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Ai mé Ta pia Gon zá lez

Mu je res in dí genas en de fen sa
de la Tie rra
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Con te ni do

INTRO DUC CIÓN

CAPÍ TU LO PRI ME RO. Fi lo so fías in dí genas, el no so tras/os (co mu- 
ni dad) y las mu je res

Epis te mo lo gías in dí genas
Éti ca no so tro cén ti ca/co mu ni ta ria
Ha cia una éti ca bio cén tri ca, el vi vir bien o buen vi vir
El «no so tros» y las mu je res

CAPÍ TU LO 2. Las vo ces de las mu je res in dí genas en los fe mi- 
nis mos la ti noa me ri ca nos

Sen ti do y po si bi li dad de un fe mi nis mo la ti noa me ri cano
Nue vas ac to ras so cia les
Fe mi nis mos in dí genas
Las in dí genas za pa tis tas to man la pa la bra
Fe mi nis mos di ver sos des de Ab ya Ya la

CAPÍ TU LO 3. Mul ti cul tu ra lis mo, mu je res del sur y sos te ni bi li- 
dad

Mul ti cul tu ra lis mo y fe mi nis mo: una re la ción pro ble má ti ca
Mul ti cul tu ra li dad ilus tra da
Mul ti cul tu ra lis mo, jus ti cia y gé ne ro
Apor ta cio nes de las mu je res del Sur a la con for ma ción

de cul tu ras sos te ni bles
Diá lo gos in ter cul tu ra les en tre gé ne ro y me dio am bien te

en ibe roa mé ri ca
Vo ces de mu je res in dí genas en Ab ya Ya la
Fe mi nis mos co mu ni ta rios: cul tu ras en re sis ten cia por la

de fen sa del cuer po-te rri to rio

CAPÍ TU LO 4. Mu je res in dí genas y cam pe si nas en de fen sa del
te rri to rio
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Ma ría de Je sús Pa tri cio Mar tí nez: en de fen sa de los co- 
no ci mien tos in dí genas de las plan tas me di ci na les
«Es to que soy, lo que prac ti co»
Un ir y ve nir de la pa la bra en tre no so tras
Cuan do una mu jer avan za, no hay hom bre que re tro- 

ce da
La salud de una per so na im pli ca la salud de la co mu- 

ni dad y el equi li brio con la na tu ra le za
Las mu je res y la lu cha por el de re cho hu ma no al agua
Ejérci to Za pa tis ta de Mu je res Ma zahuas en De fen sa del

Agua
Un ejérci to de mu je res in dí genas en de fen sa del agua

Agua, gé ne ro y etni ci dad en la Re pú bli ca de El Sal va dor:
el ca so de Ne ja pa
El de re cho hu ma no al agua en El Sal va dor
Las mu je res de Ne ja pa en de fen sa del agua contra

Co ca-Co la
Mu je res nahuas de Co li ma, Mé xi co, contra la mi ne ría
Or ga ni za ción de Mu je res Eco lo gis tas de la Sie rra de Pe- 

ta tlán, Gue rre ro, Mé xi co
Aso cia ción Na cio nal de Mu je res Ru ra les e In dí genas

(Ana mu ri), Chi le
Fe mi nis mos in dí genas por la de fen sa de la Tie rra y el te- 

rri to rio

CRÉ DI TOS
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In tro duc ción

El pen sa mien to in dí gena la ti noa me ri cano y la teo ría fe- 
mi nis ta co mo perspec ti vas a tra vés de las cua les «mi rar» me
han per mi ti do ser cons cien te del ca rác ter si tua do del co no- 
ci mien to. En efec to, quien es cri be es tas lí neas es una mu jer
mes ti za, que vi ve en una pe que ña ciu dad tro pi cal de Mé xi- 
co, en el lla ma do Ter cer Mun do, for ma da en el pen sa mien- 
to fi lo só fi co oc ci den tal y la teo ría fe mi nis ta de orí genes ilus- 
tra dos; pe ro que, pa ra le la men te, ha re ci bi do la in fluen cia
de la fi lo so fía la ti noa me ri ca na y de las éti cas y epis te mo lo- 
gías que es tán en la ba se de los pro ce sos de re cons ti tu ción
de los pue blos in dí genas.

Des de mis co or de na das —geo grá fi cas, in te lec tua les,
cul tu ra les— con si de ro im pres cin di ble el diá lo go en tre los
fe mi nis mos oc ci den ta les y los mo vi mien tos de mu je res in dí- 
genas que de fien den la Tie rra y el te rri to rio en Ab ya Ya la.
El tér mino «Ab ya Ya la» ha si do acu ña do por el pue blo ku na
pa ra de sig nar al con ti nen te ame ri cano an tes de la lle ga da
de Cris tó bal Co lón y de otros co lo ni za do res eu ro peos y,
aun que otros pue blos tam bién nom bra ron los lu ga res con
los que se re la cio na ban, es te fue el úni co que dio un nom- 
bre co mún a to do el con ti nen te. Mi pro pó si to es re co ger
los pen sa mien tos y las ex pe rien cias de mu je res in dí genas y
cam pe si nas que han de sa rro lla do una vi sión crí ti ca ar ti cu la- 
da y ar gu men ta da de nues tro pre sen te y que, en al gu nos
ca sos, par ti ci pan co mo agen tes en los mo vi mien tos en de- 
fen sa de la Tie rra y el te rri to rio. Pro pon go que re co rra mos
jun to con ellas di ver sos ca mi nos ha cia so cie da des in clu yen- 
tes, so li da rias y eco ló gi ca men te res pon sa bles.

Co mo ha bi tan te de una re gión que es tá sien do fuer te- 
men te gol pea da por las con se cuen cias del cam bio cli má ti- 
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co, con si de ro que los fun da men tos fi lo só fi cos de las prác ti- 
cas lle va das a ca bo por al gu nas co mu ni da des in dí genas re- 
pre sen tan al ter na ti vas pa ra afron tar la si tua ción ac tual. Por
las ra zo nes ex pues tas, es te li bro es tá guia do por un in te rés
teó ri co, pe ro tam bién prác ti co y vi tal, que par te de la con- 
cep ción de la fi lo so fía co mo un pen sa mien to crí ti co —au to- 
c rí ti co—, ca paz de in cluir nue vas vo ces y de com pro me ter- 
se en la cons truc ción de un mun do vi vi ble.

En el ám bi to del pen sa mien to la ti noa me ri cano han sur- 
gi do perspec ti vas crí ti cas que, por un la do, im pug nan la
pre ten di da uni ver sali dad de la fi lo so fía eu ro pea al mos trar
que en la Amé ri ca mes ti za e in dí gena exis ten his to rias, cul- 
tu ras y fi lo so fías pro pias, y, por el otro, con tri bu yen al re co- 
no ci mien to de dis cur sos tra di cio nal men te des va lo ri za dos.
El fe mi nis mo la ti noa me ri cano ha lle va do más le jos es tos
cues tio na mien tos al se ña lar que, si la fi lo so fía sur gi da en
es tas tie rras, sus au to res y sus te má ti cas han si do des es ti- 
ma dos, cuan do su au to ría es fe men i na y, ade más, se tra tan
asun tos re la cio na dos con las mu je res, en ton ces es si len cia- 
da no so lo por la cul tu ra do mi nan te, sino in clu so por aque- 
lla que ha si do de va lua da. En es te sen ti do, una fi lo so fía
que ade más sea fe mi nis ta po ten cia el re co no ci mien to de
su je tos his tó ri ca men te in vi si bi li za dos —las mu je res mes ti- 
zas, in dí genas y afro des cen dien tes—, al tiem po que abre la
po si bi li dad de con si de rar te mas mar gi na dos co mo el co no- 
ci mien to oral, la fi lo so fía in dí gena y los va lo res de sa rro lla- 
dos por los co lec ti vos dis cri mi na dos.

Al gu nas ver tien tes de la teo ría fe mi nis ta la ti noa me ri ca na
se plan tean cues tio nes re la cio na das con el im pac to del
«de sa rro llo» oc ci den tal so bre los pue blos in dí genas, las co- 
mu ni da des cam pe si nas, las po bla cio nes ur ba nas y el me dio
am bien te. En tre los sec to res más vul ne ra bles de la po bla- 
ción —don de, de bi do a fac to res co mo la in ter sec ción en tre
la de si gual dad de gé ne ro, la dis cri mi na ción étni ca y la ex- 
plo ta ción so cial, exis te una abru ma do ra ma yo ría fe men i na
— han sur gi do al gu nos de los mo vi mien tos so cioam bien ta- 
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les más re le van tes de fi na les del si glo XX e ini cios del XXI.
No se tra ta de víc ti mas pa si vas, sino de su je tos que, des de
po si cio nes de «no po der», han de sa rro lla do con cep cio nes
al ter na ti vas so bre el ser hu ma no, la cul tu ra, la na tu ra le za y
sus re la cio nes re cí pro cas.

Den tro del fe mi nis mo se ha abier to pa so una co rrien te
que es tu dia los vín cu los en tre la dis cri mi na ción ha cia las
mu je res y la des truc ción de la na tu ra le za. Se tra ta del eco- 
fe mi nis mo. En tre sus ca rac te rís ti cas más re le van tes es im- 
por tan te des ta car que se ha de sa rro lla do des de dis tin tas
geo gra fías, al gu nas ve ces, tran si tan do del Sur ha cia Nor te,
a di fe ren cia de la teo ría fe mi nis ta que, tra di cio nal men te, se
ha bía mo vi do de Nor te a Sur. En su ela bo ra ción fi lo só fi ca,
ocu pa un lu gar cen tral la crí ti ca al dua lis mo je rar qui za do
cul tu ra/na tu ra le za y a otros dua lis mos co nec ta dos con es te:
hom bre/mu jer, men te/cuer po, ra zón/emo ti vi dad, ci vi li za- 
do/pri mi ti vo, hu ma no/ ani mal.

A tra vés del aná li sis de las in ter sec cio nes en tre gé ne ro y
cri sis so cioam bien tal, se ha vi si bi li za do la for ma en que mu- 
je res y va ro nes se re la cio nan con el cam bio cli má ti co, la
pro duc ción de ali men tos, el abas te ci mien to de agua o la
re co lec ción de plan tas me di ci na les, en tre otros. En es te
con tex to, las co mu ni da des in dí genas y, de ma ne ra es pe cial,
las mu je res han en ca be za do las lu chas en de fen sa de los
te rri to rios an te los pro yec tos ex trac ti vis tas. Sin em bar go, es
ne ce sa rio re co no cer que las in dí genas que par ti ci pan en
es tos mo vi mien tos no cons ti tu yen un co lec ti vo ho mo gé- 
neo, sino que en tre ellas exis ten múl ti ples di fe ren cias que
de ben ser to ma das en cuen ta. Si en al gu nas oca sio nes han
cues tio na do el al can ce de los fe mi nis mos oc ci den ta les es
por que no se re co no cen en ellos, sin que es to im pli que
que, en to dos los ca sos, re cha cen sus apor ta cio nes. Es tas
agen tes mues tran la ne ce si dad de lle var a ca bo un diá lo go
en tre los di ver sos ros tros del fe mi nis mo oc ci den tal y los
«otros fe mi nis mos».
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Aun que es in ne ga ble que el fe mi nis mo de orí genes ilus- 
tra dos ha si do es en cial pa ra las lu chas de las mu je res, tam- 
bién tie ne mu cho que pen sar a par tir de las ex pe rien cias de
las in dí genas. De ahí que el re to más ur gen te que afron tan
los di fe ren tes fe mi nis mos sea ar ti cu lar dis tin tas vo ces sin
que se im pon gan unas so bre otras. El le ga do de la mo der- 
ni dad no de be ser des ca li fi ca do en blo que. En él se en- 
cuen tra el ori gen de gran des mo vi mien tos eman ci pa to rios.
No obs tan te, an te la cri sis so cioam bien tal de nues tros días,
re sul ta ca da vez más evi den te que aque llos pue blos que
han con vi vi do ar mó ni ca men te con su en torno du ran te cien- 
tos de años cuen tan con una vi sión del vín cu lo na tu ra le za-
cul tu ra más ade cua do pa ra el fu tu ro de la hu ma ni dad que
el de la mo der ni dad oc ci den tal he ge mó ni ca (no hay que ol- 
vi dar que hu bo «mo der ni da des al ter na ti vas» que fue ron si- 
len cia das en Oc ci den te).

En tre al gu nos de los pue blos in dí genas que han so bre vi- 
vi do has ta nues tros días es po si ble iden ti fi car una con cep- 
ción «bio cén tri ca» del mun do de acuer do con la cual to dos
los se res que ha bi tan el pla ne ta con for man una co mu ni dad
in ter de pen dien te, en la que nin guno va le más que otro
por que ca da uno es po see dor de va lor y dig ni dad. Afir mar,
por ejem plo, que el maíz tie ne «co ra zón» sig ni fi ca re co no- 
cer en él una ra cio na li dad pro pia que le per mi te orien tar se
ha cia el sol, cre cer de acuer do con las di fe ren tes es ta cio- 
nes, adap tar se a con di cio nes geo grá fi cas cam bian tes y pro- 
du cir nue vos gra nos pa ra vol ver a ini ciar su ci clo. La Tie rra
es con ce bi da co mo el fun da men to del que to do pro ce de y
al que to do vuel ve: abas te ce a los se res hu ma nos de cuan- 
to ne ce si tan y, cuan do lle ga el mo men to de su muer te, les
aco ge pa ra rein te grar les al «no so tros cós mi co o co mu ni dad
cós mi ca». La Pa cha ma ma mues tra la con ti nui dad en tre na- 
tu ra le za y cul tu ra a tra vés de la «agri cul tu ra», en ten di da co- 
mo el cul ti vo que pro du ce ali men tos pe ro que tam bién te je
sa be res, me mo rias y tra di cio nes. Una idea cen tral que de- 
fien do es que la «éti ca no so tro cén tri ca»/co mu ni ta ria se en- 
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cuen tra en las ba ses de las lu chas de las in dí genas y cam- 
pe si nas en de fen sa de sus te rri to rios.

El ob je ti vo que per si go a tra vés de es te li bro es do ble:
por una par te, me pro pon go se ña lar las prin ci pa les pro ble- 
má ti cas que plan tea la re la ción en tre mu je res in dí genas y
me dio am bien te des de el ho ri zon te abier to por el pen sa- 
mien to in dí gena de Ab ya Ya la y, por otra, pre ten do lle var a
ca bo un aná li sis so bre los ca mi nos que pro po nen es tas mu- 
je res an te la cri sis eco ló gi ca, eco nó mi ca y so cial de nues tro
si glo. Al hi lo de to do ello, abor do al gu nas ver tien tes del
eco fe mi nis mo, se ña lan do sus pun tos de con fluen cia con las
po si cio nes de mu je res que par ti ci pan en los mo vi mien tos
de re sis ten cia de los pue blos ori gi na rios.

El es tu dio de la fi lo so fía de los pue blos de Ab ya Ya la
cons ti tu ye el ob je ti vo del pri mer ca pí tu lo, en el que re cu pe- 
ro las mi ra das de Car los Lenkers dorf y Sil via Ri ve ra Cu si can- 
qui so bre los fun da men tos fi lo só fi cos de los mo vi mien tos
in dí genas con tem po rá neos. Es tos dos in te lec tua les coin ci- 
den en as pec tos es en cia les: am bos iden ti fi ca ron en pue- 
blos in dí genas vi vos la cen tra li dad de la ca te go ría de co- 
mu ni dad que abar ca to do lo que exis te so bre la Tie rra e in- 
clu ye al sol, la lu na y los de más as tros, aun que es te «no so- 
tros» mu chas ve ces se en cuen tra des trui do o de for ma do en
la vi da co ti dia na de es tos pue blos. Re fle xiono so bre la éti ca
bio cén tri ca vi gen te en al gu nas co mu ni da des in dí genas, así
co mo en la con cep ción del «buen vi vir» o «vi vir bien» de sa- 
rro lla da prin ci pal men te en Bo li via y Ecua dor, en la cual se
con ci be al ser hu ma no co mo par te de la gran fa mi lia cós mi- 
ca don de ca da ser vi vo es dig no de con si de ra ción mo ral.
He tra ta do de des ta car la si tua ción de las mu je res en el te ji- 
do co mu ni ta rio de las cul tu ras ma ya-to jo la bal, ay ma ra y
que chua, ya que, in du da ble men te, cons ti tu ye un an te ce- 
den te ne ce sa rio pa ra com pren der la ge nea lo gía de los fe- 
mi nis mos in dí genas en de fen sa de la Tie rra y el te rri to rio.

En el se gun do ca pí tu lo, pre sen to un pa no ra ma de los fe- 
mi nis mos in dí genas a par tir del es tu dio de au to ras co mo
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Ro sal va Aí da Her nán dez, Már ga ra Mi llán, Mer ce des Oli ve- 
ra, Syl via Mar cos y Fran ces ca Gar ga llo. Co mo pun to de
par ti da, ex pon go las di fi cul ta des a las que se ha en fren ta do
el fe mi nis mo la ti noa me ri cano. Si el pen sa mien to mas cu lino
de es tas geo gra fías ha sus ci ta do con tro ver sias so bre su «fi- 
lo so fi ci dad», aquel ela bo ra do por mu je res, aún más si se
tra ta de mes ti zas, in dí genas o afro des cen dien tes, ha si do
si len cia do no so lo den tro de la his to ria pre ten di da men te
«uni ver sal» sino tam bién de la la ti noa me ri ca na. Pos te rior- 
men te, me cen tro en el aná li sis de los «fe mi nis mos in dí- 
genas». El año 1992, en que Oc ci den te ce le bró los 500
años de la con quis ta de Amé ri ca y los pue blos ori gi na rios
pro tes ta ron con me mo ran do 500 años de re sis ten cia in dí- 
gena, ne gra y po pu lar, pue de con si de rar se el mo men to del
sur gi mien to pú bli co de es tas «nue vas ac to ras so cia les» que
con jun ta ron las vin di ca cio nes de sus pue blos con de man- 
das es pe cí fi cas de gé ne ro. En la ba se de sus rei vin di ca cio- 
nes en contra mos las cos mo vi sio nes in dí genas, la Teo lo gía
de la Li be ra ción —y otras ideo lo gías de iz quier da—, los
mo vi mien tos so cia les en ca be za dos por co mu ni da des cam- 
pe si nas y las con cep cio nes fe mi nis tas que lle ga ron a las co- 
mu ni da des in dí genas a tra vés de ONG, así co mo de mu je- 
res vo lun ta rias que de sa rro lla ron pro yec tos con un en fo que
fe mi nis ta en zo nas mar gi na das. To dos es tos ele men tos con- 
flu ye ron en el Ejérci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal
(EZLN), uno de cu yos ras gos más ori gi na les ha si do, por lo
me nos en teo ría, la de fen sa de los de re chos de las mu je res
in dí genas tal co mo fue ron de ter mi na dos por ellas mis mas
me dian te la Ley Re vo lu cio na ria de Mu je res. Al res pec to, lle- 
vo a ca bo una re vi sión de los do cu men tos pu bli ca dos por
el EZLN, es pe cial men te de los dis cur sos de las in dí genas
za pa tis tas. Mi ob je ti vo es mos trar sus fun da men tos fi lo só fi- 
cos «no so tro cén tri cos», pe ro tam bién su ca pa ci dad pa ra
dia lo gar con las fe mi nis tas oc ci den ta les, pues to que es te
fe mi nis mo in dí gena ha ar ti cu la do el «no so tros cós mi co»
con el «yo», co mo lo evi den cian los tes ti mo nios de es tas
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mu je res. Con clu yo con al gu nas con si de ra cio nes so bre los
di ver sos ros tros de los fe mi nis mos in dí genas en Ab ya Ya la,
al gu nos de los cua les han si do eclip sa dos por el fe mi nis mo
za pa tis ta.

Las pro ble má ti cas plan tea das por la com ple ja re la ción
en tre fe mi nis mo y mul ti cul tu ra lis mo son abor da das en el
ca pí tu lo ter ce ro. En la pri me ra par te, re vi so el mar co con- 
cep tual de sa rro lla do por Ma ría Lui sa Fe me nías, la pro pues- 
ta de Ce lia Amo rós de una mul ti cul tu ra li dad ilus tra da y las
con si de ra cio nes de Ma ría Jo sé Agra so bre mul ti cul tu ra lis- 
mo, jus ti cia y gé ne ro.

En la se gun da par te, re fle xiono so bre lo que pen sa do ras
del Sur, co mo Van da na Shi va, Bi na Aga rwal e Ivo ne Ge ba ra,
apor tan pa ra la con for ma ción de cul tu ras sos te ni bles crí ti- 
cas an te las di ver sas ex pre sio nes de los fun da men ta lis mos
y las dis cri mi na cio nes por ra zón de gé ne ro, per te nen cia
étni ca y cre do re li gio so. El puen te que me ha per mi ti do es- 
ta ble cer vín cu los en tre perspec ti vas tan dis tan tes, al gu nas
ve ces, in clu so, en fren ta das, co mo las de fe mi nis tas ilus tra- 
das oc ci den ta les con fe mi nis tas in dí genas y mes ti zas de In- 
dia y La ti noa mé ri ca, ha si do el eco fe mi nis mo cons truc ti vis- 
ta, es de cir, aquel que sos tie ne que las iden ti da des de
sexo-gé ne ro y sus re la cio nes con el me dio am bien te han si- 
do cul tu ral men te cons trui das y pue den ser mo di fi ca das.
Par ti cu lar men te in te re san tes pa ra cons truir es te puen te me
han re sul ta do los plan tea mien tos eco fe mi nis tas de Ali cia
Pu leo, quien re cu pe ra una par te del le ga do de la Ilus tra ción
que po cas ve ces es to ma do en cuen ta cuan do se ha cen ge- 
ne ra li za cio nes abu si vas so bre el pa pel de sem pe ña do por la
mo der ni dad en la de vas ta ción eco ló gi ca: la ex ten sión de
las con si de ra cio nes mo ra les más allá del ám bi to hu ma no, la
vin di ca ción de los de re chos de las mu je res y el cues tio na- 
mien to al co lo nia lis mo de fen di dos por una co rrien te mi no- 
ri ta ria de pen sa do ras y pen sa do res ilus tra dos que cons ti tu- 
ye ron una «Ilus tra ción ol vi da da». Es ta perspec ti va re co no ce
las apor ta cio nes de mu je res in te lec tua les y ac ti vis tas del
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Sur y de las co mu ni da des in dí genas, pe ro des de una mi ra- 
da crí ti ca que nos pre vie ne del pe li gro de ol vi dar o pos ter- 
gar el cum pli mien to de los de re chos de las mu je res an te la
idea li za ción in ge nua de la cul tu ra y la co mu ni dad pro pias o
aje nas.

La úl ti ma par te es tá de di ca da a ex po ner el pen sa mien to
de au to ras de Ab ya Ya la, co mo Sil via Ri ve ra Cu si can qui,
Glad ys Tzul Tzul y Au ra Cu mes, so bre la re la ción en tre dis- 
cri mi na ción se xual, étni ca y so cial en el con tex to del mul ti- 
cul tu ra lis mo. Ter mino es te ca pí tu lo con el es tu dio de las fe- 
mi nis tas co mu ni ta rias Ju lie ta Pa re des y Lore na Ca b nal,
quie nes, a mi jui cio, pro po nen ca te go rías de aná li sis im- 
pres cin di bles pa ra com pren der la in ter sec ción en tre de vas- 
ta ción eco ló gi ca, des truc ción de las cul tu ras in dí genas y
de si gual dad en tre mu je res y hom bres. Es tas pen sa do ras
cues tio nan las im pli ca cio nes del con cep to «Ma dre Na tu ra- 
le za» y de fien den una cul tu ra de re sis ten cia en cla ve fe mi- 
nis ta an te los em ba tes del neo li be ra lis mo contra el me dio
am bien te y sus ha bi tan tes hu ma nos y no hu ma nos.

Fi nal men te, en el ca pí tu lo cuar to, ex plo ro di ver sos ca sos
de mu je res in dí genas y cam pe si nas que han pro ta go ni za do
mo vi li za cio nes en de fen sa de la Tie rra. Me pro pon go mos- 
trar que los tes ti mo nios ora les, las ex pe rien cias, los va lo res
y las prác ti cas de es tas agen tes so cioam bien ta les son re le- 
van tes pa ra los fe mi nis mos in dí genas. En pri mer lu gar, pre- 
sen to una na rra ti va de la his to ria de vi da de Ma ría de Je sús
Pa tri cio Mar tí nez, mé di ca nahua, fe mi nis ta in dí gena y mi li- 
tan te del za pa tis mo. No sor pren de que la pa la bra que más
se re pi ta en el dis cur so de es ta sa na do ra in dí gena sea «no- 
so tras/os». A mi jui cio, se tra ta de una fe mi nis ta in dí gena
que tie ne mu cho que apor tar a la éti ca eco ló gi ca oc ci den- 
tal. Me de ten go des pués en el ca so del Ejérci to Za pa tis ta
de Mu je res por la De fen sa del Agua (EM Z DA). Es te gru po
de mu je res ma zahuas pu so al des cu bier to que el ac ce so al
agua tie ne gé ne ro, etnia y cla se so cial. A pe sar de que sus
te rri to rios eran ri cos en ríos, arro yos y ma nan tia les, la cons- 
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truc ción del sis te ma hi dráu li co más gran de de Amé ri ca La ti- 
na de jó a sus pue blos sin op cio nes pa ra so bre vi vir. Asi mis- 
mo, ex pon go los ca sos de Ne ja pa, en El Sal va dor, y de las
in dí genas nahuas de Za cual pan, Mé xi co, que tam bién le- 
van ta ron sus vo ces por la vin di ca ción de su de re cho hu ma- 
no al agua an te la vo ra ci dad de los pro yec tos ex trac ti vis tas
que de vas tan sus te rri to rios. Es tas mu je res in ter pe lan a las
fi lo so fías que se ocu pan de co no ci mien tos su pues ta men te
«ob je ti vos», «uni ver sa les» y «abs trac tos», pe ro que se ol vi- 
dan de pen sar en los asun tos más vi ta les pa ra to do ser hu- 
ma no. ¿De dón de vie ne el agua que con su mi mos? ¿Exis te
al gu na re la ción en tre agua, gé ne ro, po bre za y de si gual dad
so cial? ¿Es éti co in vi si bi li zar es tas pro ble má ti cas?

En otro apar ta do, ana li zo el ca so de la Or ga ni za ción de
Mu je res Eco lo gis tas de la Sie rra de Pe ta tlán (OMESP), un
co lec ti vo fe men ino que, en me dio de la vio len cia, la sin ra- 
zón y la in to le ran cia, dio una res pues ta pa cí fi ca y crea ti va al
con ver tir se en uno de los mo vi mien tos de re fo res ta ción
más exi to sos de Amé ri ca La ti na. El úl ti mo de los ca sos ana- 
li za dos es el de la Aso cia ción Na cio nal de Mu je res In dí- 
genas y Cam pe si nas (ANA MU RI) de Chi le, la cual agru pa a
mu je res pro ve nien tes de dis tin tas par tes de La ti noa mé ri ca
que de fien den los de re chos de las mu je res in dí genas y
cam pe si nas, la im por tan cia de la agroe co lo gía y la pre ser- 
va ción de las se mi llas crio llas. Con clu yo el ca pí tu lo con una
re fle xión so bre el per fil de los «fe mi nis mos in dí genas en
de fen sa de la Tie rra y el te rri to rio», así co mo su per ti nen cia
en el ca mino ha cia una cul tu ra sos te ni ble, fe mi nis ta, so li da- 
ria y plu ral.

Quie ro apro ve char es tas lí neas pa ra ex pre sar un pro fun- 
do agra de ci mien to a Ali cia Pu leo, que fue quien me abrió
el ho ri zon te ha cia la éti ca am bien tal y la fi lo so fía eco fe mi- 
nis ta. Ella ha si do pa ra mí una fuen te de ins pi ra ción y de
sen ti do. Siem pre so li da ria, ge ne ro sa, pa cien te e in te re sa da
en los sue ños de las otras per so nas. En su com pi la ción Eco- 
lo gía y gé ne ro en diá lo go in ter dis ci pli nar, pu bli ca da por
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Pla za y Val dés Edi to res, in clu yó mi pri me ra ela bo ra ción de
la his to ria de vi da de la fe mi nis ta in dí gena Ma ría de Je sús
Pa tri cio Mar tí nez que tra to aquí en el ca pí tu lo cuar to.

Agra dez co a Di le ma ta. Re vis ta In ter na cio nal de Éti cas
Apli ca das la pu bli ca ción de una pri me ra ver sión, pos te rior- 
men te am plia da y ree la bo ra da, de mi tra ta mien to de tres
de los mo vi mien tos so cioam bien ta les pro ta go ni za dos por
mu je res in dí genas que se pre sen tan en es te li bro. Sien to un
es pe cial afec to por la re vis ta In ves ti ga cio nes Fe mi nis tas de
la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid por que pu bli có mi
pri mer ar tícu lo so bre mu je res in dí genas ha ce ca si diez
años. De él he re cu pe ra do al gu nos pá rra fos.

Tam bién ex pre so mi gra ti tud a quie nes me han in vi ta do
a im par tir con fe ren cias so bre mu je res in dí genas, eco fe mi- 
nis mo y éti ca am bien tal: en par ti cu lar a Ma ría Te re sa Ala rio
Tri gue ros, di rec to ra de la Cáte dra de Es tu dios de Gé ne ro
de la Uni ver si dad de Va lla do lid, a Mar ce la Ma ga ña y a Dia- 
na Man ri que de la UNAM cam pus Mo re lia y a Cris ti na Ra- 
mírez, Pa lo ma Va lla da res, Jai me Vie y ra, Ma rio Teo do ro Ra- 
mírez, Ru bí de Ma ría Gó mez y Fer n an da Na va rro de la Uni- 
ver si dad Mi cho aca na de San Ni co lás de Hi dal go, Mé xi co.

Un lu gar es pe cial me re cen Lau ra To rres San Mi guel y An- 
gé li ca Ve las co Ses ma, de la Cáte dra de Es tu dios de Gé ne ro
de la Uni ver si dad de Va lla do lid, con quie nes tu ve la opor tu- 
ni dad de tra ba jar en la coe di ción del li bro Ha cia una cul tu ra
de la sos te ni bi li dad: aná li sis y pro pues tas des de la perspec- 
ti va de gé ne ro (2015). Asi mis mo, quie ro ex pre sar mi re co- 
no ci mien to a Teo Sanz, ca te drá ti co de Li te ra tu ra Fran ce sa
de la Uni ver si dad de Bur gos, gra cias a quien co no cí las po- 
si bi li da des que abre la eco c rí ti ca, esa mi ra da eco lo gis ta so- 
bre los tex tos li te ra rios.

Tam bién re co noz co mi deu da con las co le gas que a tra- 
vés de sus va lio sas con tri bu cio nes hi cie ron po si ble el nú me- 
ro 21 de la re vis ta Gé nE ros, mo no grá fi co so bre Gé ne ro,
me dio am bien te, teo rías y prác ti cas eco fe mi nis tas que tu ve
el gus to de coor di nar, así co mo al Cen tro Uni ver si ta rio de



Mujeres indígenas en defensa de la tierra Aimé Tapia González

14

Es tu dios de Gé ne ro y a la Aso cia ción Co li men se de Uni ver- 
si ta rias, de la Uni ver si dad de Co li ma, Mé xi co, por par te de
quie nes siem pre he re ci bi do apo yo pa ra lle var ade lan te mis
pro yec tos

Doy las gra cias a mi ma dre, a mi pa dre y a mi her ma na
por ha ber me acom pa ña do du ran te to do es te tiem po con
afec to, pa cien cia y so li ci tud.

A quie nes van a leer es te li bro, agra dez co su in te rés por
co no cer lo que nos en se ñan las mu je res in dí genas y cam- 
pe si nas de Ab ya Ya la que han en s an cha do los ho ri zon tes
de com pren sión del ser hu ma no y de su lu gar en la Tie rra
an te la cri sis de cri sis a la que nos ha lle va do la glo ba li za- 
ción de las más di ver sas for mas de al te ri ci dio.


