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Resumen
El presente artículo examina los aportes de cuatro 

mujeres indígenas guatemaltecas: Lorena Cabnal, 
Aura Cumes, Gladys Tzul y Emma Chirix. El 

enfoque del estudio se centra en tres líneas de 
reflexión comunes entre estas autoras, a saber: 

la recuperación de la cosmovisión indígena, 
la crítica al feminismo hegemónico y la 
reivindicación del cuerpo, del contexto 
y de la subjetividad como lugares de 
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enunciación. A partir del diálogo entre sus propuestas, se evidencia el 
desarrollo de un corpus epistémico particular, centrado en la subjetividad y 
el contexto sociocultural e histórico de las mujeres como puntos de arranque 
para comprender la realidad.

Palabras clave: cosmovisión indígena, feminismos, corporalidad, Lorena 
Cabnal, Aura Cumes, Gladys Tzul, Emma Chirix.

Abstract
This article examines the contributions of four indigenous Guatemalan 
women: Lorena Cabnal, Aura Cumes, Gladys Tzul and Emma Chirix. 
The focus of the study is centered on three lines of reflection common to 
these authors, namely, the recovery of the indigenous cosmovision, the 
critique of hegemonic feminisms, and the vindication of the body, context 
and subjectivity as places of enunciation. From the dialogue between their 
proposals, it is evident the development of a particular epistemic corpus 
that focuses on subjectivity and the socio-cultural and historical context of 
women as starting points to understand reality.

Keywords: indigenous cosmovision, feminisms, corporeality, Lorena 
Cabnal, Aura Cumes, Gladys Tzul, Emma Chirix. 

Resumo
Este artigo examina as contribuições de quatro mulheres indígenas 
guatemaltecas: Lorena Cabnal, Aura Cumes, Gladys Tzul e Emma 
Chirix. O foco do estudo centra-se em três linhas de reflexão comuns a 
estes autores, nomeadamente, a recuperação da cosmovisão indígena, a 
crítica do feminismo hegemónico, e a reivindicação do corpo, contexto 
e subjectividade como lugares de enunciação. Do diálogo entre as suas 
propostas, é evidente o desenvolvimento de um corpus epistémico particular 
que se concentra na subjectividade e no contexto sócio-cultural e histórico 
das mulheres como pontos de partida para a compreensão da realidade.

Palavras chave: cosmovisão indígena, feminismos, corporeidade, Lorena 
Cabnal, Aura Cumes, Gladys Tzul, Emma Chirix. 

Introducción

Cinco siglos después de la invasión 
española a sus tierras, los conoci-
mientos ancestrales de las comuni-
dades indígenas perviven en medio 
de las constantes amenazas. La 
subsistencia de sus cosmovisiones 

es parte de la resistencia histórica 
de estos pueblos contra la impo-
sición de la lógica de la moder-
nidad occidental. A lo largo esta 
lucha, las mujeres indígenas han 
tenido un papel protagónico, aun-
que hayan sido doblemente invisi-
bilizadas por el colonialismo y el 
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patriarcado. Hoy sus voces no solo 
denuncian la discriminación hacia 
sus poblaciones y las violencias 
particulares que sufren por su con-
dición de género, clase y etnia, sino 
que también realizan importantes 
contribuciones al pensamiento de-
colonial latinoamericano. 

El presente artículo examina los 
aportes del pensamiento de cuatro 
mujeres indígenas guatemaltecas: 
Lorena Cabnal, Aura Cumes, Glad-
ys Tzul y Emma Chirix. Para ello, 
se enfocarán tres aspectos particu-
lares abarcados por las autoras, que 
pueden considerarse preocupacio-
nes comunes y, por ende, permiten 
un diálogo enriquecedor entre sus 
propuestas: la recuperación de la 
cosmovisión indígena, la crítica 
al feminismo hegemónico y la rei-
vindicación del cuerpo, el contexto 
y la subjetividad como lugares de 
enunciación. Sus reflexiones han 
nutrido particularmente al femi-
nismo decolonial y han colaborado 
con el desarrollo de un corpus epis-
témico particular que usa la subje-
tividad y el contexto sociohistórico 
de las mujeres como puntos de par-
tida para comprender la realidad.

El posicionamiento epistemológi-
co de estas autoras, con base en el 
diálogo entre sus propuestas, tiene 
una relevancia particular para el 

feminismo latinoamericano, por 
sus críticas al sesgo occidental que 
totaliza la experiencia de las muje-
res de la región, anulando subjeti-
vidades e invisibilizando contextos 
específicos de opresión. Desde esa 
perspectiva, se trata de aportes im-
prescindibles para el campo de las 
epistemologías críticas feministas 
latinoamericanas.

Recuperación de la cosmovi-
sión indígena

El entendimiento epistémico y on-
tológico de las autoras tiene como 
base su realidad ancestral, es decir, 
su lugar de enunciación es desde 
sus raíces. De esta forma, otorgan 
un valor fundamental a las sabidu-
rías que comparten como pueblos 
indígenas, así como a las expe-
riencias compartidas en el orden 
colonial. Al respecto, Gladys Tzul 
(2015a) señala lo siguiente:

Nuestras interpretaciones se 
construyen en espacios cotidia-
nos y son el resultado de un lar-
go proceso acumulativo de ex-
periencias y estrategias políticas 
en el hacer de la vida. Cobran 
forma y fuerza desde el ejerci-
cio de actualización de las ex-
periencias políticas inspiradas 
en las rebeliones anticoloniales, 
y permanentemente disputan y 
construyen un orden simbólico. 
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En suma, las comunidades han 
construido una inteligencia colec-
tiva con capacidad de negociar y 
asediar a la dominación (p. 12).

De acuerdo con esta pensadora, las 
culturas indígenas han estado en 
constante amenaza por las lógicas 
coloniales que han desplazado sus 
conocimientos a una posición de 
poca o ninguna importancia, apos-
tando por una ideología y una forma 
de existir individualista, en lugar de 
optar por un pensamiento y modo 
de vida colectivo. Frente a ello, es-
tas comunidades “han construido 
sistemas de interpretación política; 
éstos han tenido efectos al interpelar 
y fracturar el orden de dominación y 
explotación colonial prolongada en 
la república y que hoy día da cuer-
po al sistema político en Latinoamé-
rica” (Tzul, 2015a, p. 12). De esta 
forma, su pensamiento se posiciona 
críticamente ante la historia que les 
ha sometido.

Por su parte, Emma Chirix des-
taca el papel del lenguaje en la 
transmisión de las visiones de 
mundo y, en particular, la centra-
lidad de las lenguas indígenas en 
la reivindicación de esas formas 
de vida “otras” que han sido víc-
timas del etnocidio occidental. En 
su investigación, Chirix (2009) 
demuestra que en la concepción 
cultural maya tanto la sexualidad 

como la corporalidad eran enten-
didas en relación directa con la na-
turaleza. “El lenguaje hablado por 
la comunidad kaqchikel prioriza la 
colectividad. Asimismo, comunica 
los saberes sólo si están asociados 
a la posibilidad de la experiencia” 
(Chirix, 2009, p. 149).

La recuperación de los conocimien-
tos ancestrales implica, a su vez, la 
crítica a esos valores occidentales 
impuestos sobre sus pueblos por el 
colonialismo. Esto ha dado paso a 
un profundo cuestionamiento de las 
estructuras sociales, particularmen-
te, de las relaciones entre hombres y 
mujeres. La autora Aura Cumes ha 
realizado diversas investigaciones 
al respecto y ha llegado a conclusio-
nes, las cuales ponen en evidencia 
que existen vínculos sociales distin-
tos entre los sexos dentro de la cos-
movisión maya:

En el caso de Guatemala, los po-
cos registros que existen mues-
tran que los hombres no están en 
el centro de la conformación de 
la sociedad como raíz de pensa-
miento o epistemología, como 
sí ocurre en el pensamiento cris-
tiano. Lo que dice el Popol Wuj, 
por ejemplo, es que cerca de once 
parejas formadoras son las que 
construyen —después de cuatro 
veces de ensayo— a la gente: 
cuatro hombres y cuatro mujeres. 
A partir de allí deciden crear a la 
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gente, y no se crea un hombre, se 
crean cuatro parejas (cuatro hom-
bres primero y cuatro mujeres 
después). Además, el contenido 
de los idiomas mayas tiene rela-
ción con esto que está escrito en el 
Popol Wuj. En nuestras ceremo-
nias —no politizadas—, la gente 
dice cada vez que invoca algo: 
matiox che qa tit qa mam (“gra-
cias a nuestras abuelas-abuelos”) 
(Yasic, 2014, párr. 45).

Como se puede observar, el análisis 
crítico que realizan estas autoras no 
se limita a cuestionar lo colonial, 
sino que también determina la exis-
tencia de marginación y discrimina-
ción en sus propias culturas. De allí 
que pensadoras como Lorena Cab-
nal también critiquen los aspectos 
machistas que pueden encontrarse 
en las poblaciones originarias de 
América. Para ella, en la cosmo-
visión indígena se han establecido 
patrones de conducta que indican 
cómo se debe comportar una mujer 
y un hombre a lo interno de la socie-
dad, limitando y oprimiendo, así, a 
las demás personas que no “caben” 
en estos dos grandes patrones. Como 
expresa Cabnal (2010), “este sistema 
establece su base de opresión desde 
su filosofía que norma la heterorrea-
lidad cosmogónica como mandato, 
tanto para la vida de las mujeres y 
hombres y de estos en su relación 
con el cosmos” (p. 14).

No se trata entonces de una recupe-
ración acrítica del pensamiento indí-
gena, es, más bien, la apropiación de 
conocimientos históricamente mar-
ginados como parte de un posiciona-
miento teórico y político. Al respec-
to, son esclarecedoras las palabras 
de Tzul (2015a):

Nuestras interpretaciones se 
construyen en espacios cotidianos 
y son el resultado de un largo pro-
ceso acumulativo de experiencias 
y estrategias políticas en el hacer 
de la vida. Cobran forma y fuerza 
desde el ejercicio de actualiza-
ción de las experiencias políticas 
inspiradas en las rebeliones anti-
coloniales, y permanentemente 
disputan y construyen un orden 
simbólico (p. 12).

Crítica al feminismo occidental 
hegemónico

Partiendo de estas posiciones críti-
cas que cuestionan los sistemas de 
opresión en los que han tenido que 
desarrollarse, desde su experiencia 
como mujeres indígenas, las autoras 
logran aportar una visión con otras 
aristas de análisis del pensamiento 
feminista. Su crítica del feminismo 
hegemónico radica, principalmente, 
en la universalización de la expe-
riencia de las mujeres a través de la 
negación de la diversidad del con-
cepto de “mujer”, que invisibiliza 
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los contextos y las muy diversas for-
mas de violencia. Al respecto Cumes 
(2009) señala que “quizás el proble-
ma de estas vertientes del feminismo 
es creer que todas las mujeres tienen 
las mismas problemáticas, los mis-
mos reclamos y que todas —como 
género— tienen una lucha exclusiva-
mente contra el patriarcado” (p. 32).

En este respecto, y desde las epis-
temologías críticas feministas, Mo-
hanty (2008) demostró, a partir de 
un estudio de diversas investigacio-
nes académicas, que ha existido una 
tendencia del feminismo occidental 
a generalizar las experiencias de 
opresión de las mujeres de países 
considerados “Tercer Mundo”. Esta 
problemática clasificación, que pone 
en evidencia, una vez más, el euro-
centrismo de la modernidad, contri-
buye a invisibilizar las subjetivida-
des y los contextos particulares de 
estas mujeres. Además, provoca que 
sean relegadas al lugar de “ser colo-
nizado”, víctima indefensa y sin voz. 
En la introducción de su texto Bajo 
los ojos de Occidente. Academia Fe-
minista y discurso colonial, la autora 
deja claro ese posicionamiento:

Argumento aquí que las premi-
sas de privilegio y universalis-
mo etnocéntrico, por una parte, 
y la conciencia inadecuada de 
la academia occidental sobre el 
“tercer mundo”, en el contexto 

de un sistema mundial dominado 
por Occidente, por la otra carac-
terizan una parte significativa de 
las obras feministas occidentales 
sobre las mujeres del tercer mun-
do. Un análisis de la “diferencia 
sexual” en forma de una noción 
monolítica, singular, y transcul-
tural del patriarcado o la domi-
nación masculina no puede sino 
llevarnos a la construcción de una 
noción igualmente reduccionista 
y homogénea de lo que yo llamo 
“la diferencia del tercer mundo” 
—ese concepto estable, antihis-
tórico, que aparentemente oprime 
a la mayor parte, si no es que a 
todas las mujeres de todos los paí-
ses (Mohanty, 2008, p. 116). 

La cita anterior evidencia una grave 
problemática en el llamado “femi-
nismo blanco” que, como producto 
de la misma modernidad, arrastra 
muchos de sus más grandes erro-
res. Suponer y manifestar que pueda 
existir un mismo concepto que abar-
que a todas las mujeres del mundo, 
aparte de ser esencialista, es bastante 
limitado, pues termina convirtiéndo-
se en otro sistema rígido y opresor. 
Ese feminismo excluyente de heren-
cia colonial constituye un método 
más de imposición del pensamiento 
occidental sobre las poblaciones in-
dígenas. En esta lógica se validan, 
principalmente, las epistemologías 
que han sido desarrolladas en la 
academia, expuestas por personas 
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mayormente blancas y con múltiples 
estudios universitarios. 

En tal escenario de exclusión epis-
témica, los pareceres de las autoras, 
en particular de Cabnal y Chirix, rei-
vindican el diálogo reflexivo e inte-
grador entre los diversos contextos, 
posiciones y subjetividades de las 
mujeres. En este sentido, se recalca 
la importancia de construir a partir 
de la diferencia, para lograr articular 
estrategias comunes para el bienes-
tar de todas:

Este hilo del pensamiento, de la 
palabra y de la acción feminista 
comunitaria me ha llevado a ver 
la importancia de tejer pensa-
mientos con otras mujeres, sean 
indígenas de los diversos pueblos 
originarios, o sean “occidentales”, 
porque creo que nos conviene a to-
das, propiciar espacios y encuen-
tros para reflexionarnos, para atre-
vernos a hacer desmontajes y para 
construir en colectividad transgre-
sión (Cabnal, 2010, p. 25).

Como respuesta a la mirada eurocén-
trica colonial excluyente que socava 
los esfuerzos por articular propues-
tas de emancipación conjuntas, el 
sentido de comunidad, propio de la 
cosmovisión indígena, y el recono-
cimiento de las opresiones permiten 
un acercamiento integrador de las 
diversas construcciones de mundo. 

Así, la comprensión de la compleji-
dad humana, a partir del rechazo a la 
imposición del eurocentrismo totali-
zador, da paso al desarrollo de una 
propuesta epistemológica mucho 
más amplia, integradora y abierta 
al diálogo constructivo, en pro de la 
transformación social.

Reivindicación del cuerpo, 
el contexto y la subjetividad 
como lugares de enunciación

Sin duda, es necesario conocer los 
contextos para dilucidar las causas 
de los fenómenos. En ese sentido, 
las pensadoras indígenas realizan 
un aporte epistémico fundamental, 
al producir conocimiento desde sus 
propias realidades, desde sus cuer-
pos, desde la tierra misma que habi-
tan y las habita. Ellas no temen ha-
blar, levantar su voz desde donde se 
desarrollan sus íntimas vivencias y 
diversas cotidianidades. Es así como 
se reapropian de su subjetividad y 
la convierten en una forma de com-
prender su realidad.

El pensamiento de las mujeres in-
dígenas busca un posicionamiento 
epistemológico crítico, ante violen-
cias a las que han sido sometidas 
durante años. En ese sentido, Cu-
mes (2014) reconoce la importan-
cia de que se escuchen las voces 
de esas féminas, como parte de la 
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reestructuración social necesaria 
para mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades:

La idea es permitir que estas prác-
ticas de resistencia nos enseñen 
las interconexiones complejas de 
las estructuras de poder que, para 
el caso de Latinoamérica, sobre-
pasan la cuestión económica. 
Algunos análisis de izquierda se 
refieren al colonialismo solamen-
te como un proyecto económico 
traído por los procesos de inva-
sión, pero su permanencia mues-
tra que se trata más bien de una 
imposición, además de económi-
ca y política, epistémica, en cuya 
base se estructuran las sociedades 
colonizadas (p. 67).

Otro aspecto importante de señalar 
acerca del posicionamiento epis-
temológico de estas mujeres indí-
genas, que a su vez está relaciona-
do con la necesidad de conocer el 
contexto, es el de cómo abordan a 
sus sujetos de estudio. A diferencia 
de la mayoría de las prácticas aca-
demicistas que observan y analizan 
de manera descontextualizada, es-
tas pensadoras reconocen el valor 
de comprender la vida, los cuerpos, 
contextos y territorios de las mujeres 
o comunidades que investigan desde 
cada uno de esos espacios, para ha-
cerle frente a las múltiples formas de 
opresión que experimentan. Esto im-
plica una ruptura con la idea de que 

se necesita distancia entre la persona 
investigadora y el “objeto de estu-
dio”; al contrario, ellas abogan por 
establecer diálogos que permitan la 
contextualización y la comprensión 
profunda desde la subjetividad. De 
ahí que sea fundamental recuperar la 
voz de quienes son silenciadas.

Por las razones aludidas, los análisis 
de las estudiosas contemplan los di-
versos lugares de enunciación desde 
donde se produce el conocimiento y 
las relaciones que existen entre es-
tos aspectos. Además, se posicionan 
a partir de su propia experiencia, es 
decir, ellas mismas forman parte viva 
de lo que investigan, así como de sus 
luchas. Sobre esta forma de construir 
epistemología, Cabnal (2010) se ex-
presa de la siguiente manera:

El reto de repensarnos y de ir re-
conociéndonos en sujetos y suje-
tas con derecho epistémico para 
crear pensamiento propio y con 
ello ir estableciendo nuevos para-
digmas que nos permitan trascen-
der las opresiones y envolver a las 
otras y los otros en esta responsa-
bilidad de transformación profun-
da que es corresponsabilidad de 
todas y todos, para promover la 
justicia, la equidad, paz y la vida 
en plenitud (p. 22).

La compresión de las formas par-
ticulares opresivas que impone so-
bre ellas su condición de mujeres 
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indígenas implica, para estas pen-
sadoras, un lugar particular desde 
el cual pueden posicionarse para 
criticar la dominación colonial hete-
ropatriarcal occidental. Según Tzul 
(2015b), esta apropiación del lugar 
enunciativo también es una respues-
ta contrahegemónica a la imposición 
cultural lingüística, pues “[aunque] 
muchas veces nuestras luchas contra 
los embates no las sentimos conte-
nidas ni en los lenguajes ni en los 
actos más conocidos; esto no sig-
nificó que olvidáramos la cuestión 
fundamental de nombrarnos como 
queríamos” (p. 99).

La reivindicación de su subjetividad, 
a partir del contexto y del cuerpo 
particularmente, implica, de igual 
forma, deconstrucción y reconstruc-
ción de sí mismas. La reproducción 
de estereotipos relacionados tanto 
con su etnia como con su género y 
posición social (perpetuados por 
políticas de segregación, legitima-
das y naturalizadas por la sociedad 
occidentalizada) las reprime de una 
manera especialmente recrudecida 
en su dimensión sexual y emocional. 

Para Chirix (2014), “estas son cons-
trucciones sociales que nacen como 
una forma dominante de identidad en 
nuestra sociedad jerarquizada con la 
función de devaluar, someter y con-
trolar” (p. 213). Esto es perpetuado 

por políticas excluyentes que se en-
cuentran legitimadas y naturaliza-
das por la sociedad occidentalizada. 
Dicha visión eurocéntrica no solo 
discrimina a las poblaciones indí-
genas, sino que también justifica, a 
través de la dominación cultural, la 
explotación de sus cuerpos, saberes 
y territorios.

De esta forma, la revaloración de la 
identidad de las autoras y de su re-
lación consigo mismas se vuelve, 
entonces, un acto político vinculado 
con la experiencia colectiva. Por lo 
tanto, se trata también de visibilizar 
el lugar preponderante que han teni-
do las mujeres dentro de sus comu-
nidades. Para Tzul, es necesario que 
la transformación de las relaciones 
sociales se lleve a cabo en el nivel de 
los roles familiares, de manera que 
haya una distribución justa de las 
responsabilidades, la cual permita el 
bienestar integral de las mujeres. La 
idea es que estas puedan influir, más 
concretamente, en las decisiones po-
líticas comunitarias y en la mejora 
de la calidad de vida de quienes inte-
gran la comunidad: 

Si vivimos en relaciones sociales 
que producen comunidad, enton-
ces tenemos que pensar con se-
riedad que debemos organizar y 
crear formas de responsabilidad y 
trabajo compartido entre mujeres 
y hombres, porque el cuidado no 
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tiene que ser a costa de la salud 
de las mujeres. También tenemos 
que producir maneras en las que 
participemos plenamente no sólo 
en el uso de las tierras comuna-
les, sino también en el proceso 
de la producción de la decisión 
sobre lo colectivo. Porque ahí se 
juega la permanencia de nuestra 
existencia a largo plazo (Tzul, 
2015b, p. 99).

Por su parte, Chirix habla de la nece-
sidad de superar el discurso colonial, 
para recuperar visiones de mundo 
que pongan la atención en la subjeti-
vidad de las personas y les permitan 
relacionarse de maneras más amo-
rosas y solidarias. En ese sentido, la 
autora se posiciona desde una pers-
pectiva crítica de los derechos hu-
manos, que no solo rechaza la mira-
da occidental eurocéntrica, además 
coloca a las personas como agentes 
de lucha y reivindicación social. De-
bido a lo anterior, la estudiosa afirma 
que es imprescindible apropiarse de 
la subjetividad más allá del indivi-
dualismo inculcado por la moderni-
dad occidental, para comprenderse 
como parte de un tejido social que 
conforma la colectividad:

La subjetividad no trata solo lo 
personal sino lo social, es saber y 
sentir quién soy y lo que existe a 
mi alrededor; es conocer el proce-
so histórico, identificar las políti-
cas de segregación, asimilación y 

etnocidio que el Estado, los gru-
pos de poder económico y secto-
res ladinos siguen promoviendo 
para mantener sus privilegios y 
marcar siempre las desigualda-
des. La subjetividad invita a inter-
pretar y no a naturalizar nuestra 
vida y nuestra identidad, a partir 
de raíces históricas, económicas, 
políticas y culturales para poder 
dar respuesta a las distintas cau-
sas de la opresión” (Chirix, 2014, 
p. 211).

En ese sentido, se da paso a la corres-
ponsabilidad que vincula a los seres 
humanos con su comunidad y per-
mite la construcción de sociedades 
en las que el bienestar común tiene 
un papel preponderante. Se trata, por 
tanto, de un posicionamiento que 
cuestiona directamente las dicoto-
mías individual/social, modernidad/
barbarie, cuerpo/mente, etc., a partir 
de la comprensión contextualizada 
de la realidad y de nuevas relaciones 
inter- e intrapersonales.

Reflexiones finales

El análisis de los posicionamientos 
de estas cuatro autoras, sin lugar a 
dudas, pone de manifiesto la resis-
tencia epistemológica de las mujeres 
y de los pueblos indígenas en Amé-
rica Latina. Si bien estas pensado-
ras no necesariamente se reconocen 
como feministas, sus propuestas se 
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encuentran muy alineadas con el 
pensamiento crítico y decolonial fe-
minista desarrollado en las últimas 
décadas en el Sur Global.

Es interesante observar cómo las 
demandas de autonomía intelec-
tual para pensar(se) y repensar(se) 
desde la fuerte crítica al feminismo 
occidental están presentes en los 
movimientos de mujeres en todo el 
mundo. Esta es, indudablemente, una 
de sus principales estrategias, con el 
afán de apropiarse de su capacidad de 
producir conocimiento, como estrate-
gia contrahegemónica ante los diver-
sos sistemas de opresión que condi-
cionan su vida y restringen su aptitud 
de incidencia en la propia realidad.

En ese sentido, se hace necesario 
destacar el potencial transformador 
que tienen estas aproximaciones crí-
ticas para el movimiento y la teoría 
feministas. Los problemas de articu-
lación entre las agrupaciones socia-
les y las dificultades que instan llevar 
a cabo estrategias de acción política 
a mediano y largo plazo, en defensa 
de los derechos de las mujeres, están 
fuertemente vinculados con el ori-
gen liberal del feminismo. La falta 
de horizontalidad, la invisibilización 
de factores como el colonialismo, el 
racismo y el clasismo, al igual que 
el establecimiento de agendas de 
trabajo que no toman en cuenta la 

diversidad de voces para integrarlas 
en las mesas de diálogo constituyen 
algunos de los aspectos que alejan a 
muchas mujeres de estos espacios. 

La comprensión de la diversidad hu-
mana y, particularmente, de las iden-
tidades culturales, subjetividades y 
contextos particulares es indispen-
sable para tejer redes de apoyo en-
tre mujeres. No se trata solamente 
de pensar en incidencia política o 
acción social, sino también de crear 
espacios seguros donde desarrollar 
relaciones afectivas que contribu-
yan al bienestar emocional de todas 
ellas. Cabe recordar que, para que 
puedan ejecutarse estrategias con-
juntas, es necesaria no solo una bue-
na coordinación basada en comu-
nicarse efectivamente; además, se 
requiere confianza, compañerismo y 
sororidad/solidaridad. 

La opresión patriarcal que com-
partimos puede ser nuestro lugar 
de encuentro para que, con base en 
nuestras experiencias particulares, 
podamos construir propuestas in-
tegrales más efectivas contra las 
distintas violencias que sufrimos 
las mujeres en nuestros contextos 
específicos. La lucha por nuestra 
dignidad humana requiere esfuerzos 
conjuntos, pues implica una decons-
trucción de las imposiciones de la 
modernidad occidental, que dé paso 
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a la transformación social y la confi-
guración de relaciones sociales más 
justas e igualitarias.

Leer a estas autoras implica cono-
cer su visión de mundo, así como el 
modo por medio del cual son con-
frontadas con nuestra propia concep-
ción de la realidad y nuestra relación 
con nosotras mismas. Ya sea a partir 
del cuestionamiento a la individua-
lidad androcéntrica, al patriarcado 
cristiano que nos priva del placer de 
nuestros propios cuerpos, etc., las 
propuestas de las estudiosas nom-
bradas permiten que nos miremos 
desde sus posturas epistemológicas 
y que, por tanto, nos hagamos pre-
guntas que nos pueden resultar incó-
modas y a la vez transformadoras.

Como personas investigadoras so-
mos enfrentadas a otras visiones de 
mundo, a otras realidades que quizás 
desconocíamos o de las que sabía-
mos muy poco. Esto conlleva tanto 
un reto intelectual como una decisión 
ética, en relación con nuestra propia 
práctica epistemológica. Tenemos, 
por tanto, la responsabilidad de re-
pensarnos y reconstruirnos a la luz 
de conocimientos situados, es decir, 
en vínculo con aspectos concretos de 
la vida de las mujeres. La opresión 
no es algo abstracto y, en consecuen-
cia, nuestra aproximación a ella no 
puede ser si no ocurre a partir de la 

subjetividad y el contexto particular 
donde ocurre.
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