el propio INE con ar-
gumentos de falta de presupuesto, 
ha decidido que solo se instalen un 
tercio de las casillas habituales, por 
otro, hay quienes afirman que se 
trata de una farsa que solo busca 
publicitar al presidente y que solo 
sirve para distraer la atención de 
los problemas reales. Otras críticas 
señalan que puede llegar a generar 
inestabilidad en el país dado que 
con este nuevo instrumento de parti-
cipación ciudadana, se acorta de 6 a 
tres años el horizonte de continuidad 
del gobierno federal.

Sin embargo, esta no es una herra-
mienta inédita en el contexto his-
tórico e internacional. De hecho se 
remonta a lo que se reconoce como 
el origen del sistema democrático 
moderno, pues en la democracia 
ateniense, cinco siglos antes de 
nuestra era, ya se contemplaba.

La revocación de mandato se en-
cuentra prevista en las Constitucio-
nes locales de distintas entidades 
de la República, ya sea respecto a 
autoridades estatales o municipa-
les. Entre esas Constituciones están 
Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Duran-
go, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
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Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabas-
co, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en 
algunos casos —Chihuahua y Yu-
catán—, han considerado a la figura 
como inconstitucional, por no estar 
prevista, hasta ese momento, en la 
Constitución federal.

En 2017, la Constitución de la Ciudad 
de México la contempló, el artículo 
25 enlista los mecanismos de demo-
cracia directa: la iniciativa ciudadana, 
el referéndum, el plebiscito, la con-
sulta ciudadana, la consulta popular 
y la revocación de mandato.

La revocación de mandato a nivel 
nacional o subnacional en países 
como Argentina, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Panamá, Perú, Venezuela, 
Estados Unidos, Canadá y Suiza 
entre otros.

Así, la revocación de mandato es 
un procedimiento institucional que 

permite la remoción de represen-
tantes electos por parte de sus 
electores para destituirles antes de 
que se cumpla el plazo previsto para 
su cargo. Busca mantener cons-
tantemente responsables ante sus 
electores y electoras a funcionarios 
públicos elegidos, es un instrumento 
de defensa de las y los ciudadanos 
frente a gobernantes impopulares.

La revocación de mandato es una 
realidad en México y ha sido parte 
de diversas luchas por la demo-
cratización de la sociedad civil en 
diversas latitudes dado que optimiza 
el principio de soberanía popular, 
recupera el lugar de las y los ciuda-
danos en la vida pública, cuestiona 
la irresponsabilidad política, flexibi-
liza la rigidez en los sistemas presi-
denciales y sirve como una vía de 
resolución a crisis institucionales, al 
permitir la destitución anticipada de 
un mandatario por parte de la pobla-
ción, por lo que vale la pena reflexio-
nar más allá de la circunstancia y 
el presidente actual sobre lo que 
implica en términos del futuro de la 
vida política de México.
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Las elecciones generales en Guate-
mala de 2023 se realizarán el  25 de 
junio, serán elegidos representantes 
a la Presidencia y Vicepresidencia 
de la República, 160 diputaciones al 
Congreso, 340 corporaciones muni-
cipales y 20 diputaciones al Parla-
mento Centroamericano.

Guatemala vivió un largo conflicto 
armado entre 1960 y 1996, año en el 
que se firmó la paz entre la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalte-
ca y el gobierno de ese país. Según 
la Comisión de Esclarecimiento 
Histórico, impulsada por las Nacio-
nes Unidas en el marco del conflicto, 
el ejército cometió un genocidio en 
el contexto de una sociedad profun-
damente desigual y racista. Guate-
mala es el país con mayor población 
indígena de América Latina, el 60% 
de su población lo es; y sumado a las 
secuelas del conflicto armado, ha vi-
vido los impactos de una corrupción 
sistemática y la profundización de la 
desigualdad hace décadas.

El deterioro democrático ha sido 
ampliamente visible en los años re-
cientes; el desmantelamiento de las 
instituciones y mecanismos creados 
para el combate a la corrupción 
ha sido una constante durante los 
últimos gobiernos, para consolidar 
lo que llaman en el país “el Pacto 
de Corruptos”, un conjunto de redes 
y acuerdos para garantizar impuni-
dad a la élite política y económica y 

capturar el Estado en beneficio de la 
oligarquía y del crimen organizado.

En el informe “Guatemala, memoria 
del silencio” la Comisión de Escla-
recimiento Histórico explicó que in-
tervinieron no sólo actores armados, 
y que participaron partidos políticos 
y fuerzas económicas tanto en el 
origen como en la continuidad de 
la violencia de forma constante, así 
como el gobierno de Estados Unidos 
a través de la CIA. 

Los grupos de interés económico y 
político que detentan el poder he-
gemónico hoy en Guatemala tienen 
fuertes vínculos con este proceso 
histórico claramente antipopular, las 
manifestaciones de descontento, 
paros, movilizaciones y luchas popu-
lares no han cesado en los últimos 
años repudiando al pacto de corrup-
tos y sus políticas.

Las mujeres guatemaltecas no han 
sido solo víctimas de estas violen-
cias; han jugado un papel funda-
mental en la recuperación de la 
memoria, la documentación, la bús-
queda de justicia, la no repetición de 
estos hechos y en la generación de 
propuestas transformadoras.

De cara al proceso electoral, orga-
nizaciones y movimientos sociales 
como la Alianza Política Sector de 
Mujeres, una red de organizaciones 
que tiene décadas trabajando para 
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contribuir a generar condiciones 
dignas para la vida de las mujeres 
y fortaleciendo su ciudadanía, nos 
hablarán del proceso electoral, sus 
actores y actoras, y los esfuerzos 
de mujeres organizadas para que 
Guatemala deje de ser un Estado 
capturado por la corrupción, como 
lo definió la Comisión Internacional 
contra la Impunidad de Guatemala 
(Cicig), que se vio forzada a aban-
donar el país tras 12 años de trabajo 

contra la corrupción y la impunidad, 
cuando el Gobierno de Guatemala 
decidió no prorrogar su estadía tras 
considerar que era un riesgo para la 
seguridad del país.

Todo esto en un contexto de for-
talecimiento del fundamentalismo 
religioso, en el que Guatemala ha 
sido declarada la Capital Pro Vida de 
Iberoamérica.
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Con un resultado inesperado, las 
elecciones en Guatemala del 25 de 
junio llevan a dos candidatos a la 
segunda vuelta de las votaciones el 
próximo 20 de agosto. Sandra Torres 
es ex primera dama y candidata del 
partido Unidad Nacional de la Espe-
ranza (UNE). Representa una parte 
de la élite política conocida como el 
Pacto de Corruptos, y obtuvo el 15.8 
por ciento de votos.

Pero la sorpresa fue el segundo lu-
gar. Si bien Bernardo Arévalo es hijo 
del expresidente Juan José Arévalo, 
creció y estableció su carrera acadé-
mica en el exilio, en el extranjero. En 
2017 fundó el Movimiento Semilla, un 
partido progresista. A pesar de que 
las encuestas le daban sólo alrede-
dor de 3 por ciento de las preferen-
cias, ganó el 11.8 por ciento, asegu-
rando el pase a la segunda vuelta.

El movimiento Semilla también 
avanzó de manera sorpresiva en 
el parlamento, obteniendo 23 o 24 
diputados en lugar de los 5 previs-
tos. De nuevo, se ve la preocupante 
falta de fiabilidad de las encuestas, 
sobre todo en registrar preferencias 
para candidaturas fuera de las élites 
y fuerzas predominantes.

Estas elecciones se llevan a cabo 
en un momento en que Guatemala 
enfrenta una crisis en su democra-
cia, de ataques constantes contra las 

instituciones democráticas y contra 
los intentos de combate a la corrup-
ción. Transparencia Internacional 
considera que es uno de los países 
más corruptos en el mundo, y la 
corrupción va en aumento.

Por su parte, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos señala 
“graves retrocesos en la lucha contra 
la impunidad y la corrupción” y “la 
intensificación del hostigamiento y la 
criminalización en contra de per-
sonas operadoras de justicia”. Tam-
bién han incrementado los ataques 
contra periodistas y defensores de 
derechos humanos. Según reportes 
en la prensa, actualmente se en-
cuentran en el exilio 53 exfiscales, 
exjueces, magistrados, periodistas, 
exintegrantes de la Comisión In-
ternacional contra la Impunidad en 
Guatemala, CICIG, y comunicadores 
comunitarios y activistas de Dere-
chos Humanos.

Los retrocesos en la democracia, y 
la justicia, así como el aumento de 
la corrupción y las violaciones a los 
derechos humanos forman parte 
de una estrategia de las élites que 
buscan mantener su poder, y las 
enormes desigualdades que privile-
gian a los pocos, a costa de la vasta 
mayoría que vive en la pobreza. En 
Guatemala, el 1% de los más ricos 
recibe ingresos iguales a la suma de 
lo que recibe el 50% de la población.
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El actual contexto electoral en el 
país abre preguntas importantes: 
¿Cómo se explica el ascenso de un 
candidato nuevo, con una platafor-
ma de cambio en este momento? 
¿Qué oportunidades o riesgos pre-
senta el actual  contexto electoral 
para los movimientos sociales, y en 
particular para los movimientos de 

los Pueblos Indígenas y de muje-
res? Las voces de las mujeres gua-
temaltecas que están en la lucha 
por la democracia desde distintas 
perspectivas y lugares son indis-
pensables para entender los acon-
tecimientos recientes y los nuevos 
panoramas que se abren.
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Colombia rompió con décadas de 
gobiernos de derecha, llevando al 
poder a Gustavo Petro y Francia 
Márquez el 19 de junio en la segunda 
vuelta de votaciones. Fueron mu-
chos factores los que contribuyeron 
al triunfo. Las fuerzas políticas del 
expresidente Álvaro Uribe estaban 
desgastadas por las acusaciones de 
corrupción y relaciones con los para-
militares que, por fin, están llegando 
a juicio. Su candidato no llegó a la 
segunda vuelta.

Respaldaron a un candidato inde-
pendiente, el empresario de 77 años 
Rodolfo Hernández, quien había 
expresado su admiración por Adolfo 
Hitler y afirmado que las mujeres 
deben de quedarse en el hogar y no 
salir a la política. Fue la participación 
histórica que superó esta alianza y 
llevó a Petro a la presidencia con 
más de 11 millones de votos–un nú-
mero récord.

Los sectores de la población que 
se levantaron en el estallido social 
de 2021 contra la desigualdad y la 
represión, se movilizaron para votar 
por un cambio en estas elecciones. 
Los análisis post electorales desta-
can que la alta votación de los y las 
colombianas indígenas, afrodescen-
dientes, jóvenes y las mujeres dieron 
el triunfo a Petro y Márquez.

El tener a una candidata afroco-
lombiana, defensora de la tierra y 

feminista, motivó a mucha gente a 
tener esperanzas de cambio por la 
vía electoral y votar por la fórmula 
Petro-Márquez. En zonas de margi-
nación como la costa del Pacífico y 
los resguardos indígenas, miles de 
personas viajaron horas, llegando a 
las urnas en canoas, mulas y a pie. 
En el Pacífico votaron en más de 80% 
por Petro-Márquez y en el Caribe en 
un promedio de 60%.

Aunque todavía no hay un desglose 
público de la participación por sexo 
en esta elección presidencial, las 
mujeres son la mayoría en el padrón 
electoral de casi 40 millones de 
votantes, superando el número de 
hombres habilitados para votar por 
más de 1,200,000 votantes.

La plataforma política del Pacto His-
tórico–la coalición Petro-Márquez–
promete que “este cambio será con 
las mujeres y con todas sus formas 
de organización colectiva, nutrién-
dose de las perspectivas y enfoques 
feministas y antipatriarcales.” Inclu-
ye trabajar por un 50% de todos los 
cargos públicos en todos los niveles 
y las ramas del poder, un plan de 
choque para el desarrollo y la pre-
vención y la eliminación de todas las 
formas de violencia contra las muje-
res, un plan de acción integral contra 
el feminicidio y todas las violencias, 
campañas nacionales para la trans-
formación de estereotipos de géne-
ro, un sistema nacional de cuidado 
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con un apoyo para madres solteras 
y la creación de un ministerio de la 
igualdad.

Colombia es el segundo país más 
desigual de América Latina. El 1% de 
las fincas más grandes concentran 
el 81% de la tierra. La pandemia em-
pujó a más de 3.6 millones de perso-
nas a la pobreza. El modelo neolibe-
ral ha llevado a mayor desigualdad 
y concentración de la riqueza, y las 
acciones por proteger y extender los 
privilegios de los ricos ha hecho de 
Colombia el país más peligroso del 
mundo para los y las defensoras y 
defensores de la tierra, el territorio y 
el medio ambiente.

Las mujeres dirigentes sociales que 
participan en este programa de 
Mujeres Cruzando la Línea trabajan 
en los sectores que fueron claves 
en estas elecciones—los consejos 
comunitarios afrocolombianos, los 
consejos indígenas, y las organiza-
ciones feministas. ¿Por qué partici-
paron en estas elecciones? ¿De qué 
forma y con cuáles expectativas del 
nuevo gobierno? ¿Cómo se plantean 
trabajar juntos en agendas comparti-
das? Estas son algunas de las pre-
guntas centrales en este momento 
de cambio social en Colombia.
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La desigualdad y discriminación que 
viven las mujeres traspasa fronteras, 
está en todos lados, es global. Con 
esta claridad, mujeres feministas han 
apostado a influir en el ámbito de 
los organismos internacionales de 
derechos humanos desde su crea-
ción para hacer visibles sus causas 
e impactos para el conjunto de la 
humanidad y proponer estrategias 
para su erradicación.

Desde la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, mujeres y 
feministas a través de la elaboración 
teórica en todas las disciplinas, las 
estadísticas, los testimonios, tribuna-
les, la diplomacia y el diálogo políti-
co, tanto como la denuncia y pro-
puestas incontables de movimientos 
de mujeres, han logrado incorporar 
ideas y propuestas claves para el 
reconocimiento pleno de las muje-
res como humanas, como sujetas de 
todos los derechos en su diversidad.

Una ruta de grandes y pequeños 
pasos en cada territorio y espacio 
en el que se movilizan las mujeres, 
han construido una agenda global, 
enfrentado siempre oposición con-
servadora de grupos, gobiernos, 
empresas y personas que se nie-
gan a reconocer la dignidad de las 
mujeres y su participación y de sus 
movimientos en todos los espacios 
de la vida pública.

Beijing 1995, es la 4ª y última Con-
ferencia Mundial de las Mujeres, 
después de las realizadas en México 
en 1975, en Copenhague en 1980 y 
en Nairobi en 1985.

En Beijing activistas feministas 
lograron colocar la visión colectiva 
de los movimientos de mujeres del 
mundo en la escena global, ello fue 
fundamental para que la conferencia 
llegara a ser el plan más progresis-
ta al que se han comprometido los 
gobiernos dentro del Sistema de 
Naciones Unidas. Poniendo un piso 
común sobre medidas estratégicas 
concretas, para avanzar en la igual-
dad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres en todo el ciclo de 
vida, en torno al medio ambiente, el 
ejercicio del poder y la adopción de 
decisiones; la economía; la pobreza; 
la violencia contra las mujeres; los 
derechos humanos de las mujeres; 
la educación y capacitación; los 
mecanismos institucionales para el 
adelanto de la mujer; la salud; los 
medios de difusión y los conflictos 
armados.

26 años después de Beijing nos 
enfrentamos a crisis extremas que 
tienen impactos particularmente 
adversos para las mujeres, pero al 
mismo tiempo, son ellas quienes 
están resistiendo y dando alternati-
vas o soluciones a las crisis de des-
igualdad, pobreza, violencia y dere-
chos humanos, fundamentalismos, 
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migración, extractivismo, captura 
corporativa, crimen organizado y 
militarización.

Esta semana, del 29 al 31 de marzo 
se desarrolló la primera parte del 
“Foro Global Generación Igualdad” 
convocado por ONU Mujeres y los 
gobiernos de Francia y México.  El 
Foro tuvo como objetivo hacer un 
análisis del progreso y elaborar una 
agenda de acción concreta para lo-
grar la igualdad de género para 2030 
a través de una conversación pública 
internacional, interseccional, interge-
neracional y multi actor, reuniendo a 
gobiernos, empresas, ongs, grupos 
juveniles y fundaciones.

Los avances para las mujeres desde 
Beijing han sido lentos y desiguales 
y, además, presenciamos la reacción 
contra esos logros y la consolidación 
de desequilibrios de poder y de las 
estructuras que sostienen la opre-
sión que sufren las mujeres como se 
señalan activistas feministas en el 
documento “Mujeres transformando 

radicalmente un mundo en crisis: Un 
marco de referencia para Beijing+25” 
elaborado en la Ciudad de México 
en agosto del 2019.

Este documento enfatiza la profun-
da crisis en el mundo provocada 
por el capitalismo neoliberal, el 
patriarcado, la supremacía blanca y 
el colonialismo como responsables 
sistemáticos de la opresión y la des-
igualdad que afectan a las mujeres, 
estos factores están estrechamente 
relacionados entre sí y forman un 
sistema que debe ser enfrentado. 
Las activistas señalan que buscarán 
la transformación radical de este 
mundo, colocando a las mujeres, a 
todas las personas y al planeta por 
encima del lucro.

Sobre el balance de los resultados 
de este Foro realizado en México en 
el que participaron más de 10,000 
personas, 250 ponentes y 85 países, 
hablaremos con nuestras invitadas 
en “Mujeres Cruzando la línea”.
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Desde el 28 de abril las protestas y 
el paro en las calles de varias ciu-
dades de Colombia se desbordaron, 
una resistencia ciudadana masiva 
de muy diversos sectores sociales, 
campesinos, sindicalistas, muje-
res y hombres jóvenes, se movilizó 
después del anuncio de una injusta 
reforma tributaria del Presidente 
Iván Duque que agregaría nuevos 
impuestos al 73% de la población y 
sólo al 27% de las empresas; y grava-
ría productos básicos de la canasta 
familiar y servicios públicos como el 
agua, el gas y la luz, en plena crisis 
económica generada por la pande-
mia y el confinamiento, y tras siglos 
de exclusión e injusticias acumula-
das contra los sectores más pobres 
de la población.

A las manifestaciones de rechazo de 
esta política tributaria se sumaron la 
exigencia del cumplimiento de los 
acuerdos de paz, el alto al asesinato 
de líderes y comunidades rurales 
-más de 160 a la fecha-, la no pri-
vatización de los servicios de salud, 
la reforma a la fuerza policial como 
algunas de las principales.

Las movilizaciones fueron enfren-
tadas con una presencia despro-
porcionada de la fuerza pública, la 
militarización de algunos departa-
mentos del país, y al menos habría 
generado 47 personas muertas, al 
menos un ciento de desaparecidas y 

cientos de heridas, aunque podrían 
ser muchos más de acuerdo a los 
reportes de organizaciones de dere-
chos humanos.

Las imágenes y testimonios que han 
circulado documentan la indignación 
pacífica y creativa de miles de co-
lombianas y colombianos, sobre todo 
jóvenes; tanto como la presencia 
de vehículos blindados por la calle, 
disparos de cañones de agua y de 
gases lacrimógenos, el uso excesivo 
de la fuerza, detenciones arbitrarias, 
desapariciones y violencia sexual 
que han conmocionado al mundo.

La comunidad internacional ha 
expresado su exigencia de cese a 
la represión y en solidaridad con el 
pueblo de Colombia, condenado las 
graves violaciones a los derechos 
humanos de la ciudadanía y los ac-
tos violentos contra la fuerza pública; 
la garantía del derecho legítimo a la 
protesta pacífica y a la participación 
ciudadana en los asuntos públicos.

Estas movilizaciones lograron el 
retiro de la propuesta de reforma 
tributaria, y la salida del Ministro de 
Hacienda -Alberto Carrasquilla-, sin 
embargo, el descontento popular 
exige un cambio de rumbo frente 
a un proyecto político neoliberal, 
militar, antipopular y cuyo centro es 
la permanencia de la hegemonía 
económica y política en Colombia.
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Cuáles son sus antecedentes, cuáles 
son los caminos que puede seguir 
esta movilización inédita, cómo 
podemos respaldar estas legítimas 
exigencias del pueblo de Colombia 

desde México y Mesoamérica. Cle-
mencia Correa y Rosa Emilia Sala-
manca conversarán con nosotras al 
respecto hoy, en Mujeres cruzando 
la línea.
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La crisis represiva en Nicaragua ha 
escalado fuertemente en las últimas 
semanas de cara al proceso electoral 
que tendrá lugar en noviembre de 
2021.

Esta crisis tiene como antecedente 
inmediato la llamada “Rebelión de 
abril de 2018” en la cual, frente a una 
intensa movilización social contra el 
régimen de Daniel Ortega y Rosario 
Murillo, más de 300 personas -en su 
mayoría jóvenes- fueron asesinadas 
por la policía y paramilitares, miles 
de heridos, más de 100 mil exilia-
dos y exiliadas, unas 1200 personas 
fueron encarceladas ilegalmente, 
de las cuales aún quedan en prisión 
130. Desde entonces la persecución, 
vigilancia y detención de quienes se 
oponen a este régimen ha generado 
terror en la población.

El descontento social ha ido aumen-
tando frente al control absoluto del 
poder de Daniel Ortega y Rosario 
Murillo, su esposa y vicepresidenta, 
quienes han eliminado el estado de 
derecho, la división de poderes y han 
continuado los fraudes electorales 
que han mantenido en el poder a Da-
niel Ortega durante 14 años, desde 
2007.

Después de la represión masiva de 
2018, el gobierno conculcó todas las 
libertades constitucionales, de reu-
nión, de movilización, de prensa y de 
expresión por la vía de la fuerza. A fi-

nales del 2020, institucionalizó dicha 
represión con la aprobación express 
de 3 leyes: “de agentes extranjeros”, 
de “ciberdelitos” y por la “indepen-
dencia y soberanía de Nicaragua”, 
que criminalizan a las organizaciones 
y personas que reciben recursos de 
la cooperación internacional, esta-
blece una mordaza a los medios y 
periodistas independientes y que 
han amparado la detención arbitra-
ria, el asedio policial, allanamientos, 
detenciones preventivas, la negación 
a una defensa y ha incomunicado a 
quienes luchan por una Nicaragua 
democrática. 

Además de eliminar la personería 
jurídica de partidos de la oposición 
para contar con casillas para presen-
tarse a las elecciones, a la Coalición 
Nacional que agrupa a la mayoría de 
la oposición. En las últimas 3 sema-
nas, han sido secuestradas 20 perso-
nas, entre ellas 5 candidatos y can-
didatas presidenciales, empresarios, 
banqueros, periodistas, activistas y 
defensoras de DDHH, lideresas opo-
sitoras, ex comandantes guerrilleras 
y guerrilleros, a todas y todos ellos 
les mantienen totalmente incomuni-
cados y sin acceso a sus familias ni 
abogados.

Nicaragua duele, particularmente en 
el contexto de gobiernos represivos 
en la región porque se trata de un 
régimen que surgió de una lucha 
popular revolucionaria, el sandinis-
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mo, que se transmutó en esta dicta-
dura. Las y los ciudadanos que han 
sido perseguidos, criminalizados y 
asesinados son parte de la sociedad 
indignada frente a la impunidad y la 
falta de democracia, y líderes que 
lucharon persistentemente por cam-
biar el rumbo de la sociedad en Ni-
caragua, revolucionarios que lucha-
ron contra la dictadura de Somoza.

La persecución contra activistas 
feministas y lideresas revolucionarias 
mujeres, ha sido especialmente cru-
da, aunque no nueva, hay que recor-
dar la intensa campaña nacional e 
internacional frente a la denuncia de 
abuso sexual de Daniel Ortega contra 
su hija adoptiva. El gobierno de Orte-
ga fue acabando paulatinamente con 
muchos de los derechos logrados 
por las mujeres durante la revolución, 
como el derecho al aborto.

Numerosas instancias internaciona-
les han expresado su preocupación 
frente a estos hechos. La Comisión 

Interamericana de Derechos Huma-
nos solicitó a la Corte Interamericana 
“adoptar medidas provisionales” para 
la protección de opositores detenidos 
y sus familias debido a que “se en-
cuentran en una situación de extrema 
gravedad y urgencia de daños irrepa-
rables a sus derechos”.

Los gobiernos mexicano y argenti-
no, enviaron un inusual comunicado 
conjunto, que deja claro que lo que 
sucede, señalan: “pone en riesgo la 
integridad de las personas deteni-
das y asegura que estarán atentos a 
Nicaragua y promoviendo el respeto 
a los derechos humanos”.

El  gobierno nicaragüense habla 
de una conspiración injerencista 
de Estados Unidos para derrocarlo. 
Sin embargo, es clara la naturaleza 
represiva y antidemocrática del régi-
men de Daniel Ortega, sobre la cual 
hablaremos hoy en Mujeres cruzan-
do la línea.
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El pueblo guatemalteco se ha le-
vantado en contra de la corrupción 
sistémica que condena al fracaso 
cualquier intento de enfrentar las 
múltiples crisis en que se encuentra 
el país. La indignación llegó a un 
punto de inflexión en julio, cuando 
la Fiscal General, María Consuelo 
Porras, destituyó al jefe de la Fis-
calía Especial Contra la Impunidad 
Juan Francisco Sandoval, conside-
rado como uno de los pocos funcio-
narios comprometidos en la lucha 
contra la impunidad. 

El desmantelamiento de las institu-
ciones y mecanismos creados para el 
combate a la corrupción ha sido una 
constante durante el gobierno del 
conservador Alejandro Giammattei, 
para avanzar lo que llaman en el país 
“el Pacto de Corruptos”– un conjunto 
de redes y acuerdos para garantizar 
impunidad a la élite política y eco-
nómica y capturar el Estado para su 
servicio.

El mismo día del anuncio, se con-
vocó a un “paro nacional” en pro-
testa contra la medida despótica, 
exigiendo la renuncia inmediata del 
presidente Giammattei y de la Fiscal 
General Porras. Liderado por los 
pueblos indígenas y con la participa-
ción de diversos sectores, decenas 
de miles de personas salieron a las 
calles. Desde entonces, se han movi-
lizado constantemente. Esta semana 
se realizó una movilización masiva 

de las organizaciones campesinas 
y otros sectores en el “paro plurina-
cional” del 9 de agosto, coincidiendo 
con el Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas. En distintas partes 
del país, se organizan manifesta-
ciones, actos culturales, bloqueos y 
otras formas de protesta social.

Las mujeres y organizaciones fe-
ministas, crecientemente atacadas 
por su lucha por los derechos de las 
mujeres, continúan pronunciándose, 
exigiendo el cese de la represión 
y las violencias. Se han solidariza-
do con el paro nacional y llaman a 
todas las mujeres del país a unirse 
desde sus diversos espacios para 
participar activamente en la protesta.

En este contexto complejo, el pre-
sidente calificó las protestas en su 
contra de “ilegales’’. Puede haber 
más represión en las siguientes 
semanas, ya que ha dicho que 
prohibiría las manifestaciones, bajo 
el argumento de que son espacios 
propensos al contagio de COVID-19, 
que se ha incrementado en varias 
zonas del país. A la vez, algunos em-
presarios han exigido acciones más 
fuertes para desmantelar los blo-
queos, argumentando que afectan a 
sus negocios.

Por diversos medios se intenta 
deslegitimar las movilizaciones y se 
difunden desde esos sectores men-
sajes de desprestigio a las organiza-
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ciones y movimientos que se mani-
fiestan en los paros y a través de las 
redes sociales.

Los sectores populares han señala-
do que el gobierno es el responsa-
ble de que haya una crisis sanitaria 
tan crítica en el país, debido a sus 

políticas equivocadas y la falta de 
apoyo al sistema de salud pública. 
Reivindican el derecho a la protesta 
social, para expresar su profunda 
inconformidad, con el gobierno, la 
corrupción y la pérdida de espacios 
democráticos en el país.
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La migración ha sido una caracterís-
tica constante de la historia humana. 
Construye naciones, salva vidas en 
peligro, reúne familias, apoya a las 
economías familiares y nacionales, 
y ofrece nuevos comienzos. A largo 
plazo, los pueblos en movimiento 
son la norma, más que la excepción.

Existe un estereotipo del migrante 
como un hombre joven, que migra 
del sur global hacia el norte para 
buscar trabajo. En los últimos años 
del capitalismo salvaje, este perfil no 
ha desaparecido como parte de los 
flujos migratorios, pero ha cambiado. 
Cada vez más, mujeres, niños y niñas 
migran, huyendo de las condiciones 
de violencia, inseguridad, miseria y 
desplazamiento forzado en sus luga-
res de origen. Amarela Varela Huerta 
describe el auge de la migración de 
mujeres centroamericanas a México 
y los Estados Unidos como resultado 
de “la trinidad perversa”: “…su hui-
da de Centroamérica es una ‘fuga’ 
estratégica de resistencia contra una 
triple violencia: de Estado, de merca-
do y patriarcal. Esta fuga en femeni-
no, [y] representa resistencias como 
luchas antipatriarcales y anticapita-
listas, en el mundo contemporáneo.”

Su formulación, compartida por 
muchas investigadoras del tema, 
desmiente otro estereotipo —el de 
las mujeres migrantes como vícti-
mas. Sin duda, los abusos que sufren 
—violaciones sexuales, violencia 

sexual y psicológica, trata, extorsión, 
secuestro, robo— dan cuenta de las 
múltiples formas de victimización de 
las mujeres en la ruta migratoria.

En palabras de la investigadora 
guatemalteca Judith Erazo, “[la mi-
gración] devela cómo los diferentes 
sistemas de opresión (neoliberalis-
mo, patriarcado, colonialismo) ope-
ran como escenarios habilitadores 
para el ejercicio de dominación de 
los diferentes actores económicos, 
nacionales, trasnacionales, militares, 
estatales, paraestatales y crimen 
organizado coludido con instancias 
estatales”. Sin embargo, las mujeres 
migrantes arriesgan todo para salir 
en búsqueda de una vida mejor para 
ellas y sus familias —y a la vez, son 
luchadoras ejemplares. Expulsadas 
por un sistema de muerte y despojo 
que agrede sus tierras, su cuer-
po-territorio, sus bienes y su traba-
jo, para ellas el acto de huir es una 
forma de resistencia, de no aceptar 
el destino trazado por los designios 
del poder. En el proceso, desarrollan 
innovadoras estrategias de afron-
tamiento para sobrevivir y asegurar 
la sobrevivencia de sus familias y 
también para mantener la esperanza 
y el ánimo de seguir adelante.

En estas semanas, han salido a la luz 
pública las imágenes de la violencia 
contra migrantes en la frontera sur 
de México. La represión por parte de 
agentes del Instituto Nacional de Mi-
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gración y la Guardia Nacional contra 
la caravana de migrantes–mayorita-
riamente haitianos y haitianas–que 
intentaba salir del cinturón de con-
tención alrededor de Tapachula, 
tuvo además rasgos evidentes de 
racismo y violencia de género.

La separación de familias, las ame-
nazas de violación y el tocamiento 
en las partes íntimas de las mujeres 
forman parte de las estrategias es-
tatales de terror como instrumento 
de disuasión. El discurso promovido 
en los medios y desde los gobiernos 
refuerza la idea de que las violacio-

nes que sufren son por su propia 
culpa, sin tomar en cuenta las vio-
lencias que obligan a la gente a salir, 
ni tampoco su derecho inalienable a 
una vida digna.

¿Cuál es la realidad de las mujeres 
en la migración? ¿Qué responsabili-
dades tenemos como sociedad de 
acoger a las mujeres migrantes y 
apoyarlas, y cómo se debe hacer? 
¿Cómo exigir políticas sensibles a 
sus necesidades y derechos? Estas 
preguntas están en el centro del 
programa de hoy sobre mujeres en 
la migración.
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Abundan los estudios y las cifras 
oficiales que constatan que la mi-
litarización lleva a mayores niveles 
de violencia contra las mujeres. Esta 
paradoja, sin embargo, no parece 
ser tema de preocupación de los 
gobiernos que siguen imponiendo 
políticas de “seguridad” basadas en 
mandar a las fuerzas armadas a las 
calles de sus propios países, sin en-
frentar un enemigo externo. Organis-
mos internacionales han advertido 
contra el empleo de los militares 
en tareas de seguridad pública, 
señalando que este modelo resulta 
en un incremento notable de viola-
ciones de derechos humanos de la 
población civil, entre ellos, abusos 
sexuales contra las mujeres. Bajo 
el pretexto del combate al crimen 
organizado, control del tráfico de 
drogas o la lucha contrainsurgente, 
la práctica se extiende en nuestra 
región, y con la militarización, se 
profundizan los riesgos a las mujeres 
y niñas que, cada vez más, viven en 
comunidades y barrios ocupados 
por la fuerte presencia militar.

Lejos de garantizar la seguridad, 
esta presencia detona distintas di-
námicas y tipos de violencia. Provo-
ca enfrentamientos con el crimen, 
además de complicidades. El poder 
visible, e invisible, de las fuerzas ar-
madas se expresa en la apropiación 
de los cuerpos y los territorios de 
las mujeres. Entran en conflicto con 
resistencias comunitarias, come-

ten actos individuales de violencia 
sexual contra mujeres en sus zonas 
de despliegue, dividen comunidades 
y propician el uso de las armas que 
vuelve más letales todas las formas 
de violencia, incluyendo la violencia 
doméstica. Intersecta informa que 
antes de la guerra contra las drogas 
en México y los operativos militares, 
solo 2 de cada 10 feminicidios fueron 
cometidos con uso de armas. Ahora 
son la mayoría—6 de cada 10.

La militarización es la expansión de 
la presencia de militares–en una ma-
yor diversidad de tareas, en mayores 
extensiones del territorio nacional, 
en presupuestos públicos y en el 
incremento del número de tropas. 
El militarismo es la cultura que se 
extiende con esta presencia, una 
cultura de intimidación y de violen-
cia machista. Permea no solo en las 
relaciones directas entre las Fuerzas 
Armadas y la sociedad civil, sino 
también las relaciones interpersona-
les y comunitarias.

Un tema recurrente en el análisis y la 
experiencia de violencia sexual con-
tra las mujeres por fuerzas militares, 
es la impunidad. Las fuerzas armadas 
actúan tras un manto de opacidad e 
impunidad. Si los crímenes de agre-
sión sexual contra mujeres llegan 
a denunciarse, muchas veces son 
procesados en tribunales militares, 
o rechazados por cortes militares, 
ejemplo clásico de ser juez y parte.
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Frente a este poder sin contrapesos 
ni transparencia, las mujeres que se 
atrevan a denunciar violaciones por 
parte de militares enfrentan graves 
riesgos–de que su denuncia sea des-
cartada de antemano y ellas mismas 
estigmatizadas, de la revictimización, 
de persecución y amenazas, o inclu-
so de sufrir ataques físicos. 

Muchas de estas valientes mujeres 
han tenido que recurrir a mecanis-
mos internacionales de protección 
mientras duren sus casos, que 
suelen ser años o hasta décadas. 
La defensora guatemalteca Helen 
Mack, quien dirige la Fundación Myr-
na Mack, nombrada por su hermana 
asesinada por agentes militares en 
1990, describe esta impunidad de 
las Fuerzas Armadas en su país, “…
cuando no hay un control y un mo-
nitoreo a una institución, se convier-

te en impunidad, y este cuerpo de 
seguridad en una amenaza a sus 
mismos ciudadanos.”

Para los militares, todo es guerra. 
Están entrenados para aniquilar y 
conquistar al enemigo y al territorio. 
Ven en los cuerpos de las muje-
res una parte más de este territo-
rio conquistado, dominado por su 
presencia. En nuestros países, que 
no están involucrados en guerras 
declaradas ni enfrentan amenazas 
externas a la seguridad nacional, 
llama la atención los altos niveles de 
militarización y el papel tan grande 
que juegan las fuerzas armadas en 
la sociedad. ¿Qué riesgos presenta 
la militarización para las niñas y mu-
jeres? ¿Cómo podemos abarcar el 
tema desde una perspectiva femi-
nista? De eso y más vamos a hablar 
hoy en el programa.
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Entre las dos masacres en Estados 
Unidos en solo diez días—Búfalo, 
Nueva York el 14 de mayo y Uvalde, 
Texas el 27—se conmemoró el Día 
Internacional de Mujeres por la Paz 
y el Desarme. El contexto global y la 
problemática de la violencia armada 
han cambiado mucho desde el año 
1982, cuando grupos de mujeres eu-
ropeas establecieron la fecha del 24 
de mayo para honrar las luchas de 
las mujeres por la paz. Mientras al-
gunos temas centrales de las muje-
res de entonces siguen vigentes—y 
han recobrado relevancia en el mar-
co de la guerra en Ucrania, como la 
protesta contra bases militares de la 
OTAN, la oposición a las invasiones 
extranjeras y el movimiento para 
evitar una guerra nuclear—otros, 
como las masacres perpetradas por 
adolescentes altamente armados 
y facciones de la ultraderecha, y 
la violencia del crimen organiza-
do y del estado, presentan nuevas 
amenazas a la vida y a la paz de la 
sociedad civil.

En medio siglo de lucha, varios 
factores comunes se colocan en el 
centro de la agenda de las mujeres 
por la paz. Uno que ha cobrado ma-
yor relevancia, sin duda, es la dispo-
nibilidad de las armas en el mundo. 
Obtener un arma de alto calibre, ca-
paz de matar a docenas de personas 
en minutos, nunca ha sido más fácil. 
En Estados Unidos, donde en más 
de un siglo no ha existido una guerra 

tradicional en territorio nacional, la 
principal causa de muerte de me-
nores son las armas. En México un 
estudio reciente de organizaciones 
de la sociedad civil  encontró que en 
el 2000, 3 de cada 10 mujeres fueron 
asesinadas con armas de fuego; en 
2019 había subido a 6 de cada 10, y  
en el contexto de un aumento alar-
mante de feminicidios.

El proceso por la paz es más com-
plejo en este contexto de múltiples 
formas de violencia arraigadas en la 
sociedad y la cultura, además de las 
estructuras del poder. Dice Dolores 
González que ahora es necesa-
rio “Hablar de la paz positiva, que 
implica cambiar la situación actual, 
esta paz que va de la transformación 
de las estructuras que generan la 
desigualdad y la exclusión y por lo 
tanto la violencia, crear formas de 
convivencia basadas en la justicia, 
una nueva democracia, en el ejerci-
cio pleno de derechos individuales 
y colectivas, allí donde la violen-
cia no tiene cabida en un proceso 
de profundidad y largo alcance 
multidimensional.”

Michelle Ellner de la organización 
feminista por la paz, CODEPINK en 
Estados Unidos, señala la intersec-
ción de los sistemas que generan 
violencia y el papel de los valores: 
“El patriarcado y el militarismo com-
parten los mismos antivalores– la 
jerarquía, el autoritarismo, la obe-
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diencia, el indivualismo,  el despres-
tigio por al vida del ser humano y el 
medioambiente… Y el uno necesita el 
otro.” El otro factor crítico son los in-
tereses económicos capitalistas tras 
la industria de armas y la guerra.

La agenda de paz y desarme no es 
exclusiva a las mujeres, sin embar-
go, en todos los países ellas están 
al frente de la lucha. Su creatividad 
y compromiso están cambiando 

la sociedad, no solo para poner fin 
a las guerras y las violencias, sino 
también para crear sociedades que 
dejan de reproducir dinámicas de 
violencia y transforman conflictos. 
En este programa de Mujeres Cru-
zando la Línea hablaremos de los 
desafíos y causas de la violencia, 
y de los esfuerzos históricos de las 
mujeres por construir la paz desde 
lo cotidiano.
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En amplias zonas de nuestra Me-
soamérica, la presencia de hombres 
armados en las calles es una reali-
dad cotidiana. ¿Qué implica la mili-
tarización en la vida de las mujeres 
que viven en estas zonas? ¿Cuáles 
son las implicaciones a corto, me-
diano y largo plazo para la socie-
dad? ¿El despliegue de las fuerzas 
armadas en la seguridad pública es, 
cómo han dicho los gobiernos, un 
mal necesario, o es simplemente un 
mal?

Mujeres Cruzando la Línea dedica 
este programa a las mujeres en la 
primera línea, las mujeres que viven 
en zonas con una fuerte presencia 
de las fuerzas armadas y que luchan 
por la paz y contra la militarización. 
Muchas de ellas son defensoras de 
la tierra y el territorio, se arriesgan 
denunciando el papel que desem-
peñan los soldados y las fuerzas 
privadas de seguridad en favor 
de los intereses de las industrias 
extractivas.

Una de ellas es Adilia Castro de 
Tocoa en la zona norte de Honduras, 
donde las fuerzas armadas han sido 
un instrumento de desplazamiento 
en la disputa por el territorio y los 
bienes naturales. El Comité Munici-
pal de Defensa de los Bienes Comu-
nes y Públicos de Tocoa, con fuertes 
liderazgos de las mujeres en su 

lucha, ha construido un movimiento 
local, regional, nacional e internacio-
nal que une la denuncia del despla-
zamiento, criminalización y despojo 
con la demanda de desmilitariza-
ción, teniendo fuertes liderazgos de 
mujeres en la lucha.

En México, el debate sobre la milita-
rización de la seguridad pública y la 
expansión del papel de las fuerzas 
armadas en la vida cívica sigue, a 
pesar de la intención declarada del 
gobierno de Andres Manuel López 
Obrador de cambiar el modelo de 
seguridad. En los hechos, el ejército 
ha tenido una presencia mayor en la 
vida pública en este sexenio, que va 
más allá de la defensa nacional.

El debate se da en dos niveles: las 
implicaciones de la militarización y 
la lógica militarista para el desarrollo 
de la democracia y la igualdad, y los 
impactos concretos en las luchas y 
los movimientos sociales. Mujeres 
valientes, entre ellas Valentina Ro-
sendo entrevistada hace unas sema-
nas en este programa, han denun-
ciado las violaciones de derechos 
humanos y de las mujeres por parte 
de las fuerzas armadas en el marco 
del amplio despliegue en territorio 
nacional. Hace falta profundizar este 
debate teórico desde el feminismo y 
en el terreno de política pública.
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El “4/20”, el día 20 de abril, ha sido 
establecido como el Día de la Mari-
juana y en muchos paises, ademas 
de festivales, se hacen marchas 
y eventos políticos y educativos 
acerca de los beneficios de transitar 
de un modelo prohibicionistas a un 
modelo de regulación que respete 
las libertades civiles y enfocado en 
la salud pública.

En nuestro continente americano, sólo 
Canadá, Estados Unidos, México y 
Uruguay, han legalizado el uso para 
fines recreativos, mientras otros paí-
ses ya tienen esquemas para el uso 
medicinal.

Aún en los estados que han amplia-
do la legalización y la regulación, 
la situación es muy complicada. En 
Estados Unidos, que tiene un nivel 
de consumo muy alto en todos los 
sectores sociales, la legalización es 
a nivel estatal, abarcando apenas 24 
de sus 50 estados.

En México, a pesar de que la Supre-
ma Corte de la Nación declaró con 
efectos generales la inconstituciona-
lidad de la prohibición al uso lúdico y  
recreativo de la marihuana y han sido 
aprobados en la Cámara de Diputa-
dos y el Senado dictámenes para dar 
luz verde a la ley federal para la re-
gulación del uso del cannabis, la ley 
aún está trabada y no hay un marco 
de reglas claras para la regulación–
un área en la que las organizaciones 

de la sociedad civil han hecho apor-
tes muy significativos como explican 
las invitadas de hoy, Zara Snapp y 
Amaya Ordorika.

La legalización de la marihuana 
afecta a muchas luchas contem-
poráneas, y su impacto no se limita 
a usuarios y usuarias del cannabis. 
Tiene cruces importantes con las 
luchas por la emancipación de las 
mujeres.

Mientras sigue la criminalización de 
una práctica común y personal, mu-
chas personas y de manera espe-
cífica mujeres, se encuentran frente 
a múltiples riesgos, entre ellos, la 
persecución por parte de las fuerzas 
de seguridad, incluyendo las fuerzas 
armadas con la militarización de la 
guerra contra las drogas. La necesi-
dad de tener contacto con el crimen 
organizado para abastecerse pre-
senta otra serie de peligros.

Tanto las fuerzas de seguridad del 
Estado como el crimen organizado 
son entidades sumamente patriar-
cales y violentas. Las campesinas y 
campesinos que cultivan el cannabis 
enfrentan los mismos riesgos en otro 
contexto y los centros penitenciarios 
están llenos de mujeres acusadas 
de delitos contra la salud.

En México, cerca de la mitad del 
total de mujeres en prisión están 
privadas de su libertad por esta 
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causa, muchas sin sentencias, con 
un sesgo discriminatorio notable 
contra mujeres de bajos ingresos. En 
otros países de la región, han habi-
do avances en el uso medicinal y 
personal del cannabis. En Honduras, 
el vicepresidente Salvador Nasralla 
hizo un llamado para avanzar a la 
legalización, mientras el congreso 
también lo puso en la agenda.

Hace una década, los países centro-
americanos y México promovieron 
un esfuerzo para poner repensar la 
guerra contra las drogas, odelo

 Importado de los Estados Unidos, 
señalando que las acciones para 
reducir el flujo hacia los Estados 
Unidos e imponer el modelo prohibi-
cionista tenían un alto costo en vidas 
humanas en la región. El gobierno 

de Estados Unidos reaccionó con 
una presión directa para no levantar 
la guerra, y a pesar de las eviden-
cias, nada cambió.

Para muchas feministas, la legaliza-
ción de la marihuana se vincula con 
el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos, el derecho al placer, la se-
guridad y la necesidad de cuestionar 
los estereotipos y roles de género 
que estigmatizan ciertos comporta-
mientos, más aún para las mujeres.

En esta conversación, exploramos el 
tema y los cruces que existen en-
tre las campañas por la regulación 
del cannabis y reformas a las leyes 
de drogas, y nuestra lucha por una 
vida digna, segura y placentera para 
todas las mujeres.
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El 1º de mayo de 2019 el Congreso 
mexicano aprobó una nueva ley la-
boral, enmarcada en una apuesta de 
transformar y democratizar el mundo 
del trabajo en México. Una profun-
da reforma de más de 500 artículos, 
que plantea un nuevo modelo y una 
nueva cultura laboral; y que apuntala 
un nuevo modelo de país a decir del 
nuevo gobierno.

El modelo económico había aposta-
do por “contener el salario”, mante-
ner salarios bajos para promover la 
inversión; el control sindical desde 
el gobierno y las empresas para que 
no haya inestabilidad y prometer 
una simulada “paz laboral”; y la nula 
negociación colectiva, para que no 
hubiera incremento salarial y ser un 
país competitivo a costa de los dere-
chos de las y los trabajadores.

La reforma transforma las relaciones 
que se habían mantenido durante 
décadas entre sindicatos, trabaja-
doras y trabajadores, empresas y 
gobierno buscando que exista una 
negociación y organización colectiva 
auténticas, en un contexto histórico 
en México en el que los sindicatos 
eran mayoritariamente ilegítimos, no 
representaban a las y los trabajado-
res, quienes no sabían quiénes eran 
sus representantes, qué negocia-
ban, cómo habían sido electos, por 
cuánto tiempo o qué hacían con las 
cuotas sindicales.

A partir de esta reforma los dere-
chos laborales son parte central de 
la política económica y de la agenda 
política del país, buscando el incre-
mento al salario, por un lado subien-
do el salario promedio (que creció 
en 17%) y el salario mínimo que 
aumentó 70% y por otro, propiciando 
mejores condiciones de negociación 
colectiva para las y los trabajadores, 
democratizando los sindicatos para 
que representen y defiendan los 
intereses de las y los trabajadores, 
y haciendo atractiva la inversión en 
México.

En abril de 2022, las mujeres repre-
sentaban el 40,1% de la población 
económicamente activa de México. 
El total de mujeres trabajadoras en 
todo el país ascendía a unos 23,8 
millones, mientras los hombres eran 
alrededor de 35,6 millones. Datos 
de 2019 señalan que solo 8.67% del 
total de las organizaciones gremiales 
en México tenían secretarías genera-
les encabezadas por mujeres, y que 
en 25 estados había presencia de 
mujeres líderes de sindicatos, en los 
8 restantes su presencia era nula.

La Reforma Laboral permitirá impul-
sar la presencia de las mujeres en la 
vida sindical, y aumentar su activi-
dad como lideresas de trabajadores, 
al establecer la obligación de que 
toda directiva se conforme bajo el 
principio de paridad de género.
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Los contratos colectivos deberán 
pasar por un procedimiento obliga-
torio que implica la consulta sobre 
sus contenidos para su legitimación, 
que asegure que las y los trabaja-
dores los conocen y apoyan a través 
del voto libre, secreto y directo, el 
límite para este procedimiento es el 
2 de mayo de 2023, ningún sindicato 
podrá evitar de este proceso. An-
teriormente quienes otorgaban los 
contratos colectivos eran las empre-
sas, por lo que los líderes sindicales 
hacían todo para quedar bien con 
éstas, este es uno de los grandes 
cambios, los contratos colectivos no 
dependen ya de las empresas.

La secretaría del trabajo, ha declara-
do que esta reforma democratiza la 
vida sindical, garantiza derechos de 
las y los trabajadores y su represen-
tación, y que su evaluación depende 
de si impacta en los salarios y las 
condiciones laborales de las y los 
trabajadores, si hay contratos colec-
tivos vivos, que se revisen cada dos 
años integralmente y que mejoren 
los salarios, la productividad y la 
estabilidad de las inversiones.

La Colectiva Rosa Luxemburgo de 
mujeres trabajadoras de la maquila 
en Chihuahua, comentarán estos 
cambios, su impacto y la ventana de 
oportunidad y retos que representa 
hoy, en Mujeres cruzando la línea.
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En 2019 vimos con esperanza una 
movilización social en Chile inédita. 
La movilización ciudadana contaba 
con la participación masiva y or-
ganizada de movimientos sociales, 
feminista, de la juventud, las y los 
obreros y otros sectores quienes de-
nunciaban la desigualdad y abando-
no estatal en la salud, la educación y 
las pensiones; y hacía evidente que 
en Chile el modelo neoliberal, que 
fue “ejemplo” del neoliberalismo en 
la región con un rol secundario del 
estado en la garantía de derechos, 
fracasaba. Este modelo sostenido en 
la explotación de las personas y los 
recursos naturales, y en la constitu-
ción surgida del gobierno militar de 
1980, debía terminar.

El movimiento reconoció que para 
que prosperaran sus demandas 
sociales, políticas y económicas 
iba a ser necesario desbloquear el 
candado que representa la constitu-
ción actual, que data desde 1980 en 
plena dictadura militar encabezada 
por Augusto Pinochet 

El 25 de octubre de 2020, la pobla-
ción votó en plebiscito a favor de 
redactar una nueva Constitución 
en una Convención Constitucional. 
Esta instancia histórica que dará 
una nueva institucionalidad a Chile 
está formada por 155 integrantes 
elegidos y elegidas por el pueblo 
y, por primera vez en la historia, es 
paritaria en términos de género, hay 

17 escaños reservados para pue-
blos indígenas y casi un tercio de la 
asamblea es ocupado por candida-
tos independientes.

El rol que debe jugar el estado en 
la garantía de derechos básicos, 
la inclusión de los derechos de los 
pueblos indígenas, la amnistía para 
los presos y presas políticas de la re-
vuelta, los derechos de la diversidad 
sexual y la agenda feminista en un 
país con una fuerte tradición con-
servadora, pero que vivió la llamada 
primavera feminista con una mo-
vilización de mujeres histórica, son 
algunos de los temas ampliamente 
discutidos.

El debate constitucional se da en 
un clima de tensión política y social 
en donde los movimientos sociales 
y fuerzas progresistas buscan el 
reconocimiento de derechos exi-
gidos en la revuelta de 2019, y se 
pueden contar. El texto final define 
a Chile como Estado Plurinacional e 
Intercultural, y reconoce 11 pueblos 
y naciones.

El 4 de julio la Convención Constitu-
cional presentó su texto final y cerró 
sus actividades. Terminada la fase 
de redacción, el proyecto constitu-
cional deberá ser aprobado o recha-
zado en un plebiscito el 4 de sep-
tiembre. Hay una intensa campaña a 
favor y en contra de la nueva cons-
titución. Los partidos de la derecha 

INVITADA:

Karina Nohales, 
Integrante 
del equipo 

Constituyente de 
la Coordinadora 

Feminista 8M de 
Chile.
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han montado una campaña mediáti-
ca en contra, llamándolo “partisano” 
e “indigenista”.

Las fuerzas que apoyan a la nueva 
Constitución citan el avance en la 
garantía a los derechos, sobre todo 

los derechos económicos y sociales. 
¿Qué está en juego para las organi-
zaciones de mujeres? ¿Qué avances 
presenta la nueva constitución con 
una mayoría de izquierda e indepen-
dientes? ¿Cómo se organizan en esta 
etapa de la larga lucha en Chile?

Escucha el programa: 
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Estrenamos Mujeres Cruzando la Línea en 2021 con una mesa sobre el día 
más importante en el calendario del feminismo y los movimientos de muje-
res el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde entonces hemos dado 
cobertura a las marchas y movilizaciones del 8 de marzo, y a todos los temas 
y las demandas que abarcan, desde la gran diversidad de quienes somos.

En este capítulo, presentamos los temas relacionados con las luchas por los 
derechos humanos y por la justicia y la memoria. El capítulo empieza con el 
primer programa sobre las movilizaciones del Día Internacional de las Mujeres, 
el 8 de marzo. 

En la primera sección, presentamos los programas sobre las luchas de muje-
res desde distintos sectores e identidades. La segunda ve los casos y campa-
ñas que han sido centrales en la lucha por los derechos y la justicia.

En la tercera sección incluimos las grandes protestas, hablamos de la me-
moria histórica y la importancia de lograr la justicia, así como el papel de las 
mujeres en la recuperación de la memoria. En nuestra región, es imposible 
entender la realidad actual sin exigir justicia por los agravios del pasado y 
reconocer las resistencias históricas. Igualmente, es imposible transformar 
nuestra realidad sin rescatar la historia y luchar por la verdad.

NUESTRAS LUCHAS INTERSECCIONALES 
POR LOS DERECHOS, LA JUSTICIA Y LA 
MEMORIA



8M, A UN AÑO DE LA 
MARCHA HISTÓRICA

05/03/2021
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INVITADAS:

Vanessa Bauche, 
actriz, productora 
de cine, activista 

mexicana

Ana Francis Mor, 
actriz, escritora, 

Reinas Chulas 

Araceli Osorio 
Martínez, 

defensora 
de derechos 

humanos

MÚSICA:

Leiden

El centro de la Ciudad de México se 
pintó de violeta. Miles de mujeres 
vestidas del  emblemático color sím-
bolo de la demanda central “poner 
fin a la violencia contra las mujeres”, 
marcharon por las calles bajo el 
toldo violeta de las jacarandas y el 
humo de sus antorchas. Cuando el 
río de mujeres desembocó en el Zó-
calo de la Ciudad de México, miles 
aún esperaban salir del Monumento 
a la Revolución a casi 3 kilómetros 
de distancia.

El 8 de marzo, al menos en 60 ciu-
dades de México hubo manifesta-
ciones de mujeres,  en la Ciudad de 
México con una asistencia de más 
de cien mil mujeres. Por primera vez 
colectivos feministas convocaron a 
un paro masivo de mujeres para el 9 
de marzo, llamado “Un día sin noso-
tras”. Pararon decenas de miles en el 
sector público y privado en todo el 
país, mientras millones de mujeres 
participaron en marchas, huelgas y 
paros en todo el mundo.

Instituciones de los tres poderes 
de la unión, gobiernos estatales, 
instituciones educativas, empresas, 
medios de comunicación, artistas, 
partidos políticos y un sin número 
de organizaciones sociales y civiles 
convocaron y marcharon, al grito 
de “¡Ni una asesinada más!”, “Por el 
reconocimiento del trabajo de las 
mujeres en los ámbitos público y 
privado” y otras consignas.

Las madres de víctimas de femini-
cidio encabezaron la marcha, con 
flores exigían  poner fin a la violencia 
contra las mujeres y la impunidad. 
En el zócalo, mujeres jóvenes tras-
pasaron las vallas que habían pues-
to las autoridades, y colgaron una 
manta con las palabras “Marchar hoy 
para no morir mañana”. Las imá-
genes de una ciudad cubierta por 
símbolos y frases que exigían justicia 
e igualdad dieron la vuelta al mundo.

Las movilizaciones y el paro desa-
taron un gran debate en la sociedad 
mexicana sobre la deuda social con 
las mujeres frente a un gobierno 
que había logrado paridad de géne-
ro en el gabinete y en el congreso, 
pero no conseguía disminuir la vio-
lencia contra las mujeres de todos 
los días en la sociedad, ni la justicia 
para las víctimas.

Apenas unas semanas después de 
esta movilización histórica, llegó 
la pandemia que profundizaría la 
desigualdad y crisis en el país y el 
mundo. El movimiento feminista se 
trasladó en buena medida, al terreno 
virtual donde el debate seguía, mien-
tras la violencia feminicida aumentó 
en las condiciones de encierro.

Este año, el 8 de marzo volvió a 
atraer a miles de mujeres a las calles 
de decenas de ciudades en el país 
recuperando la memoria de las 
víctimas, aunque en menor cantidad 
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respecto al año pasado debido a 
la pandemia. En la capital vivimos 
escenas de una indignación que ge-
neró enfrentamientos con la policía, 
y que la marcha no fuera igual, pero 
cuya exigencia permanece: ¡Ni una 
asesinada más! 
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LAS LUCHAS DE 
LAS LESBIANAS 
FEMINISTAS

17/06/2022
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INVITADAS:

Cinthya 
Amanecer 

Velasco, 
Conexión 

Intercultural por 
el Bienestar y la 

Autonomía

Brenda Sandoval 
Bahena, MAL: 

Memoria y 
Acción Lésbica.

 La libertad sexual implica el de-
recho a tomar decisiones sobre el 
propio cuerpo como cada persona 
desee, a vivir su orientación sexual 
con total libertad, a tener las rela-
ciones sexuales que desee, y no 
tener las que no. La libertad sexual 
es un derecho reivindicado por los 
feminismos.

Pero pensar a las lesbianas única-
mente como una práctica sexual es 
una idea muy reducida de lo que 
implica la lesbiandad. Las lesbianas 
feministas han generado una co-
rriente de pensamiento y de acción 
colectiva que pone en el centro 
ideas con una potencia transforma-
dora muy importante. 

El feminismo lésbico es una corrien-
te teórico-política del feminismo 
que cobró mayor notoriedad en la 
década de los setenta. Los análisis 
políticos de las lesbianas se han 
considerado radicales. Ellas han teo-
rizado en torno a las distintas formas 
de opresión que enfrentamos las 
mujeres, han denunciado los roles 
y estereotipos de género; la noción 
de la heterosexualidad como nor-
ma y como institución; han insistido 
en el análisis de la heteronorma y 
la importancia de desnaturalizar la 
heterosexualidad. Han denunciado 
la lesbofobia como manifestación 
del sistema patriarcal; nombrado la 

libertad sexual como un derecho; la 
urgencia de dejar de invisibilizar su 
existencia; la necesidad de recono-
cer la discriminación hacia las les-
bianas como una opresión más de 
las mujeres; la importancia del amor 
entre mujeres y la existencia lésbica 
como una forma de resistencia.

Además de estos aportes, uno me-
dular ha sido el énfasis en colocar la 
sexualidad como un espacio y prác-
tica de análisis para entender las 
opresiones patriarcales.  El lesbianis-
mo es disruptivo y desafiante ya que 
propone una forma de oponerse a 
un sistema preestablecido.

Las lesbianas feministas han nutrido 
diversos debates y estrategias polí-
ticas, como los análisis interseccio-
nales, comunitarios y decoloniales 
feministas.

Las lesbianas feministas han cues-
tionado al movimiento feminista en 
amplio, han críticado la ausencia 
de escucha ante sus necesidades e 
intereses y la invisibilidad de su exis-
tencia por parte de otras feministas. 
Este debate persistente en el tiempo 
hace indispensable fortalecer el diá-
logo entre feminismos y retomar los 
análisis y críticas desarrollados por 
un potente movimiento que cues-
tiona nuestra sexualidad y nuestra 
práctica política.

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea-mujeres-lesbianas?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
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SER MUJER JOVEN 
DEFENSORA DE 
DERECHOS EN 
MESOAMÉRICA
19/08/2022
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INVITADAS:

Laura Zúñiga 
Cáceres. 

Defensora de 
Honduras

Miriam Daniela 
Niniz Rojas. 

Fogata kejtsitani 
memoria viva 

y Xamoneta 
Colectivo - 

México

El protagonismo del movimien-
to feminista en todo el mundo es 
indiscutible. Las formas de expresar 
una crítica a la opresión estructural 
patriarcal, capitalista y racista en 
las calles, las plazas, las escuelas, 
los espacios íntimos, comunitarios 
y familiares han sido impactados 
por narrativas y prácticas diversas, 
artísticas, corporales, poéticas; que 
interpelan este mundo desigual para 
las mujeres y los pueblos.

Este movimiento de movimientos, 
se expresa desde subjetividades, 
territorios y contextos múltiples con 
un protagonismo central de los acti-
vismos feministas jóvenes que están 
cambiándolo todo: las subjetivida-
des, los vínculos, las políticas, los 
medios, los espacios públicos.

Pero este nuevo sujeto político no 
múltiple, no es estable, no es abar-
cable en su complejidad pues inclu-
ye una multiplicidad de identidades. 
En estos múltiples lugares situados, 
los feminismos comunitarios cues-
tionan el individualismo, se piensan 
como un ser que es cuerpo y terri-
torio al mismo tiempo, un cuerpo 
reclamando y ejerciendo libertad 

desde territorios en donde se defien-
de la vida y todas sus expresiones.

Las jóvenes feministas en contextos 
rurales, comunitarios e indígenas 
viven la intersección de ser jóvenes 
y feministas cuestionando desde 
sus prácticas las formas en que la 
opresión de género, de clase y de 
raza las cruza. Una intersección que 
coloca temas, abordajes, tiempos, 
narrativas, distintas a las luchas fe-
ministas urbanas.

Cómo se vinculan y construyen 
movimientos en defensa de la tierra 
y el territorio las mujeres jóvenes en 
nuestra región, cómo el feminismo 
nutre y problematiza sus espacios 
colectivos e íntimos, cómo sus ge-
nealogías y sus historias territoriales 
y políticas enriquecen su activismo, 
cuáles son los debates en estos 
lugares específicos de movilización 
y transformación colectiva; estas son 
algunas de las cuestiones que dia-
logamos hoy en Mujeres cruzando 
la línea con dos defensoras comu-
nitarias, de la tierra y el territorio: 
Laura Zúñiga Cáceres de Honduras y 
Daniela Niniz, de México.

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea-ser-mujer-joven?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea


VIDAS DE MUJERES 
TRANS

24/02/2023
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Almas Cautivas 

AC

Las personas con una sexualidad di-
versa, que no encajan en la idea bi-
naria de lo que debe ser un hombre 
o una mujer en nuestra sociedad, 
han tenido que enfrentar y siguen 
enfrentando retos diversos.

En las últimas décadas, las personas 
trans han hecho visible una realidad 
de discriminación y violencia que 
vale la pena intentar entender y con-
tribuir a erradicar.

Apenas en 2018 la transexualidad 
dejó de ser considerada un trastorno 
mental por la OMS en la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades

Pero ser consideradas enfermas 
mentales fue apenas la punta del 
iceberg de una violencia sistemática 
que viven y que en su más brutal ex-
presión, se concreta en el asesinato 
de mujeres trans que vemos reporta-
das en los diarios frecuentemente en 
nuestro país. 

La transfobia genera que las muje-
res trans enfrenten hostilidad, falta 
de empatía, miradas que cuestio-
nan su humanidad, a quienes se 
les exige una explicación de por 
qué existen, de por qué son distin-
tas, Siohban Guerrero, filósofa de la 
ciencia y mujer trans mexicana nos 

pide reflexionar sobre lo que implica 
esa pregunta. Dice “Lo que hay que 
hacer es interrogar a las preguntas, 
preguntarnos por qué hay preguntas 
que nos parecen naturales y por qué 
otras no, mis compañeros nunca se 
preguntaban por qué existían, por 
qué eran cómo eran; sus identidades, 
sus deseos, sus corporalidades, es-
taban dadas, no eran objeto de pre-
gunta alguna ni de preocupación, la 
pregunta de por qué existen, implica 
preguntar por qué debemos darles 
un espacio, un lugar en el mundo.”

Las manifestaciones históricas de 
la transfobia son múltiples, y tienen 
que ver con la incapacidad de nues-
tra sociedad para valorar la riqueza 
de lo que representa la diversidad 
sexual y de todo tipo.

Pero qué es transicionar, cómo han 
logrado nombrarse y convertirse 
en un sujeto político, cómo viven, 
qué retos enfrentan en México, qué 
logros han tenido como un colectivo 
político que reposiciona la crítica de 
género y que coincide con el femi-
nismo en el derecho a la identidad 
corporal, el combate a las violencias 
patriarcales, y la búsqueda de un 
estado más justo, sin discriminación 
y violencia.
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de Trabajadoras 

Domésticas-
Honduras
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MÚSICA: 

“Tan alta que 
está la luna”,  
Valeria Rojas

El Día Internacional del Trabajo se 
originó a principios del siglo 20 en el 
contexto de la lucha de clases, en 
aquel tiempo muy marcado por el 
inicio de la industrialización en los 
países desarrollados y las deplo-
rables condiciones laborales que 
vivían las personas trabajadoras. 
En muchos países sigue siendo el 
día en el que las y los trabajadores 
organizados en sindicatos, colectivos 
y otras agrupaciones gremiales exi-
gen derechos laborales y muestran 
su capacidad organizativa y política 
para cambiar las relaciones de po-
der entre las personas asalariadas y 
quiénes les contratan.

Las trabajadoras del hogar, uno de 
los sectores laborales más grandes 
y esenciales para la economía y la 
sostenibilidad de la vida social fue 
invisibilizado y excluido de los deba-
tes sobre la necesidad de mejorar 
sus condiciones. Las trabajadoras del 
hogar estaban aisladas, encerradas 
en el ámbito privado, sin derechos 
laborales o siquiera reconocimiento 
como parte de la fuerza laboral.

Todo esto ha cambiado, gracias a su 
propia lucha para cambiar la cultura, 
las leyes y las prácticas opresivas 
discriminatorias. El proceso empieza 
con la toma de conciencia, se desa-
rrolla en la organización, y está cul-
minando en reformas fundamentales 
a las leyes nacionales y los estánda-
res internacionales.

En México, este proceso empezó 
hace casi 50 años. Ahora han logra-
do el derecho al seguro social y una 
serie de derechos laborales recono-
cidos por el Estado que han trans-
formado las condiciones de trabajo 
y la relación entre las personas 
trabajadoras y las empleadoras.

El Centro Nacional para la Capaci-
tación Profesional y Liderazgo de 
las Empleadas del Hogar, caceh, ha 
elaborado una nueva concepción 
del trabajo en el hogar para perso-
nas trabajadoras del hogar. Incluye 
promover el trabajo digno como un 
derecho humano laboral e inaliena-
ble, incidir en la reforma de la Ley 
Federal del Trabajo que incluye el 
derecho a la vivienda y la inspección 
en los hogares donde laboran, y 
capacitar a las personas trabajadoras 
del hogar sobre sus derechos huma-
nos laborales, la profesionalización 
para el trabajo, y la formación de 
liderazgos para promover un cambio 
cultural del paradigma laboral, la 
revalorización del trabajo del hogar, y 
el reconocimiento pleno de sus de-
rechos. Pueden encontrar la informa-
ción en la página caceh.org.mx.

En Honduras, el proceso de organi-
zación empezó más recientemente 
en el 2015, con la formación de la 
Red de Trabajadoras Domésticas de 
Honduras, que se ha ampliado a 14 
departamentos y sigue creciendo. 
La Red ofrece cursos de formación, 
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campañas de educación popular so-
bre los derechos de las trabajadoras 
y lleva a cabo acciones de incidencia.

Falta mucho por hacer. El sector del 
trabajo del hogar, formado funda-
mentalmente por mujeres, sigue 
siendo invisibilizado, aislado, discri-
minado y con poca organización la-
boral, aunado a la discriminación de 
las mujeres trabajadoras del hogar 
por ser mujeres, indígenas, rurales o 
por tener un bajo nivel educativo.

Sin embargo, muchas mujeres lu-
chadoras como las invitadas de hoy, 
Eda Luna y Marcelina Bautista, están 
cambiando esta situación, haciendo 
propuestas viables, organizándose y 
generando cambios sustantivos para 
el reconocimiento de la igualdad y 
dignidad de las y los trabajadores 
del hogar. Es una obligación legal 
ser parte de este cambio.

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_trabajadoras-del-hogar?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
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LOGROS Y RETOS 
DE LAS MUJERES 
PERIODISTAS EN 
MESOAMÉRICA
11/08/2023
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INVITADAS:

Cirenia Celestino, 
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Rodríguez, 
Periodista 

salvadoreña 
exiliada en EEUU

MÚSICA: 

“N’Guatu”, 
 Oumou Sangare

El 8 de septiembre se conmemo-
ra en México el Día Internacional 
del Periodista, aunque en otros 
países se conmemora en distintas 
fechas. Dada la grave situación que 
enfrentan las mujeres del gremio 
periodístico, es un momento propi-
cio para hacer un análisis colectivo 
de la situación que enfrentan las 
mujeres periodistas en México y 
Centroamérica.

Los paises de la región viven contex-
tos distintos para el ejercicio del pe-
riodismo, sin embargo, existen rasgos 
y riesgos compartidos, entre ellos, 
la discriminación y las agresiones 
contra las mujeres periodistas, las 
pésimas condiciones laborales y, por 
otro lado, el papel esencial que tiene 
el periodismo con perspectiva de 
género en promover los derechos de 
las mujeres, impulsar la democratiza-
ción y reflejar realidades suprimidas u 
ocultas por los medios masivos.

México, sin duda, ha registrado avan-
ces en la libertad de expresión y el 
libre ejercicio del periodismo des-
de el fin del régimen autoritario del 
partido único. Sin embargo, organi-
zaciones de periodistas señalan que 
actualmente existe desde el poder 
un discurso de desprecio contra 
las y los periodistas que critican al 
gobierno que podría poner en riesgo 
su trabajo y su seguridad aunque 
la mayor parte de las agresiones se 
dan a nivel local.

La Red Nacional de Defensoras de 
México y la Iniciativa Mesoamericana 
de Mujeres Defensoras en su infor-
me “Registro Mesoamericano de 
Agresiones contra Defensoras: abril a 
junio 2023”, reportan que en México 
las periodistas son las que más ata-
ques y agresiones reciben – el 27% 
de todas las agresiones registradas 
son en contra de quienes defienden 
el derecho a la información y liber-
tad de expresión. Comunicación e 
Información de la Mujer CiMAC infor-
ma que entre 2013 y 2021 las agre-
siones contra mujeres periodistas 
se han casi quintuplicado, con 232 
registradas en el 2021, y que los y las 
servidoras públicas son el grupo de 
agresores que más se reportan.

En El Salvador bajo el régimen de 
excepción de Nayib Bukele, las 
periodistas son sujetas a espionaje, 
ataques digitales, amenazas y crimi-
nalización, sobre todo las que traba-
jan el tema de derechos de la mujer. 
Muchas se encuentran en el exilio. 
En Guatemala, la criminalización de 
las personas periodistas durante el 
gobierno de Alejandro Giammattei 
ha llegado a extremos, encarce-
lando a periodistas de los pocos 
medios independientes, como José 
Rubén Zamora, director de El Perió-
dico. En Honduras, las periodistas 
que critican al ejército son también 
blancos de la persecución. Según 
reportes, 23 periodistas han tenido 
que salir de Nicaragua en los últimos 
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tres meses debido a amenazas del 
régimen de Daniel Ortega.

Las agresiones contra las mujeres 
periodistas no solo son ataques 
contra su persona; también son 
ataques a la libertad de expresión 
que perjudica a toda la sociedad. 

Nuestras democracias se asfixian 
frente a la censura, y el valiente tra-
bajo de las periodistas feministas y 
las voces de las mujeres luchadoras 
que ellas llevan al foro público son 
esenciales para el fortalecimiento 
de nuestros movimientos.
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PARA LAS MUJERES 
MAYORES, SE VALE 
SOÑAR

27/10/2023

Escucha el programa: 
 

ujeres Cruzando la 
Línea_Para las Mujeres 
Mayores, se vale soñar

170

INVITADAS:

Josefina Aranda, 
Feminista, 

defensora de los 
derechos de la 

mujer

Aurora Montaño, 
Activista de 

los derechos 
sexuales y 

reproductivos

Pilar Muriedas, 
Experta en 

fomento, 
promoción y 

difusión cultural

MÚSICA: 

“La 
Guatacamaya”,  

La Negra 
Graciana

Cómo se piensa y se vive la vejez des-
de una perspectiva feminista, y qué 
retos enfrentan las mujeres en esta 
etapa de la vida, es un tema poco 
discutido en la teoría y la práctica. El 
tabú y los prejuicios se conjugan para 
invisibilizar este sector de la población 
y las problemáticas que enfrentan.

El proyecto mexicano “Se vale so-
ñar–derechos y deseos postergados” 
surgió de la colectiva Territorio de 
Cultura para la Equidad, una colec-
tiva ciudadana feminista sin fines de 
lucro que está por cumplir 20 años 
trabajando con y para mujeres de 
diversas edades, profesiones y con-
diciones de vida. Se vale soñar nace 
desde el principio pilar del feminis-
mo de que “lo personal es político”, 
a partir del pensamiento y la acción 
de un grupo de amigas feministas. 
Como lo describen en sus propias 
palabras: “los procesos de enveje-
cimiento de mujeres requieren la 
mirada feminista que posibilite un 
cambio de interpretación, para que 
quienes siempre han cuidado se 
reivindiquen como titulares del de-
recho a ser cuidadas, se promuevan 
las condiciones para que se cuiden 
a sí mismas y vivan con dignidad su 
último ciclo de vida”.

Este reto implica enfrentar las condi-
ciones de desigualdad, vulnerabili-
dad y limitaciones a sus derechos en 
que vive la mayoría de las mujeres 
mayores, en un contexto social que 
relaciona la vejez con lo patológico, 

regresivo, rígido, inactivo, asexual, 
agónico, infantil, conservador y pasi-
vo, solo para nombrar algunos de los 
estereotipos dañinos que rodean esta 
etapa de la vida para las mujeres.

Trabajan con unas 25 mujeres en la 
Ciudad de México y la Ciudad de 
Oaxaca, en grupos de autoayuda, 
utilizando metodologías de investiga-
ción participativa, educación popular 
y el apoyo mutuo. Cada una identi-
fica su sueño, y en la colectividad, 
juntas, encuentran los caminos para 
hacerlos realidad. El trabajo se vincu-
la estrechamente con el análisis del 
trabajo de cuidado en la sociedad y 
en la vida, de la necesidad de valorar 
el trabajo no asalariado que hacemos 
las mujeres, y también con el desa-
rrollo y la apropiación de un nuevo 
derecho: el derecho de ser cuidada.

En este sentido, forma parte de la 
lucha por garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos económicos, sociales 
y culturales para todas las personas.

Ellas afirman que su proyecto “es 
una acción de justicia y transgresión 
que invita a las mujeres adultas ma-
yores a re-encontrarse en la energía 
de los deseos/sueños para su propio 
disfrute/goce y llama a construir una 
respuesta social solidaria en este co-
metido.” El proceso, se convierte no 
solo en un reto personal, sino tam-
bién en un proyecto político transfor-
mador, y una parte fundamental de 
la agenda feminista en su conjunto.
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DIGNA OCHOA Y LA 
JUSTICIA PARA LAS 
DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS
30/04/2021
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INVITADAS:

Karla Micheel 
Salas, Grupo de 

Acción por los 
DDHH

David Peña, 
Grupo de Acción 

por los DDHH

Argentina 
Casanova, Red 
de Defensoras 

México

Digna Ochoa y Plácido fue una com-
prometida defensora de derechos 
humanos, abogada, monja dominica 
una parte de su vida, mexicana, ori-
ginaria de Mizantla, Veracruz.

Fue defensora de casos emblemáti-
cos en México, como la detención de 
presuntos zapatistas, de las víctimas 
de la explosión de la fábrica Agricul-
tura Nacional de Veracruz que generó 
una catástrofe ambiental, de las ma-
sacres de Aguas Blancas y el Charco, 
de violaciones sexuales de militares, 
de diversos casos de tortura, de la 
detención de los hermanos Cerezo, 
y de los campesinos ecologistas de 
Petatlán, Guerrero.

En la mayor parte de estos casos 
había autoridades y corporaciones 
policiales y militares involucrados.

Por esta labor de defensa -de quie-
nes no encontraban a nadie más que 
quisiera acompañarles o de perso-
nas pobres que no tenían recursos 
para pagar una defensa-,  sufrió 
agresiones, amenazas y secuestros 
que derivaron en su salida del país 
para salvaguardar su integridad du-
rante el año 2000. 

Su trabajo como defensora mereció 
amplio reconocimiento de organiza-
ciones nacionales e internacionales 
de derechos humanos, sin embargo, 
a su regreso a México en 2001 conti-
nuó recibiendo amenazas.

El 19 de octubre de 2001 Digna 
Ochoa fue asesinada en la colonia 
Roma de la Ciudad de México. A 
pesar de que los dictámenes inicia-
les establecían que se trataba de 
un homicidio, las autoridades dieron 
por terminado el proceso en 2003, 
argumentando que se trató de un 
“suicidio simulado”.

Una resolución construida a partir 
de la estigmatización, la denigración 
y el desvirtuamiento de su trabajo, 
que lastima y traiciona a su familia, 
su memoria y que muestra la forma 
en que se concibe la defensa de 
derechos humanos en nuestro país, 
y particularmente de las mujeres 
defensoras; y que provocó una gran 
indignación de organizaciones y 
personas defensoras de derechos 
humanos en México, la región y a 
nivel internacional.

En la Audiencia pública del caso 
“Familiares de Digna Ochoa contra 
México” ante la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos -y a casi 
20 años de su homicidio-; su familia 
y el Grupo de Acción por los Dere-
chos Humanos y la Justicia Social, 
en coordinación con el Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL) demostraron las irregulari-
dades, omisiones y violaciones al 
debido proceso de las autoridades 
frente a la investigación del caso de 
Digna Ochoa.

2. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS: 
CASOS Y CAMPAÑAS
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Frente a la Corte Interamericana, el 
Estado mexicano ha reconocido su 
responsabilidad parcial en este caso 
y ha admitido reabrir la investigación. 
¿Qué significa este proceso para el 
logro de la justicia y la dignificación 
de la memoria de Digna Ochoa? ¿Qué 
significa para las defensoras de dere-
chos humanos en nuestra región?
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JUSTICIA PARA 
VALENTINA 20 AÑOS 
DESPUÉS

13/05/2022
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 INVITADAS:

Valentina 
Rosendo Cantú, 

Defensora 
de Derechos 

Humanos

Quetzalli 
Villanueva 

Vergara, Centro 
de DDHH de 

la Montaña 
Tlachinollan

En febrero de 2002 Valentina Rosen-
do Cantú, mujer indígena me´phaa 
de Guerrero tenía 17 años cuando 
fue violada y torturada por militares 
del Ejército mexicano durante un 
interrogatorio que le hicieron sobre 
la ubicación de hombres “encapu-
chados” de su comunidad mientras 
se encontraba lavando ropa en un 
arroyo de la comunidad Barranca 
Bejuco municipio de Acatepec. Han 
pasado 20 años de estos hechos y 
la experiencia y dignidad de Valen-
tina siguen arrojando aprendizajes 
para toda la sociedad en México y el 
mundo.

En los días que siguieron a las agre-
siones, a Valentina le negaron aten-
ción médica en el centro de salud 
pública más cercano a su comu-
nidad. El médico que la recibió, se 
negó a brindarle atención diciéndole 
que no quería problemas con los 
militares, y que no tenía el equipo 
necesario; ella tuvo que caminar 
durante ocho horas hasta la ciudad 
de Ayutla de los Libres para ser 
atendida en un hospital en el que 
nuevamente le negaron la atención 
médica porque no tenía cita previa 
a pesar de informar lo que le ha-
bía sucedido. Valentina denunció 
ante las autoridades que había sido 
víctima de violencia sexual por parte 
de miembros del ejército, sin em-
bargo, la investigación fue remitida 
a la jurisdicción penal militar, la cual 
decidió archivar el caso.

Valentina, fue acompañada por 
organizaciones defensoras de de-
rechos humanos como el Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, El Centro de derechos 
humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, 
el Centro por la Justicia y el De-
recho Internacional, CEJIL y otras 
para presentar una denuncia ante la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, después de agotar 
los recursos legales internos con el 
estado mexicano, en 2007 la CIDH 
admite su caso y su testimonio es 
escuchado en una Audiencia Pública 
junto con el de Inés Fernández quien 
sufrió agresiones semejantes en 
el mismo estado de Guerrero y en 
fechas muy cercanas.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) emitió 
un informe que nunca fue acatado 
por el Estado mexicano y por falta 
de avances sustantivos en el cum-
plimiento de las recomendaciones, 
se elevaron los casos a la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos. Durante este tiempo, Inés y 
Valentina, así como sus familiares, 
comunidades y abogados fueron 
amenazadas reiteradamente para 
que desistieran de su demanda.

En 2010 la Corte Interamarica de De-
rechos Humanos,  emitió las senten-
cias en las que el Estado de México 
resultó internacionalmente responsa-
ble por la violación de los derechos a 
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la integridad personal, dignidad, a la 
vida privada, las garantías judiciales y 
a la protección judicial en prejuicio de 
Inés Fernández y Valentina Rosendo 
que entre otras medidas de repa-
ración del daño y de no repetición, 
ordenó la investigación y subsecuen-
te sanción de los responsables.

El caso de Valentina continuó en el 
fuero militar hasta agosto de 2012, 
en 2013, los probables responsables 
fueron aprehendidos y sometidos 
a proceso y en 2018 dos militares 
fueron sentenciados a 19 años de 
prisión por violación y tortura.

Las luchas de Inés y Valentina esta-
blecen precedentes fundamentales 
para la justicia de las mujeres indí-
genas, pues son casos que pasaron 
del fuero militar a instancias civiles 
fortaleciendo el control civil sobre 
las Fuerzas Armadas; se aprobaron 
reformas al Código de Justicia Militar 
para restringir el uso del fuero militar 
por lo que en los casos de violacio-
nes de derechos humanos de perso-
nas civiles deberán ser juzgados por 
el sistema ordinario de justicia y no 
por tribunales militares.

El caso de Valentina sentó prece-
dentes para el desarrollo del tér-
mino “tortura sexual” y “violencia 
institucional castrense”. La sentencia 
constituye un precedente histórico 
al establecer penas adecuadas a 
la gravedad del delito y establecer 
lineamientos clave para la persecu-
ción penal.

Pero la lucha de Valentina, no es solo 
por la responsabilidad y detención de 
los responsables, busca disminuir la 
desigualdad y la violencia que enfren-
tan las mujeres indígenas en Guerrero 
exigiendo la prevención y medidas de 
no repetición de los hechos que ella 
tuvo que enfrentar para que nunca 
más sucedan a otras mujeres.

Sobre el estado de la Sentencia que 
busca reparar y prevenir violencia 
del Estado mexicano contra Valen-
tina Rosendo, los retos y logros de 
este proceso hablaremos con ella y 
su abogada Quetzalli Villanueva del 
Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña, Tlachinollan hoy en Muje-
res cruzando la línea.
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LA LUCHA 
PERMANENTE POR EL 
DERECHO AL ABORTO

06/10/2023
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INVITADAS:

Verónica Cruz, 
Centro Las 

Libres, México

Neesa Medina, 
Somos Muchas, 

Honduras

Morena Herrera, 
Agrupación 

Ciudadana por la 
Despenalización 

del Aborto, El 
Salvador

MÚSICA: 

Muévete la 
cintura, mulato, 

Omara Portuondo

La lucha por el derecho al aborto 
está en el centro de la agenda de los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres. En América Latina 
esta lucha se da en contextos muy 
desiguales. En México, se respeta el 
derecho al aborto con la despenali-
zación total, y la Corte lo ha estable-
cido como un derecho humano de 
las mujeres al desarrollo personal, 
reconociendo formalmente el pa-
pel de los movimientos de mujeres 
en ganar este derecho gracías a su 
larga lucha.

Por otro lado, la región incluye paí-
ses que han impuesto una prohibi-
ción absoluta al aborto, aún en casos 
de violación sexual, graves riesgos 
a la vida de las mujeres y embara-
zos en niñas. La criminalización de 
las mujeres embarazadas lleva a la 
persecución y encarcelamiento con 
largas sentencias.

Sin embargo, la organización y mo-
vilización de las mujeres en defen-
sa de sus vidas y sus derechos ha 
tenido un gran impacto, aún en los 
países más restrictivos. En El Sal-
vador, la defensa legal de los de-
rechos ha logrado la liberación de 
72 mujeres y han llevado los casos 
hasta la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. México avanza 
en las reformas de los códigos pena-
les de los estados, y se ha vuelto 
un ejemplo en todo el mundo de 
respeto al derecho de las mujeres 

de decidir sobre sus cuerpos y sus 
vidas. En Honduras, la promesa de 
tener a la primera presidenta mujer, 
y así poder avanzar hacia el pleno 
respeto de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, se ha 
enfrentado con una sociedad aún 
muy conservadora, así como con  
decisiones políticas de situar el tema 
en un segundo plano de la agenda 
gubernamental.

Este 28 de septiembre, en el Día de 
Acción Global por el Aborto Legal, 
Seguro y Accesible, se dieron mo-
vilizaciones de mujeres en todo el 
continente. La fecha se refiere al 
28 de septiembre de 1888 cuando 
se declaró en Brasil la ‘libertad de 
vientres’–la ley de que los hijos e 
hijas de mujeres esclavas nacieran 
libres. Es una forma de destacar que 
el derecho de las mujeres se vincula 
estrechamente con otras libertades 
y que tiene un impacto diferenciado 
para mujeres en distintos ámbitos 
con distintas identidades y posicio-
nes en la sociedad. Por eso también, 
la insistencia en que el aborto no sea  
sólo permitido, sino accesible para 
las mujeres, sin importar el estrato 
económico del que provengan, y 
que sea incluido en los servicios de 
salud.

En las marchas de este 28 de sep-
tiembre, algunas celebraron victo-
rias, algunas protestaron contra la 
criminalización y algunas advertían 
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sobre la posibilidad de retrocesos. 
En Colombia se celebra la despena-
lización en el país, mientras en Chile 
las feministas temen que las causa-
les ahora permitidas podrían estar 
eliminadas para pasar a una prohi-
bición absoluta bajo la propuesta 
de una nueva constitución conser-
vadora. En Argentina, el candidato 
presidencial misógino Javier Milei, 
quien se adelanta en las encuestas 
de intención del voto, se ha compro-
metido a llevar a cabo un proceso 
para eliminar la despenalizacion 

del aborto que lograron las mujeres 
organizadas el 30 de diciembre de 
2020, un logró que sirvió de inspira-
ción para las luchas en otros países.

Se habla de “la lucha permanen-
te por el acceso al aborto” porque 
siempre existe el riesgo de perder 
derechos ganados. Sin embargo, los 
movimientos están logrando el cam-
bio en la sociedad, “desde abajo”. Y 
esto es fundamental para resistir las 
embestidas “desde arriba”.
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EL DESARROLLO 
DE ALTERNATIVAS 
ECONÓMICAS FEMINISTAS 
EN MESOAMÉRICA
28/07/2023
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INVITADAS:

Maríajosé 
Rosales Solano, 

consultora 
en justicia 

económica 
feminista, 

Guatemala

Daniela Mussali, 
CULTIVA 

Alternativas de 
Regeneración, 

Yucatán, México

Maria José Rivera 
Javelly, CULTIVA 

Alternativas de 
Regeneración, 

Yucatán, México

MÚSICA:

Que yo me voy 
pa’al monte, 

 Valeria Rojas

En América Latina, mujeres organi-
zadas están creando nuevos mode-
los de economía, mientras simultá-
neamente luchan contra el despojo 
y la destrucción del modelo capita-
lista y patriarcal. El neoliberalismo 
ha generado grandes desigualdades 
que tienen impactos particularmente 
fuertes en las vidas de las mujeres. 
El extractivisimo destruye la tierra 
y las posibilidades de vida de las 
comunidades indígenas, rurales y 
urbanas y aumenta la discriminación 
contra las mujeres.

Las defensoras de tierra y territorio 
en nuestra región de Mesoamé-
rica llevan décadas resistiendo y 
desarrollando nuevas economías. 
En gran parte, su trabajo consiste 
en recuperar prácticas ancestrales 
indígenas desde cosmovisiones que 
contemplan una relación armoniosa 
con la tierra, el agua, el aire y todos 
los seres vivos. También exploran y 
aplican nuevas tecnologías susten-
tables y nuevas/viejas formas de 
organizarnos para fomentar relacio-
nes sociales igualitarias.

Les ha dado distintos nombres a los 
modelos alternativos– economías 
solidarias, economías circulares, 
economías feministas, economías de 
la vida, ecofeminismos—depende 
del marco teórico y enfoque. Sin em-
bargo, tienen en común los valores 
y las prácticas de la sustentabilidad 
a largo plazo, la no discriminacion y 

la inclusión, el desarrollo de formas 
colectivas de producción sin explo-
tación y bienestar.

Empiezan desde lo local, partiendo de 
las necesidades identificadas por la 
misma gente, con el trabajo produc-
tivo y la construcción de redes entre 
productores y consumidores, además 
de la construcción y fortalecimiento 
de redes de apoyo más amplias.

Desde aquí, proponen reforzar capa-
cidades individuales y colectivas, y se 
basan en los conceptos de justicia, el 
reconocimiento al trabajo de cuidado, 
la soberanía alimentaria y la auto-
gestión, entre otros valores funda-
mentales. Reconocen el territorio y el 
cuerpo-territorio como actores en el 
desarrollo, a la vez que sostienen una 
profunda crítica al “desarrollo” como 
se entiende en el modelo dominante.

Las alternativas económicas femi-
nistas con su visión de respeto por 
la red de la vida, el trabajo justo, la 
diversidad y la interconexión entre la 
tierra, el cuerpo y el entorno natural 
son fundamentales para el cuidado 
y la restauración del planeta, para 
la emancipación de las mujeres y 
los pueblos, y para vivir y trabajar en 
una sociedad sustentable.

Las alternativas económicas femi-
nistas construyen el mundo que 
queremos en medio del mundo que 
queremos cambiar.

Escucha el programa: 
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LAS MUJERES DE 
ATENCO, ROMPIENDO 
EL SILENCIO

01/07/2022
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INVITADA:

Italia Méndez, 
Rompiendo el 

Silencio, Todas 
Juntas contra la 

Tortura Sexual

MÚSICA: 

Cucurrucucú 
Paloma,  

Sophia Ramos

En julio de este año, salió un impac-
tante informe de la Secretaría de 
Gobernación titulado “Diagnóstico 
nacional sobre tortura sexual co-
metida contra mujeres privadas de 
libertad en México”, el informe trajo a 
la luz pública un crimen de violencia 
de género mucho más extendido de 
lo que se pensaba.

Italia Méndez, sobreviviente de Aten-
co y co-fundadora de la campaña 
Rompiendo el Silencio: Todas juntas 
contra la tortura sexual, define tortu-
ra sexual señalando: “la parte medu-
lar del proceso es que estas agresio-
nes sean ejercidas por agentes del 
estado, o particulares bajo la aquies-
cencia de agentes del Estado.”

La introducción al Informe relata 
secamente el crimen de estado que 
dio origen al informe. En mayo de 
2006, se ejecutó un operativo contra 
manifestantes en el municipio de 
Texcoco, en el marco de tensiones 
entre el gobierno del Estado de 
México y el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra de Atenco. La 
acción por parte de policías munici-
pales, estatales y federales, con lujo 
de violencia, resultó en la muerte de 
dos personas, más otras heridas y 
la detención arbitraria de unas 200 
personas, entre ellas unas 50 muje-
res. Treinta y un mujeres reportaron 
agresiones sexuales en custodia de 
la policía. Once mujeres sobrevi-

vientes iniciaron procesos contra la 
policía por tortura sexual.

El camino ha sido larguísimo, y aún 
no ha terminado en justicia. Después 
de años de revisión, en 2018 las mu-
jeres de Atenco ganaron una sen-
tencia favorable de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en 
2018. La sentencia condena al Estado 
Mexicano por actos de tortura sexual.

Incluye una lista de medidas para 
dar cumplimiento a la sentencia, 
entre ellas: “continuar las investiga-
ciones para sancionar a los respon-
sables de las víctimas de tortura 
sexual, brindar de forma gratuita 
tratamiento médico y psicológico o 
psiquiátrico, publicar la sentencia, 
realizar un acto de reconocimiento 
público de la responsabilidad inter-
nacional, capacitar a la policía fede-
ral y del Estado de México, estable-
cer un mecanismo de monitoreo de 
uso de la fuerza, entregar becas, pa-
gar reparaciones, fortalecer el Me-
canismo de seguimiento de casos 
de tortura sexual cometida contra 
mujeres, que debe incluir la realiza-
ción de un diagnóstico y formular un 
plan para fortalecer el Mecanismo 
de Seguimiento de Casos de Tortura 
Sexual cometida contra Mujeres”. El 
Estado todavía no ha cumplido con 
estas recomendaciones.

El informe de julio es resultado de la 
sentencia de la Corte para cumplir 
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con el punto de hacer un diagnostico 
que sirva de base para la elaborara-
ción de mecanismos e instrumentes 
especializados para prevenir y llevar 
a la justicia casos de tortura sexual.

Se basa en 1,280 entrevistas realiza-
das en 2021 a mujeres privadas de li-
bertad en 66 penales distribuidos en 
todo el país. Los hallazgos son terri-
bles: 8 de cada 10 mujeres sufrieron 
algún tipo de violencia, incluyendo 
la tortura sexual. 48% de los agentes 
aprehensores utilizaron la fuerza 
física para someterlas, 31.5% fueron 
amenazadas con algún tipo de arma, 
y al 11.5% les causaron alguna lesión 
grave. Las mujeres reportaron haber 
sufrido acoso sexual, manoseos, 
exhibicionismo, intento de violación, 
violación sexual, lesiones en órganos 
sexuales y agresiones sexuales.

Más allá de los ataques a la perso-
na, la Secretaría de Gobernación 
reconoció que la tortura sexual es 
un delito, y una violación a los dere-
chos humanos “que trasciende a la 

víctima, impacta a las comunidades, 
rompe redes de apoyo y lacera a 
las familias, generando rechazo en 
la sociedad patriarcal al utilizar su 
cuerpo como un instrumento de 
castigo y sometimiento”. Agregan las 
sobrevivientes que también es una 
estrategia intencionada del esta-
do, utilizada no solo en México sino 
en países en todo el mundo, para 
reprimir la protesta, atacando a las 
mujeres.

Las mujeres de Atenco han logrado 
un paso más hacia la justicia y la no 
repetición. Sin embargo, el diagnós-
tico confirma lo que ya sabian sobre 
los testimonios que provienen de las 
mujeres de la campaña rompiendo 
el silencio—que la tortura sexual 
sigue siendo un instrumento de 
terror de Estado contra mujeres que 
se organizan. La sociedad tiene que 
unirse a la campaña para romper el 
silencio, la impunidad y la falta de 
voluntad política y lograr erradicar la 
tortura sexual en México.

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_tortura-sexual-en-atenco?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_tortura-sexual-en-atenco?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_tortura-sexual-en-atenco?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea


EL GOLPE DE ESTADO 
EN HONDURAS, 12 
AÑOS DE RESISTENCIA 
FEMINISTA
18/06/2021
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INVITADAS:

Gilda Rivera 
Sierra, 

Coordinadora 
Ejecutiva, Centro 

de Derechos 
de Mujeres, 

Honduras

Daysi Flores 
Hernández, JASS 

Mesoamérica, 
Co-fundadora 

de Feministas en 
Resistencia

MÚSICA: 

Nos tienen 
miedo porque no 

tenemos miedo, 
 Liliana Felipe

En junio del año 2009, Honduras 
nos sorprendió con el golpe de 
Estado contra el presidente Manuel 
Zelaya Rosales, del partido Libe-
ral, golpe dado por sus mismos 
correligionarios.

En medio de la crisis política, el 
golpe en Honduras también desató 
procesos inéditos de resistencia y 
solidaridad. Entre ellas se destaca 
la conformación casi espontánea de 
un agrupamiento que se identificaba 
como “Feministas en Resistencia”. 
Miles de mujeres comprometidas 
con la democracia y los derechos 
de la mujer salieron a las calles en 
las manifestaciones diarias contra el 
golpe, llamando al retorno a la de-
mocracia con pleno reconocimiento 
de la igualdad de las mujeres.

Cuentan que para ellas, el gobierno 
golpista representaba una triple ame-
naza: contra sus derechos políticos, 
contra sus derechos como mujeres 
debido al profundo conservadurismo 
y machismo entre las fuerzas golpis-
tas y a sus cuerpos, que enfrentaban 
los golpes y la tortura, exacerbados 
por la violencia sexual. marchaban 
bajo la consigna: “Ni golpes de esta-
do, ni golpes a las mujeres”

La historia sigue viva, las cicatrices 
aún duelen, y el legado del golpe es 
el deterioro constante del estado de 
derecho en el país, a tal grado que 
las feministas lo catalogan como una 

dictadura. Solo tres años después 
del golpe, Honduras llegó a tener la 
tasa de homicidios per cápita más 
alta en el mundo. Se había converti-
do en la ruta principal para el tráfico 
de drogas ilícitas en el continente. 
Se eliminaron los avances de las 
mujeres en derechos sexuales y 
reproductivos así como en otras 
áreas, y los feminicidios también se 
dispararon.

Las de por sí frágiles instituciones 
democráticas en el país han perdi-
do credibilidad y simplemente no 
funcionan. Después del regimen 
golpista de Roberto Micheletti, 
siguieron elecciones boicoteadas 
por la oposición y apoyadas por el 
gobierno de EEUU en noviembre de 
2009, el gobierno de Porfirio Lobo- 
ahora inmerso en escándalos de 
corrupción y narcotráfico– y, final-
mente, el gobierno del actual pre-
sidente Juan Orlando Hernández, 
electo en 2013 entre evidencias de 
uso de fondos ilícitos, y “re-electo” 
en 2017 en una elección manchada 
por múltiples acusaciones de frau-
de. Ha gobernado entre la corrup-
ción con medidas autoritarias y una 
política de represión frente a las 
demandas del pueblo.

Sin embargo, la resistencia sigue. 
Las feministas no han dejado de 
exigir sus derechos y una sociedad 
justa, de buen vivir que al menos dé 
una alternativa a las caravanas. Las 
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resistencias se encuentran en las 
ciudades donde protestan contra la 
violencia hacia las mujeres, la falta 
de justicia y la impunidad que reina 
en las estructuras del gobierno. Pero 
también, se encuentran en el campo 
y los territorios indígenas, donde las 
defensoras del territorio protegen 
sus tierras, sus culturas y sus vidas 
contra los megaproyectos con in-

versión extranjera que promueve el 
estado tras el golpe.

Las historias de estos 12 años de 
resistencias feministas revelan los 
esfuerzos imparables por rescatar el 
país de las manos de usurpadores 
de poder y recursos, y la esperanza 
invencible de un futuro feminista.

https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_12-anos-del-golpe-militar-en-honduras?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_12-anos-del-golpe-militar-en-honduras?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_12-anos-del-golpe-militar-en-honduras?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_12-anos-del-golpe-militar-en-honduras?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea


EL BICENTENARIO 
DE CENTROAMÉRICA 
”NADA QUE CELEBRAR”

24/09/2021
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INVITADAS:

Anastasia Mejia, 
Periodista 

comunitaria, 
Guatemala

Wendy Cruz, 
Via Campesina, 

Plataforma 25 
de Noviembre, 

Honduras

Jennifer Torres, 
Maya K’iche’, 

defensora 
de derechos 

humanos e 
integrante 

del periodico 
feminista 

“La Cuerda”, 
Guatemala

MÚSICA:

 ¿Quién te dijo? 
 Karla Lara y 

Marcela Lara

Históricamente, los estados centro-
americanos han celebrado el 15 de 
septiembre como la fecha en que la 
región cumple 200 años desde la in-
dependencia de la Corona de Espa-
ña; oficialmente es un día de festejos 
de autocomplacencia, por haber 
logrado, según estos, la soberanía y 
construido un futuro como nación.

Sin embargo, para los pueblos 
indígenas, las mujeres, la juventud 
y muchos otros sectores, NO HAY 
NADA QUE CELEBRAR. Estas pala-
bras se han convertido en el lema 
de los movimientos sociales que 
rechazan la versión oficialista de la 
historia, sobre todo en Guatemala y 
Honduras, países que enfrentan—
dos siglos después de las promesas 
y los sueños de su independencia—
condiciones de crisis política, social, 
ambiental y económica, profundi-
zadas por las desigualdades que 
se han evidenciado aún más con la 
pandemia del Covid 19.

Son cinco países que comparten 
esta fecha –Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica—
por la firma del Acta de Independen-
cia de América Central en 1821. Hoy 
podemos ver que la causa que una 
vez los unía contra el colonialismo y 
la dominación extranjera se debate 
en una Centroamérica compues-
ta por países separados, aislados, 
divididos entre sí por las políticas 
nacionalistas y entreguistas, e in-

ternamente divididos por el manejo 
de las élites políticas y económicas 
que insisten en imponer el modelo 
neoliberal. Su “historia común” que 
auguraba el desarrollo regional de 
sus abundantes recursos se ha con-
vertido en una historia compartida, 
tristemente, de saqueo por parte de 
empresas capitalistas nacionales y 
transnacionales, de altísimas tasas 
de pobrezas y extrema pobreza, de 
nuevas formas –no menos virulen-
tas– de racismo y discriminación 
patriarcal, y de violencias continuas 
contra los pueblos originarios. El 
genocidio de la época colonial se 
ha repetido en el periodo de pos-in-
dependencia, con la misma saña 
y en las mismas condiciones de 
impunidad.

La Asamblea de la Asociación Maya 
Uk’ux B’e  en Guatemala en su pro-
nunciamiento BICENTENARIO: DE 
IMPUNIDAD, RACISMO, GENOCIDIO 
Y CORRUPCIÓN afirma:

“…después de la llamada indepen-
dencia criolla, que representó la con-
tinuidad de la opresión, a 200 años, 
las realidades siguen siendo simila-
res. Con la firma de la independencia 
criolla en 1821, esta minoría criolla 
parasitaria y explotadora, en buena 
parte son quienes siguen gobernan-
do en alianza con la nueva oligarquía, 
acumulando riqueza a costa del 
despojo, del racismo como ideología 
dominante, empobreciendo a las 
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grandes mayorías, implementando 
la corrupción y cooptando la mayor 
parte de instancias estatales.”

El Consejo Cívico de Organizaciones 
populares e indígenas de Honduras, 
el COPINH declaró: “Los pueblos 
tenemos más de 200 años de opre-
sión, despojo y violencia. Seguimos 
al pie de la lucha contra el conti-
nuismo, contra este sistema racis-
ta, capitalista y patriarcal, bajo un 
régimen dictatorial… ¡El territorio y la 
soberanía no se vende, se defiende!” 
Destacan que el ejemplo más claro 
de la contradicción entre los festejos 
de la independencia en la región y la 
realidad, es el modelo impuesto en 
Honduras de las Zonas de empleo y 
desarrollo—ZEDES– que cede gran-
des extensiones de tierra y recursos 
a las empresas trasnacionales para 
la explotación.

El bicentenario y las controversias 
alrededor del tema han abierto 
procesos de reflexión en torno a los 
principios básicos de la indepen-
dencia, soberanía y libertad: ¿Qué 
significa “soberanía” en condiciones 
de dependencia, de dominación y 
de historia contemporánea marcada 
por la intervención extranjera, sobre 
todo de Estados Unidos? ¿Qué pro-
greso existe, si la ocupación militar 
de sus territorios, sea por soldados 
extranjeros o por las fuerzas del go-
bierno nacional bajo órdenes de oli-
garquías voraces y corruptas conti-
núa sucediéndose? ¿Qué significa la 
“independencia” si las mujeres viven 
en una sociedad patriarcal sin con-
trol sobre su cuerpo-territorio y sin 
derechos iguales como ciudadanas, 
si se reprime la libertad de expresión 
y de asamblea? ¿A qué indepen-
dencia se hace referencia en países 

donde enormes segmentos de la 
población se ven obligados a salir 
del país en una migración forzada?

A pesar de lo que una invitada ca-
racteriza como “décadas de deca-
dencia”, el otro lado de esta historia 
de continuismo ha sido la resisten-
cia. Frente al despojo y las conce-
siones de tierra y bienes naturales 
que se han acelerado en esta última 
etapa de la historia, los pueblos se 
han organizado para defenderse, 
con las mujeres al frente. Citan a la 
defensora Berta Cáceres:

”Juntémonos y sigamos con espe-
ranza defendiendo y cuidando la 
sangre de la tierra…”

La Asamblea Maya afirma los prin-
cipios de la soberanía en sus de-
mandas que siguen más vigentes 
que nunca: “el goce de una vida 
digna, la garantía de los derechos 
individuales y colectivos, el recono-
cimiento de los derechos de nuestra 
casa común, la libertad de coexistir 
en la pluralidad de la vida. Por ello 
debemos seguir descolonizándonos 
desde la cotidianidad, ir tejiéndonos 
en procesos intergeneracionales, 
fortaleciéndonos a partir de conocer 
nuestra historia para aportar a los 
cambios de raíz que necesitan nues-
tros territorios.”

En este marco, de dos siglos de 
agravios a los pueblos y de 200 años 
de resistencias, hablaremos hoy con 
mujeres de movimientos sociales en 
Guatemala y Honduras sobre la lu-
cha por transformar estas narrativas 
en torno a una fecha histórica y la 
lucha permanente por la verdadera 
soberanía e independencia en sus 
territorios.

Escucha el programa: 
 

Mujeres Cruzando la 
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https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_el-bicentenario?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea
https://soundcloud.com/violetaradio/mujeres-cruzando-la-linea_el-bicentenario?in=violetaradio/sets/mujeres-cruzando-la-linea


MÁS DE 500 AÑOS QUE 
GRITAN RESISTENCIA, 
PROPUESTA, 
POSIBILIDAD
15/10/2021
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INVITADAS:

Bettina Cruz,  
Asamblea 

de Pueblos 
Indígenas del 

Istmo en Defensa 
de la Tierra

Marta Matzir, 
Educadora y 

Comunicadora 
Asociación Maya 

Uk’ux B’e

Para este programa presentamos un poema para introducir el tema. A conti-
nuación reproducimos una selección del poema, “Doscientos años que gritan 
lucha” que fue publicado por Ediciones del Pensativo (2021). El video de la 
autora leyendo su poema se encuentra aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=NtuGYpiEsY0

Doscientos años ha durado la 
quimera

de un puñado de herederos criollos

cristalizada en masculinidades 
ilustres

que evocan guerra

en letrados que desentierran

espadas ennoblecidas

botas ensangrentadas

historias inventadas

libros fabricados

santos glorificados

que ocultan

pillajes continuados

dolores intensificados

Quinientos dos años ha durado

la rebeldía de mujeres y hombres

en búsqueda de libertad

escapando del trabajo esclavo

rompiendo la servidumbre

interpretando la lengua ajena

reteniendo un retazo de tierra

rechazando la cruz y el evangelio

resistiendo la violencia

que penetró en los úteros

padeciendo el robo de la leche

que brotaba de los pechos indios

Hoy, doscientos años después

¿Qué verdad cargamos?

https://www.youtube.com/watch?v=NtuGYpiEsY0


EL PAPEL DE LAS 
MUJERES EN LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA
18/12/2021
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INVITADAS:

Paula Barrios, 
Mujeres 

Transformando 
el Mundo, caso 

Sepur Zarco, 
Guatemala

Pilar Noriega, 
Comisión de 

la Verdad del 
Estado de 

Guerrero, México

MÚSICA: 

Cumbia de la 
Memoria, 

 Rebeca Lane

La recuperación o construcción de la 
“memoria histórica” se define como 
un movimiento social que surge del 
pueblo y su necesidad de encontrar 
la verdad y exigir justicia por los crí-
menes del estado cometidos en el 
pasado, de resanar las heridas de las 
atrocidades cometidas, de reparar 
los daños a las víctimas y sus fami-
liares y de eliminar las causas es-
tructurales que llevaron a los abusos.

En nuestra región de México y Cen-
troamérica, los actos de las dicta-
duras y los gobiernos autoritarios en 
contra de los pueblos han dejado 
una gran deuda social y han mar-
cado las formas de lucha. También 
han provocado un dolor profundo en 
miles de familias que buscan per-
sonas desaparecidas, o sufren aún 
las consecuencias de los abusos y 
agravios contra ellos y ellas–algunos 
hace décadas, y otros hace meses. 
La lucha por la memoria histórica es 
una forma de reconstruir el tejido so-
cial y dignificar las vidas de las víc-
timas, en muchos casos de pueblos 
indígenas y rurales, y de personas 
que formaban parte de resistencias 
contra la imposición y la injusticia.

Sin embargo, las víctimas, y las orga-
nizaciones que las apoyan, señalan 
que tampoco es un concepto que 
queda en el pasado. Pilar Noriega, 
promotora de las comisiones de la 
verdad en México señala que en 
casos no resueltos de violaciones en 

el pasado, no importa los años que 
pasan, “la impunidad se proyecta 
hasta el presente.” Las sociedades 
que vivieron las dictaduras en Sud-
américa siguen en la búsqueda de 
justicia, y en los procesos de identifi-
car y desmantelar las estructuras de 
represión que perduran —procesos 
en que la investigación, la verdad y 
la memoria son fundamentales.

Son demasiados los eventos san-
grientos, censurados en la historia 
oficial para preservar el poder de los 
perpetradores, pero grabados en los 
corazones, los cuerpos y las culturas 
de las poblaciones afectadas. En 
nuestra región se puede mencionar 
la masacre de El Mozote en 1981, en 
la que el ejército salvadoreño mató a 
por lo menos a 986 personas, la ma-
yor parte niños, niñas y jóvenes. Los 
conflictos armados en El Salvador y 
Guatemala, las dictaduras y guerras 
sucias dejaron cientos de masacres 
y crímenes de lesa humanidad que 
no han sido llevados a la justicia.

Existen dos casos emblemáticos, no 
solo por la brutalidad de los hechos, 
sino también por las luchas de los 
pueblos para recuperar la memoria 
histórica y lograr la justicia y de eso 
vamos a hablar el día de hoy. El pri-
mero es el Caso Sepur Zarco, el lugar 
en territorio maya q’eqchi’ donde el 
ejército guatemalteco instaló una 
base y un reino de terror contra la 
población indígena, matando y des-
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apareciendo a hombres y mujeres y 
obligando a las mujeres al servicio 
de ellos en condiciones de esclavi-
tud como trabajadoras domesticas y 
esclavas sexuales. Entre 2011 y 2016 
las “abuelas de Sepur Zarco” llevaron 
sus testimonios a juicio contra Efrain 
Rios Montt y lograron una condena 
por genocidio. El 10 de diciembre las 
comunidades del departamento de 
Izabal hicieron una ceremonia para 
enterrar las osamentas de 112 vícti-
mas encontradas en la zona. Decla-
raron el lugar en la comunidad de El 
Estor “un Sitio de la Memoria”, entre 
familiares, integrantes de las comuni-
dades y organizaciones de derechos 
humanos, una de ellas representada 
por la invitada hoy Paula Barrios.

En México ha habido muchos es-
fuerzos para buscar la verdad en 
casos emblemáticos entre ellos los 

acontecimientos de la guerra sucia, 
la desaparición de los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa y la más reciente 
Comisión para el Acceso a la Ver-
dad, el Esclarecimiento Histórico y el 
Impulso a la Justicia de las violacio-
nes graves a los derechos humanos 
cometidas de 1965 a 1990, formada 
por el gobierno actual. Detrás de los 
esfuerzos oficiales, hay un pueblo 
organizado que se niega a olvidar 
los crímenes cometidos en el pa-
sado y las personas asesinadas y 
desaparecidas.

Todos estos esfuerzos son parte de 
la recuperación de la memoria, un 
gran esfuerzo que es esencial para 
el pleno respeto a los derechos hu-
manos hoy, y en que el motor prin-
cipal ha sido el dolor y la resistencia 
de las mujeres.
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Morena Herrera, 
Feminista y 

defensora de 
DDHH de El 

Salvador

Lin Valenzuela, 
Feminista de 

Guatemala

La recuperación de la memoria his-
tórica de los pueblos, silenciados por 
la historia oficial, es fundamental para 
entender nuestra realidad presente, 
y es un campo de disputa. Pensar en 
los movimientos sociales actuales 
en Mesoamérica requiere escuchar 
y potenciar la recuperación de la pa-
labra y la vida de las mujeres prota-
gonistas de la acción social y política 
de procesos que suelen silenciarse 
en su conjunto, como los conflictos 
armados que vivimos en la región.

América Latina tiene una larga his-
toria de resistencia de sus pueblos 
frente a las estructuras del poder 
opresivas. A partir de la década de 
los 60 se desarrollaron organizacio-
nes guerrilleras con distinta inten-
sidad en áreas rurales y urbanas de 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
México, Venezuela, Uruguay, Argen-
tina, Perú y Colombia, formadas por 
hombres y mujeres campesinos, 
obreros, estudiantes contra go-
biernos autoritarios y represivos en 
respuesta a las desigualdades eco-
nómicas y la exclusión social ante la 
ausencia de canales de diálogo y de 
cambio por otras vías  . La mayoría de 
ellos han sido reprimidos o aislados 
con el apoyo de los Estados Unidos.

Desde 1823, Estados Unidos se 
propuso intervenir en Centroamérica 
por ser un área estratégica a través 
de la política de la Doctrina Monroe 
que reclamaba el continente entero 

como su esfera de influencia. Desde 
entonces ha impulsado guerras y 
conflictos para proteger sus propios 
intereses, entre ellos, interviniendo 
en la vida política de los países de 
nuestra región a través de golpes de 
estado, y violaciones a los derechos 
humanos sistemáticos.

Fue particularmente brutal la arre-
metida contra los movimientos 
insurgentes de izquierda en el con-
texto de la llamada guerra fría -que 
surge al final de la 2a guerra mundial 
entre países comunistas y capitalis-
tas liderados por la Unión Soviética y 
EU respectivamente. Cuba juega un 
importante papel al ser el único país 
comunista de la región, por lo que 
vivirá el aislamiento y el bloqueo 
internacional promovidos por el go-
bierno de EEUU.

La guerra interna entre el gobierno 
militar y las fuerzas insurgentes del 
Frente Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN) en El Salva-
dor, duró doce años, y murieron más 
de 75 mil personas–más que durante 
la guerra civil española. En Guatema-
la entre 1960 y 1996 se desarrolló un 
conflicto armado entre sucesivos go-
biernos militares y grupos guerrille-
ros que dejó más de 200 mil muer-
tos, y se calcula que hubo hasta 90 
mil personas desaparecidas y cerca 
de un millón de desplazadas, en su 
mayoría indígenas y campesinos.
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En ambos países se firmaron acuer-
dos de paz después de largos pro-
cesos de negociación. En El Salva-
dor, los acuerdos de Paz firmados el 
16 de enero de 1992 entre el Frente 
Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN) y el gobierno 
salvadoreño en el Castillo de Cha-
pultepec de México dieron fin a esta 
etapa de su historia. En Guatemala 
los acuerdos de paz se firmaron 
en 1996. En el Informe “Guatemala 
Nunca Más” de Naciones Unidas 
se responsabilizó a las fuerzas de 
seguridad del estado del 93% de las 
violaciones a derechos humanos co-
metidas. En ambos casos se buscó 
desmovilizar a las fuerzas guerrille-
ras e incorporarles a la vida política 
de sus países.

Miles de mujeres participaron en 
los movimientos guerrilleros para la 
liberación nacional en estos países 
de distintas maneras y asumiendo 
distintos roles. En la década de los 

80´s enfrentaron la estrategia del es-
tado conocido como “guerra de baja 
intensidad”, una estrategia militar y 
neocolonialista de contrainsurgencia 
que incluyó el impulso de escuadro-
nes de la muerte -grupos armados 
paramilitares que torturaron, desapa-
recieron y desplazaron comunidades 
enteras utilizando la tortura y el abu-
so sexual, y el desmantelamiento de 
las estructuras comunitarias en una 
estrategia que pretendía “quitarle el 
agua al pez”.  Es imposible narrar la 
crueldad de los hechos y el impacto 
en la vida de las personas que las 
sufrieron y las generaciones siguien-
tes en toda su magnitud.

Conversaremos con dos muje-
res protagonistas de los procesos 
revolucionarios en Guatemala y El 
Salvador, Lin Valenzuela y Morena 
Herrera, mujeres que son memoria 
viva de esta etapa crítica de nuestra 
región Mesoamericana.
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Otilia Lux de Coti, 
Excomisionada de 
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Esclarecimiento 
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de violencia en 

Guatemala.
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pensamiento 
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Guatemala es el país con mayor 
población indígena de América Lati-
na- el 60% de su población según se 
estima. Durante el conflicto armado 
interno, más de 200.000 personas 
murieron, más del 90% de las vio-
laciones fueron cometidas por las 
fuerzas del Estado y más del 80% 
de las víctimas eran indígenas. El 
estado implementó una política de 
exterminio, un genocidio, a través 
del cual cientos de aldeas fueron 
atacadas bajo la política de “tierra 
arrasada” torturando y asesinando a 
las comunidades indígenas; violando 
a las mujeres; golpeando a niñas, 
niños, jóvenes, mujeres y hombres 
que luego eran lanzados vivos a 
fosas comunes o esclavizados, que 
arrasó y quemó campos, casas, ani-
males; entre otras atrocidades sobre 
las cuales es necesario construir y 
reconstruir memoria y reflexionar 
para que nunca más sucedan.

En febrero de 1999 la Comisión 
de Esclarecimiento Histórico para 
dar a conocer la verdad acerca 
de las violaciones a los Derechos 
Humanos durante el conflicto ar-
mado interno presentó el informe 
“Guatemala, memoria del silencio” 
producto de una exhaustiva investi-
gación y la toma de más de siete mil 
testimonios que concluyeron que el 
conflicto interno en Guatemala fue 
un genocidio en el contexto de una 
sociedad desigual y racista.

El informe destaca el genocidio 
cometido por agentes del Estado 
Guatemalteco. El comisionado Chris-
tian Tomuschat dijo “En el marco de 
las operaciones contrainsurgentes, 
efectuadas entre 1981 y 1983, en 
ciertas regiones del país, agentes 
del Estado cometieron actos de 
genocidio en contra de grupos del 
pueblo maya”. En esos años los ge-
nerales Romeo Lucas García y Efraín 
Ríos Montt gobernaban Guatemala.

El genocidio es la matanza de miem-
bros de un grupo, la lesión grave a la 
integridad física y mental, el some-
timiento intencional a las condicio-
nes de existencia que  conlleven su 
destrucción total, así como medidas 
destinadas a impedir nacimientos 
del grupo. El informe documentó 
669 masacres estratégicamente 
planificadas.  Concluyó: “durante la 
guerra, mediante masacres y ope-
raciones de ‘tierra arrasada’, plani-
ficadas por fuerzas del Estado”, se 
asesinó a cientos de líderes estu-
diantiles, religiosos, académicos, jó-
venes, mujeres, se exterminaron por 
completo comunidades mayas,  “se 
destruyeron sus viviendas, ganado, 
cosechas y otros elementos esen-
ciales de sobrevivencia”.

El saldo de personas muertas y 
desaparecidas llegó a más de 200 
mil  “La Comisión de esclarecimiento 
Histórico cuenta con evidencias de 
distinto origen; entre otras, decla-
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raciones de antiguos miembros de 
servicios de seguridad del Estado y 
documentación desclasificada, las 
cuales demuestran que los servicios 
de Inteligencia del Ejército, espe-
cialmente la G-2 y el Estado Mayor 
Presidencial fueron los autores inte-
lectuales y organizadores directos 
de capturas, interrogatorios ilegales, 
torturas, desapariciones forzadas 
y ejecuciones”. Grupos guerrilleros 
también perpetraron ejecuciones 
arbitrarias de integrantes de sus pro-
pias organizaciones, y en el informe 
se les atribuyen 32 masacres.

En el informe “Guatemala, memo-
ria del silencio” la Comisión explicó 
que intervinieron no sólo actores 
armados, y que participaron partidos 
políticos y fuerzas económicas en 
el origen y continuidad de la violen-
cia de forma constante, así como la 
CIA que “apoyó directa e indirecta-
mente algunos operativos ilegales 
del Estado guatemalteco, durante 
la guerra interna”, “hasta mediados 
de la década de los ochenta, hubo 

fuertes presiones del Gobierno de 
los Estados Unidos y de empresas 
norteamericanas para mantener la 
arcaica e injusta estructura socioe-
conómica del país”.

La Comisión de Esclarecimiento 
Histórico nace como producto del 
proceso de paz en Guatemala con-
cluido en 1996 entre la Unidad Re-
volucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG) y el Gobierno guatemalteco. 
Fue encabezada por tres personas, 
Christian Tomuschat, jurista alemán 
delegado de las Naciones Unidas; 
Otilia Lux de Cotí, activista política 
y docente de la comunidad maya 
k’iché, en representación de las víc-
timas del conflicto; y Alfredo Balsells 
Tojo, profesor universitario.

Las mujeres guatemaltecas no han 
sido solo víctimas de este proceso, 
han jugado un papel fundamental 
en la recuperación de la memoria, 
la documentación, la búsqueda de 
justicia y la no repetición de estos 
hechos.

Escucha el programa: 
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del genocidio en 
Guatemala
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Fundación Rosa 
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MÚSICA:

 “Vivan las 
Mujeres”, 

Evelin Acosta, 
Decimista

Rosa Luxemburgo, la “Rosa Roja”, fue 
una teórica y activista revolucionaria 
clave del siglo XX. Marxista, interna-
cionalista, y defensora del socialismo 
democrático, apostó a construir un 
mundo en el que -como dice en su 
famosa frase- “seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres”. Ha inspirado a ge-
neraciones de activistas y movimien-
tos sociales en todo el mundo.

Luxemburgo fue una pensadora y 
teórica crítica y aguda, una polemista 
implacable, una activista apasionada 
e incansable y una mujer libre que 
enfrentó múltiples formas discri-
minación y debatió con las mentes 
revolucionarias más brillantes de su 
época como Lenin, Bernstein, Trosts-
ky, Kausky y Jaurès, entre otros.

Nació el 5 de marzo de 1871 en 
Polonia, entonces parte del imperio 
Ruso de los zares, en una familia 
judía de comerciantes. De niña sufre 
una enfermedad en la cadera que 
le provoca una cojera permanente. 
Teniendo 15 años, se une al partido 
revolucionario polaco “Proletariat” 
que llama a una huelga general con-
tra los zares. Algunos dirigentes son 
condenados a la horca por lo que 
debe huir a Suiza en 1889, donde se 
vincula al movimiento revolucionario 
europeo y se gradúa como Doctora 
en ciencias jurídicas.

En 1895, cuando tenía 24 años, viaja 
a Alemania, se naturaliza alemana y 
se suma al Partido Socialdemócra-

ta Alemán que formaba parte de la 
“Segunda Internacional”, organiza-
ción de partidos socialistas. Rosa Lu-
xemburgo dirigió y formó parte del 
grupo más radical del Partido, junto 
con Clara Zetkin, Karl Liebknecht y 
Leo Jogiches entre otros. 

Hizo importantes contribuciones a la 
teoría marxista y al análisis del modo 
de producción capitalista. En su obra 
“La acumulación del capital” de 1913 
explica cómo ésta acumulación ca-
pitalista crea desigualdad entre las 
clases y las naciones y  mercantiliza 
todas las formas de la vida.

Su pensamiento es útil para pensar 
la realidad de América Latina y en-
tender cómo el capitalismo actúa en 
las poblaciones, sobre todo indíge-
nas y rurales, expulsándolas de sus 
territorios, devastando el ambiente, 
destruyendo el tejido social. Seña-
la que el capitalismo requiere de 
nuevas “provincias de acumulación”, 
de nuevos territorios y mercados, 
de mano de obra y materias primas 
baratas para obtener más ganancias. 
Esas sociedades serán capitalistas 
a mediano plazo, se buscarán nue-
vos territorios para hacer lo mismo y 
enfrentará un colapso, por lo que se 
le acusó de catastrofista.

Critica la idea de que los partidos 
deben dirigir a las masas y adoc-
trinarlas. Considera que el partido 
debe “expresar los intereses progre-
sistas de la sociedad y de todas las 
víctimas oprimidas”, sólo su partici-
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pación será capaz de movilizar a las 
organizaciones políticas y evitar su 
estancamiento. La democracia debe 
permear a la sociedad y también  la 
vida interna de las organizaciones 
políticas que no pueden alejarse de 
la base popular.

14 años antes de la 1ª Guerra Mun-
dial considera que la competencia 
por los mercados conduce a los im-
perios europeos a la guerra. Su acti-
vismo contra la guerra que resume 
en su frase “Socialismo o barbarie”.

Cuando estalla la revolución Rusa 
de 1905, Rosa viaja a éste país, y al 
regresar a Alemania en 1906, sufrirá 
uno de los muchos encarcelamientos 
que tendrá a lo largo de su vida, en 
los que siempre se dedicó a escribir.

Convencida de la importancia de la 
liberación de las mujeres, escribió 
en una carta a Clara Zetkin “Quien 
es feminista y no es de izquierdas, 
carece de estrategia. Quien es de 
izquierdas y no es feminista, carece 
de profundidad”. 

Junto con Zetkin impulsa la consigna 
de ”Guerra a la guerra”. Rosa llamó 
a los partidos socialistas a actuar 
contra el militarismo y a tomar una 
postura internacionalista, los trabaja-
dores de los distintos países debían 
negarse a combatir y llamar a una 
huelga general, aunque finalmente 
esto no sucedió.

De 1914 a 1918 estalla la 1ª Guerra 
Mundial. Los partidos socialistas eu-
ropeos debaten sobre apoyar o no a 
sus países frente a la guerra. Gana el 
nacionalismo y la guerra, los parti-
dos respaldan el conflicto bélico. La 
represión contra Liebknecht, Rosa 
Luxemburgo y quienes se oponen a 
la guerra es feroz.

Rosa Luxemburgo. Liebknecht, Zetkin 
y Mehring forman la Liga Espartaquis-
ta. Ese mismo año, la izquierda anti-
militar emite una resolución contra la 
guerra y romper con la socialdemo-
cracia y la Segunda Internacional.

En junio de 1916 Rosa y Liebknecht 
son sentenciados por su agitación an-
tibélica. Rosa Luxemburgo pasa toda 
la 1a Guerra Mundial en la cárcel. 

En 1917 estalla la Revolución Rusa de 
octubre. Rosa Luxemburgo la reivin-
dica y apoya, pero también crítica las 
acciones antidemocráticas. Escribe 
que si la libertad es sólo para los que 
apoyan al Gobierno no es libertad 
en absoluto. “La libertad es siempre 
libertad para el que piensa de mane-
ra diferente”.

En enero de 1919, estalla en Berlín 
la llamada “Revolución Alemana”.  
La insurrección de obreros, marinos 
y soldados enfrenta al ejército. Los 
revolucionarios quieren terminar con 
la sociedad alemana aristocrática, 
mientras los líderes del Partido So-
cialdemócrata quieren mantener el 
orden y pactan con los militares de 
la extrema derecha.

El Kaiser renuncia, los socialistas 
proclaman la república, ocupan la 
presidencia y acuerdan sofocar el 
levantamiento, y asesinar a Rosa 
Luxemburgo y Karl Liebknecht.

El 15 de enero de 1919, Rosa Luxem-
burgo y Karl Liebknecht son dete-
nidos en el Hotel Eden de Berlín. A 
Liebknecht le disparan en la nuca 
y a Rosa Luxemburgo la insultan, la 
llaman puta judía, le destrozan la ca-
beza y rematan a tiros. Sus cuerpos 
son lanzados al río. La brutalidad de 
la represión contra la izquierda mar-
có el camino del fascismo alemán 
que culminaría con el nazismo.

Rosa Luxemburgo pudo dar espacio 
a “las virtudes curativas de la vida”.  
En una carta a Sonia Liebknecht 
explica por qué no desespera por 
vivir tanto tiempo encarcelada: “Creo 
que el secreto no es otro que la 
propia vida (…) Bajo los pasos lentos y 
pesados del centinela canta también 
una bella, una pequeña canción de 
la vida, basta apenas saber oír...”
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“Ningún movimiento puede prospe-
rar sin examinar su propia historia”, 
dice Heather Dashner Monk en la 
presentación del libro “Rebeldes y 
transgresoras, Feministas trotskistas, 
testimonios 1974-1992”, segunda parte 
de la reconstrucción de la historia de 
feministas trotskistas en México. El li-
bro que se presentará hoy, este mismo 
viernes 29 de abril, recupera los tes-
timonios de veinticuatro mujeres mi-
litantes y feministas de esta corriente 
política que alimentaron la trayectoria 
del Partido Revolucionario de las y los 
Trabajadores, el PRT,  desde donde se 
postuló a la primera mujer candidata 
a la Presidencia de la República, Ro-
sario Ibarra de Piedra, quien muriera 
hace apenas unos días, el 16 de abril 
pasado y cuya lucha contra la repre-
sión política y la búsqueda de perso-
nas desaparecidas, permanecerá en 
la memoria colectiva de nuestro país.

El libro es un esfuerzo que aporta a 
la reconstrucción de la genealogía 
del feminismo en México desde la 
experiencia y reflexión crítica de una 
militancia feminista cuyos aportes 
vale la pena conocer y aquilatar en 
el periodo 1974-1992 que incluye 
eventos históricos fundamentales 
como la 1a conferencia de la mujer 
de 1975 en México, la nacionalización 
de la banca, el terremoto de 1985, 
la lucha contra los fraudes electo-
rales de 1982 y 1988,  los procesos 
revolucionarios en Centroamérica, 
entre muchos otros, que se mezclan 

y entrecruzan con las autobiogra-
fías marcadas por la maternidad, 
el exilio, la represión, los grupos 
feministas de la Ciudad de México, 
el movimiento campesino en Sono-
ra, el estado de México y Veracruz; 
el movimiento urbano popular; el 
sindicalismo -bancario, magisterial, 
el sector salud y el universitario-; en 
grupos feministas en los estados; el 
internacionalismo  y en los primeros 
grupos LGBT de nuestro país, entre 
estudiantes y una profunda reflexión 
sobre las condiciones objetivas y 
subjetivas del patriarcado en las vi-
das de mujeres de distintos estados 
del paìs.

El Feminismo trotskista construyó y 
apuntaló procesos indispensables 
para entender los avances feminis-
tas en México como la Coalición de 
Mujeres Feministas, el Frente Nacio-
nal por la liberación y los Derechos 
de las Mujeres -FNALIDM-, el Grupo 
Autónomo de Mujeres Universita-
rias (GAMU), las primeras iniciativas 
de ley para despenalizar el aborto, 
para atender y prevenir la violencia 
hacia las mujeres, entre otras, desde 
un trabajo comprometido, crítico y 
transformador asumiendo una ruptu-
ra de raíz con el patriarcado, el capi-
talismo, el colonialismo, el imperia-
lismo y el racismo y construyendo el 
movimiento de mujeres y feministas 
para su propia autoliberación como 
parte de los movimientos sociales 
y el conjunto de las luchas por la 
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liberación de la humanidad, no solo 
de las mujeres.

El libro abunda y es crítico con los 
retos y contradicciones al interior de 
las propias estructuras y prácticas 
organizativas del PRT, incluyendo la 
violencia sexual, apuntalando la co-
herencia exigible a todo movimiento 
que busque la transformación social. 

Los testimonios de las autoras se 
refieren constantemente a una clave 
de su acción política, los espacios 
de formación y análisis permanentes 
sobre temas como la resolución del 
XI Congreso Mundial de 1979 sobre 
“La Revolución Socialista y la lucha 
por la liberación de la mujer”; sobre 
la diferencia entre la explotación y 
la opresión de las mujeres; sobre 
la necesidad de impulsar espacios 
de discusión y organización exclu-
sivos de las mujeres; contra la vio-
lencia doméstica, la doble jornada 
de trabajo, además se planteaba y 
hablaba del movimiento de libera-
ción de lesbianas y homosexuales, 
entre otros, como cuenta Eleonora 
Contrera, y también incluye testimo-
nios y críticas puntuales frente a los 
retos y contradicciones al interior de 
sus propias estructuras y prácticas, 
incluyendo el acoso sexual, apunta-
lando la coherencia exigible a todo 
movimiento que busque la transfor-
mación social. 

En el libro podrán conocerse las 
experiencias y reflexiones de Ange-
la Márquez Gileta, Rebeca Ramos 
Márques, Rocío García Armengol, 
Ruth Betancourt Vargas, María Stella 
Oranday Dávila, Susana Herta Gon-
zález, Eleonora Contreras, Francisca 
Duarte Ahumada, Griselda De Fuen-
tes Riojano, Heather Dashner Monk, 
Maricarmen Rioseco Gallegos, Rocío 
García Armengol, Ruth Betancourt 
Vargas, Susana Huerta González,  
Melania Hernández Ramírez, Rosal-
ba Álvarez Carreón, María Trinidad 
Gutiérrez Ramírez, Beatriz López 
Rosado, Ana María Mozian, Susana 
Vidales, María Eugenia García Ar-
mengol (Jeny), Anita López, Graciela 
Gómez, Rocío Suárez López y Eliza-
beth López Osado.

Hoy conversamos en Mujeres Cru-
zando la línea con dos de ellas: Gri-
selda de Fuentes Riojano historiado-
ra, académica y sindicalista bancaria 
y con Rocío Suárez López socióloga, 
investigadora e impulsora de redes y 
organizaciones de mujeres en More-
los, esperando animar a su lectura, 
convencidas de su contribución a 
explicarnos qué es el movimiento 
feminista hoy y quiénes somos las 
feministas de aquí, pues como dice 
Elizabeth Lopez Osado en el testi-
monio que cierra el libro, recupe-
rando una frase de la poeta Rocío 
García, “¿Por qué la memoria? Por-
que ella nos permite la posibilidad 
de construir nuestras identidades”.
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Puebla es uno de los estados más 
pequeños de México. En su sierra 
norte, Cuetzalan, se alza, húmeda, 
cubierta de nubes y de colores. Este 
territorio nahua y totonaco tiene una 
historia ancestral de resistencia para 
preservar su territorio y su cultura.

El intento de imposición de mega-
proyectos o, como ellas y ellos los 
denominan: proyectos de muerte, 
han generado criminalización, acoso, 
amenazas y el asesinato de perso-
nas defensoras de la tierra y el terri-
torio, Antonio Esteban fue asesinado 
el 4 de junio de 2014.

Con el propósito de sostener y sanar 
desde una mirada crítica de la rea-
lidad y el tejido social tan lastimado 
por los daños directos e indirectos a 
los colectivos y al territorio, personas 
defensoras de derechos humanos, 
campesinas y activistas de distintas 
profesiones crearon el Centro de De-
rechos Humanos Antonio Esteban. 
Es un espacio que desde su nombre 
hace un ejercicio de enunciación y 
busca mantener viva la memoria de 
las luchas de las y los defensores de 
la tierra.

El Centro trabaja con las familias 
y las comunidades atendiendo y 
acompañando distintas violaciones a 
los derechos humanos como: vio-
lencia obstétrica, acompañamiento 
jurídico, defensa de los DESCA (De-
rechos Económicos, Sociales, Cul-

turales y Ambientales) y trabajo de 
base con defensoras y defensores 
que han sufrido daños directos.

El Centro de Derechos Humanos 
Antonio Esteban, en alianza con 
movimientos sociales y organizacio-
nes, ha realizado diversas acciones 
comunitarias para fortalecer una red 
de apoyo para y con quienes han su-
frido estas violencias en lo personal 
y en lo colectivo; para reconocerse 
como víctimas de violencia de Es-
tado y lograr el acceso a la verdad, 
memoria y justicia.

Ante las dificultades para seguir 
construyendo el movimiento por 
la verdad, la memoria, la justicia y 
la reparación integral del daño de 
las víctimas de violencia, desde el 
CDH Antonio Esteban han visto la 
necesidad de impulsar espacios de 
atención psicosocial, sensibles al 
género y con una mirada de educa-
ción popular e intercultural, donde 
se pongan al centro las prácticas de 
autocuidado, el cuidado mutuo y el 
análisis y la articulación para la de-
fensa de los derechos humanos.

El cuidado colectivo y psicosocial es 
importante sobre todo ante eventos 
traumáticos vinculados con la vulne-
ración de la seguridad e integridad 
de las personas defensoras en el 
espacio común. Usar la perspectiva 
psicosocial como herramienta de 
análisis, permite entender los com-
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portamientos, emociones y pensa-
mientos de las personas y los gru-
pos, sin aislarlos del contexto social 
y cultural en el que ocurren. Es decir, 
cómo estos conceptos pueden ser 
útiles para valorar el impacto; enten-
der la experiencia de las víctimas; 
prepararse para los desafíos de las 
denuncias, los procesos judiciales y 
los procesos de acompañamiento.

Esta es la apuesta del CDH Anto-
nio Esteban y de los colectivos con 

quienes genera alianzas cotidiana-
mente, quienes se encontraron en 
un taller de atención psicosocial a lo 
largo del mes de mayo y se reunie-
ron el 4 de junio -el día en el que se 
conmemora el asesinato de Antonio 
Esteban- para desarrollar el Foro 
“Tejiendo y Sembrando Memoria 
y Resistencias”, con el objetivo de 
seguir fortaleciendo los procesos 
de resignificación de la violencia, 
reconstrucción del tejido social y 
construcción de esperanza.
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La ciudad de México suele ser re-
presentada con sus grandes edi-
ficios, centros culturales, museos 
y plazas en la zona centro y sur, la 
Alameda, Chapultepec, el Palacio de 
Bellas Artes, son lugares emblemá-
ticos de nuestra urbe. Queda por ver 
demasiado en una ciudad enorme, 
compleja, desigual y llena de expe-
riencias organizativas que buscan 
transformarla.

La periferia del norte de la ciudad, 
tiene una extensa zona de conserva-
ción, la Sierra de Guadalupe, un eco-
sistema que enfrenta problemáticas 
por los incendios, la invasión y extrac-
ción de especies, la contaminación, la 
inseguridad y la destrucción con fines 
especulativos de urbanización.

En este contexto, las comunidades 
de esta zona buscan hacer un resca-
te del espacio, de un territorio cerca-
no e identitario que al mismo tiempo 
es un bien para toda la humanidad, 
en un proceso de transformación 
que parte de su conocimiento del 
entorno local y coloca en el centro la 
periferia, a las mujeres, las familias, 
a las niñas y niños, a la comunidad 
y a la vida frente a la devastación 
y especulación económica,  una 
construcción social que se revisa a 
sí misma en ese rescate, construye 
alianzas, adquiere conocimientos 
para atender problemas altamente 
técnicos, estableciendo una oportu-

nidad emancipadora digna de cono-
cerse a profundidad.

Elsa Pérez Paredes y Paulina Ibarra-
rán, investigadoras al mismo tiem-
po que sujetas de estos procesos 
comunitarios, exploran las narrativas 
socioambientales como herramien-
tas de transformación social para 
mirar el territorio como un espacio 
de reivindicación de derechos.

Este ejercicio permite mirar a escala 
micro, cómo un espacio determi-
nado por poderes hegemónicos, 
económicos, políticos y culturales, 
puede ser un espacio de resisten-
cia para reconfigurarlo en clave 
colectiva, inclusiva, redistributiva y 
comunitaria contribuyendo a una 
nueva cultura del ordenamiento 
territorial desde una visión de agen-
cia de la comunidad, de género e 
interseccional.

Este proceso se inscribe en reflexio-
nes vinculadas a la problemática 
específica de las mujeres en zonas 
de devastación ambiental, a la crisis 
climática que enfrenta el mundo, a la 
resistencia territorial urbana tan poco 
explorada, al derecho a la ciudad, a 
la apropiación del territorio y a la de-
cisión de narrar desde nuestra voz, 
nuestras propias realidades en la 
que las agendas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Cambio  Cli-
mático y el Acuerdo de Escazú dejan 
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de ser retóricas globales y potencian 
reinvenciones locales.

Profundizaremos sobre este proceso 
y sus consecuencias teóricas y prác-
ticas, con estas dos investigadoras, 
feministas, gestoras comunitarias  y 
culturales, Elsa Pérez-Paredes (Inves-

tigadora del Instituto de Investiga-
ciones Forestales de la Universidad 
Veracruzana y fundadora del La-
boratorio Socioambiental) y Paulina 
Ibarrarán (estudiante de maestría de 
la UAM-Azcapotzalco y fundadora de 
Chiquihuite Culture Club). Gracias por 
acompañarnos.
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