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El aporte de la lucha de las mujeres subalternas
en la actual coyuntura local/global

The contribution of  the struggle of  subaltern women
in the current local/global situation

Selene Romero Gutiérrez*

Resumen
El objetivo de la presente nota es visibilizar la importancia de la lucha que libran las
mujeres en la actual coyuntura de crisis estructural, tanto a nivel local como global,
marcada por la profundización de las relaciones de dominación que resultan de un sistema
heteropatriarcal, clasista y racista. Si bien han sido sumamente reconocidos e importantes
los avances que en el terreno público han tenido las mujeres –como jefas de Estado,
primeras ministras, gobernadoras, magistradas, intelectuales, así como altas funcionarias
de empresas trasnacionales y de organismos internacionales–, la reflexión se ubica en
torno a aquellas mujeres que no tenemos tan visibles pero que, al ser protagonistas de los
actuales movimientos sociales y romper con paradigmas establecidos sobre el rol histórico
que han desempeñado como subalternas, están generando pensamiento y acciones por
otro mundo posible, destacando, de manera concreta, la lucha de las mujeres zapatistas.
Palabras clave: Crisis estructural, mujeres subalternas, movimientos sociales, zapatismo,
relaciones internacionales.

Abstract
The aim of  the present note is to make visible the importance of  the struggle waged by
women in the current situation of  structural crisis, both locally and globally, marked by the
deepening of the relations of domination that result from a heteropatriarchal, elitist and
racist system. Although the progress made by women, such as heads of state, prime
ministers, governors, magistrates, intellectuals, as well as senior officials of transnational
companies and international organizations, have been highly recognized and important,
the reflection is located around those women who do not are so visible but who, being
protagonists of the current social movements and breaking with established paradigms on
the historical role they have played as subalterns, are generating thoughts and actions for
another possible world, highlighting, in a concrete way, the struggle of  Zapatista women.
Key words: Structural crisis, subaltern women, social movements, zapatismo, interna-
tional relations.
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Introducción

Inicio la reflexión situándonos dentro de un contexto marcado por una profunda
crisis estructural, sistémica y civilizatoria, donde la injusticia, la inseguridad, la
inequidad, la incertidumbre, la exclusión, el despojo, la violencia y la muerte se han
vuelto comunes y parte de nuestra vida cotidiana. Así lo señala Graciela Arroyo
Pichardo, destacada académica mexicana en el campo de Relaciones
Internacionales:

En la actualidad, el capitalismo, como capitalismo global ha llegado a una crisis sin
precedente. Se trata de una crisis de sobreacumulación que se complica por: una mayor
degradación ecológica del planeta, una crisis financiera a nivel mundial y un grave
deterioro social; paralelamente al descontrol estatal de los medios electrónicos y de
comunicación y al alto grado de violencia […] se trata de una crisis civilizatoria que
alcanza a toda la humanidad y amenaza la propia supervivencia […] Las
manifestaciones de esta problemática no son solamente de carácter global sino que
también reciben el impulso de dinámicas internas o locales con efectos recursivos.
Por lo tanto, la crisis es no sólo una crisis económica, sino múltiple, y ha puesto en
juego al sistema y la naturaleza del Estado.1

En otras palabras, estamos de frente al colapso de un sistema que, de acuerdo
a la lógica y vida de cualquier sistema, sea éste biológico o sociohistórico, presenta
tres fases de desarrollo: el momento en que empieza a existir; seguido de otro, que
es el de su funcionamiento normal y de plenitud, así como de un último donde
experimenta su desgaste, es decir, el de crisis estructural.2 Nos situaremos en el de
crisis estructural para explicar lo que parece ser el agotamiento del sistema capitalista,
porque desde finales de la década de los años sesenta del siglo XX, las estrategias
empleadas por el capitalismo, a partir de sus modelos de acumulación, han dejado
de presentar las ganancias esperadas, ya que durante los años setenta “la cantidad
de acumulación de capital, vista desde una perspectiva global, no resultaba
impresionante y no coincidía con lo que estos grandes consorcios [los grandes
productores capitalistas] habían podido acumular durante el periodo de 1945 a
1970”,3 generando con ello la imposición de un nuevo modelo económico –el

1 Graciela Arroyo Pichardo, “La complejidad y la caja negra del futuro: la humanidad en riesgo” en
Graciela Arroyo Pichardo y Carlos Ballesteros Pérez (coords.), La complejidad paradójica del mundo
contemporáneo, UNAM, Del Lirio, México, 2015, p. 24.
2 Immanuel Wallerstein, “La crisis estructural, o por qué los capitalistas ya no encuentran gratificante
el capitalismo” en Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann et al., ¿Tiene futuro el
capitalismo?, Siglo XXI, México, 2015, p. 15.
3 Ibidem, p. 39.

Selene Romero Gutiérrez
Re

vis
ta

 d
e R

ela
cio

ne
s I

nt
ern

ac
ion

ale
s d

e l
a 

U
N

A
M

, n
úm

. 1
28

, m
ay

o-
ag

os
to

 d
e 

20
17

, p
p.

 1
81

-1
93

.



183

neoliberalismo– y, una vez instalado éste, crisis generalizada con múltiples dimensiones:
medioambiental, energética, alimentaria, social, política, económica y cultural. En breves
palabras:

La civilización capitalista está en crisis: afirmación herética como pocas para los
poderosos y sus oráculos. Mientras gobernantes y grandes empresarios, funcionarios y
mega especuladores se afanan en predecir la ya próxima recuperación de la oxidada economía
mundial capitalista, las relaciones sociales no dejan de deteriorarse. Cualquier aspecto de
esta civilización que sometamos a un análisis detenido, nos muestra signos de agotamiento
y de contradicciones sin solución de continuidad. En tanto es la civilización la que está en
cuestión, la crisis en curso cancela el regreso a los periodos de rápida expansión económica
que permitieron poner en segundo plano otros procesos de gran alcance como la
depredación ambiental o la pauperización de amplios segmentos de la población.4

Sin embargo, es precisamente, a partir del impacto de esta crisis que, de
manera paradójica, se bifurcan y producen caminos alternativos y emancipatorios,
donde las mujeres, siendo las principales receptoras de las peores formas de
exclusión derivadas de un sistema patriarcal-clasista-racista que ataca todos los
medios que tenemos para reproducirnos y vivir dignamente, están recreando su
mundo y el mundo mismo.

La importancia de la lucha de las mujeres subalternas hoy

En la actualidad, es en la lucha de las mujeres con posiciones mayormente
subalternizadas5 (indígenas, campesinas, afrodescendientes, lesbianas y pobres) donde

4 Raúl Ornelas, “Presentación” en Raúl Ornelas (coord.), Crisis civilizatoria y superación del capitalismo,
IIEc-UNA M, México, 2013, d isponible en http://ru.iiec.unam.mx/2374/1/PDF(7)-
CRISISCIVILIZATORIA-IMPRESI%C3%93N-13-08-2013Cortado.pdf   consultado el 16 de junio
de 2017.
5 “(…) subalterno ha sido usado como un atributo general de la subordinación en la sociedad […]
expresado en términos ya sea de clase, ya de casta, ya de edad, ya de género, ya de cargo gubernamental.
Los historiadores de lo subalterno empezaron reconstruyendo la trayectoria de los movimientos de
los grupos subordinados […] y exploraron la conciencia que animaba estos movimientos. [Por
tanto](…) desde los años sesenta hemos presenciado el desarrollo de una tendencia mundial de la
historiografía conocida como ‘historia del pueblo’, ‘historia desde abajo’ e ‘historia desde abajo hacia
arriba’. Este desarrollo, parte de la expansión más amplia de la historia social, se ha convertido en un
paso historiográfico significativo […] desde fines de los años setenta. En esto se puede atribuir un
papel decisivo al trabajo de Subaltern Studies. Ahora bien, Subaltern Studies no es sólo una forma
específica de escritura de la historia y de crítica cultural […], sino también parte integrante de
movimientos transnacionales más extensos en la historiografía”. Véase Saurabh Dube, “Insurgentes
subalternos y subalternos insurgentes”, El Colegio de México, México, s/f, disponible en http://
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convergen cosmovisiones, saberes, formas de organización y acciones que permiten
resistir y romper con la dominación patriarcal, colonial y heterosexista, toda vez que
son ellas las que, a diferencia del movimiento de mujeres que demanda la inclusión e
igualdad dentro del sistema moderno/colonial, están repensando su entorno y su
realidad concreta desde la diferencia, desde “lo parejo” y desde la descolonialidad-
interculturalidad. En términos de la Red de Feminismos Descoloniales, al referirse a
esas luchas y a esa necesidad de enunciación:

[…] emergieron demandas y prácticas en parte convergentes, pero desde otras
coordenadas, que no son importaciones ni tampoco imitaciones del feminismo urbano
del norte geopolítico donde quiera que éste se articule, ni tampoco restauraciones estrictas
de raigambres de cosmovisiones ancestrales (…) Son producto de una interacción dialógica
y creativa entre múltiples influencias, herencias, diferencias, contiendas y reclamos.6

Dicha interacción dialógica y creativa la han llevado a cabo no sólo entre
mujeres pertenecientes a distintas subalternidades, sino también con los hombres
al interior de los movimientos sociales, con propuesta antisistémica.

Lo podemos observar, por ejemplo, en Cherán desde el 15 de abril de 2011,
donde este municipio purépecha del estado de Michoacán, a partir de una reunión
que llevaron a cabo mujeres –esposas de hombres “levantados”7 por el
narcotráfico– en torno a la Capilla del Calvario, se organizó y levantó por la defensa
de sus tierras, por la seguridad comunitaria y por la vida misma de sus habitantes,
enfrentando al crimen organizado, los partidos políticos y autoridades municipales,
estatales y federales corruptas, generando formas alternativas de gobierno –donde
sus usos y costumbres son el medio de organización– así como prácticas ecológicas,
entre las que destacan la creación de invernaderos y talleres, además de radios
comunitarias.

También lo observamos en el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en
Brasil que, desde 1984 y ante el despojo territorial que deviene de la estructura
creada desde la época colonial, tiene claro su plan de acción: luchar por tierra, por
reforma agraria y por transformación social, donde el papel de las mujeres es
central, puesto que al ser éstas “más dependientes de las tierras, las aguas, los

biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceaa-colmex/20100412014404/insur.pdf  pp. 42-49, consultado
el 21 de junio de 2017.
6 Red de Feminismos Descoloniales, “Descolonizado nuestros feminismos, abriendo la miranda.
Presentación de la red de feminismos descoloniales” en Yuderkys Espinosa Miñoso, Diana Gómez
Correal y Karina Ochoa Muñoz (eds.), Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas
descoloniales en Abya Yala, Universidad del Cauca, Colombia, 2014, p. 462.
7 Personas secuestradas por miembros del crimen organizado y por las que no se pide rescate.
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bosques para la reproducción de sus familias, (…) muchas veces (…) solas porque los
hombres han migrado, están en primera línea en la defensa de las tierras comunitarias”.8

Asimismo, encontramos la lucha emprendida por las mujeres palestinas quienes,
desde la defensa de su territorio, se han percatado que la liberación nacional
necesariamente tiene que ir acompañada de la liberación social y de la
democratización, por lo que han impulsado la superación de obstáculos que trae
consigo las prácticas tradicionales-patriarcales, y fomentado la igualdad y la no
discriminación, desde el seno familiar hasta el campo de batalla y adiestramiento
militar.

Otro espacio de resistencia y reivindicación está en las demandas y
organizaciones que emergen desde los colectivos de mujeres lesbianas del Sur
global (desde México hasta Sudáfrica). Ellas trabajan en la promoción y defensa
de los derechos de todas las que viven discriminación por su orientación sexual e
identidad de género y, al situar la discusión sobre orientación-preferencia sexual
en la Organización de Naciones Unidas y al interior de sus países por los derechos
de las mujeres y de la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero,
Transexuales, Travestis e Intersexuales), garantizan sociedades “más democráticas e
integrales”.9

Las mujeres kurdas y las bereberes también están generando formas de
organización y liberación ante el patriarcado y ante las demás formas de sujeción
sistémicas. Por ejemplo, con el movimiento de mujeres democráticas y libres de
Turquía como podemos visibilizar la lucha emprendida por las kurdas, toda vez
que en los años noventa del siglo pasado se hicieron presentes en la política –su
participación aumentó debido al contexto político de Turquía– y en el año 2000
formaron un movimiento autónomo de mujeres, logro alcanzado desde el nuevo
discurso de “hacedoras de la paz”, porque al ser víctimas de las guerras, hacen que
sus roles maternales sean percibidos como “buscadoras de la paz por naturaleza”,
creando con ello una “política de la maternidad” que legitima sus acciones, como
la de ocupar las primeras filas de las manifestaciones en las calles.10 Asimismo,

8 Silvia Federici, “Notas sobre el capitalismo y la explotación de las mujeres en el contexto de la
economía global” en s/a, El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista II, México, 6 de mayo de 2015,
p. 349.
9 Josefina Valencia Toledano y Rubí Romero Hernández, “Las lesbianas en México continúan
invisibilizadas en las políticas públicas” en El Cotidiano, núm. 202, México, enero-abril 2017, disponible
en http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/20208.pdf  pp. 85-86, consultado el 20 de junio
de 2017.
10 Dilan Bozgan, “El movimiento de mujeres kurdas en Turquía” en Karina Bidaseca (coord.),
Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente, CLACSO, Universidad Nacional de
San Martín, IDAES, Buenos Aires, 2016, p. 148.
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destaca el papel activo de las féminas en la perpetuación de la lengua bereber y, por
tanto, de la identidad cultural de su pueblo, ya que al ser relegadas de la educación
por el patriarcado, desde su analfabetismo están logrando que el idioma, como “lengua
materna”, se difunda y conserve.11

En otras palabras, los movimientos de mujeres desde espacios subalternizados
están situados en la intersección de la liberación y reconocimiento de sus pueblos
y en la liberación de las propias mujeres. Al mismo tiempo, al retomar y generar
formas colectivas de organización para satisfacer sus necesidades más cotidianas,
están rompiendo con la dependencia y creando autonomía. Silvia Federici lo señala
de manera concreta:

Son las mujeres hoy que, desde todo el mundo difunden la práctica de los huertos
urbanos, apropiándose de pedazos de tierra no utilizados, para cultivar vegetales y
también crear espacios donde poder encontrarse, donde conversar, donde construir
nuevas formas de sociabilidad. También son las mujeres que han impulsado las prácticas
de los “bancos de tiempo”, donde se intercambian servicios sin intercambiar dinero.
También construyen centros de salud comunitarios que enseñan a las otras mujeres a
conocer su cuerpo, a examinarse para reconocer lo que es normal y lo que es una enfermedad;
y poder conseguir una mayor autonomía con respecto a los doctores y tomar conocimiento
de medicinas alternativas a la medicina alópata.12

En todas partes del mundo se están llevando a cabo, por tanto, experiencias
de reproducción de la vida fuera de la lógica del mercado y de la dominación,
siendo América Latina una de las regiones más adelantadas y, como caso
paradigmático, las mujeres indígenas y las zapatistas, quienes, junto con el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no sólo se oponen y crean alternativas
al capitalismo (con todo y sus modalidades de dominación y su estructura de
civilización, caracterizada sobre todo por la explotación, el materialismo, el consumismo,
el individualismo y la destrucción de la naturaleza), sino también al racismo y al
patriarcalismo-machismo. Desde su cosmovisión, han creado condiciones suficientes
de igualdad-horizontalidad que contribuyen a erradicar la exclusión-marginalidad,
integrando visiones y acciones diversas, como entramado complejo, desde la autonomía
y la búsqueda de condiciones de una vida digna frente a la decadencia de un mundo
subsumido en una profunda crisis civilizatoria.

11 Fátima Sadiqi, “La cultura nativa en el contexto global: el papel de las mujeres” en Lourdes Arizpe
(coord.), Compartir el patrimonio cultural inmaterial: narrativas y representaciones, CRIM-UNAM, CONACULTA,
México, 2011, pp. 87-102.
12 Silvia Federici, op. cit., p. 351.
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Es decir, están acrecentado su horizonte de visibilización. De ahí la importancia
de tener presentes los testimonios de algunas mujeres zapatistas:

Me siento orgullosa de estar aquí en el EZLN, es necesario estar aquí. Además aquí se
aprende. En una casa nada más trabajas, haces la comida y no se aprende nada, por
eso es mejor venir para bien de nuestro pueblo, tomar las armas. Yo antes no sabía
español, hablaba puro chol. Aquí me enseñaron todo. Ahorita lo estoy llevando pues
adelante [testimonio de la comandanta Trinidad].13

Muchas mujeres se deciden a esto porque ven que no tienen ningún derecho dentro de
su propia comunidad, no tienen derecho a la educación, ni a prepararse; las tienen así
como con una venda en los ojos sin poder conocer nada; las maltratan, son explotadas,
o sea, la explotación que sufre el hombre la sufre la mujer mucho más porque está
mucho más marginada [testimonio de la mayor insurgente Ana María]. 14

  Nosotras como jóvenas y jóvenes zapatistas de ahora, ya no conocimos cómo es un
capataz, cómo es un terrateniente o patrón, mucho menos conocemos cómo es El
Amate, ni sabemos cómo llegar con los presidentes de los municipios oficiales para
que nos resuelvan nuestros problemas. Porque gracias a la organización del EZLN ya
tenemos nuestras autoridades en cada pueblo, ya tenemos nuestras autoridades
municipales y nuestra Junta de Buen Gobierno para que resuelvan cualquier tipo de
problema explotación que sufre el hombre la sufre la mujer mucho más porque está
que pasa en cada compañera y en cada compañero, zapatistas y no zapatistas, en cada
pueblo [testimonio de la base de apoyo Lizbeth].15

[…] nosotros como zapatistas, somos pobres pero ricos de pensar, ¿por qué? Porque
aunque ponemos los zapatos y la ropa, los celulares, no cambiamos nuestra idea ni
nuestra costumbre de vivir, porque a nosotros como jóvenes zapatistas no nos importa
cómo estemos vestidos, o cómo sean nuestras cosas que usamos, lo importante es que
los trabajos que hacemos es para el bien del pueblo, que es lo que queremos nosotros
como zapatistas; que es lo que quiere en todo el mundo, que no haya mandones, que
no haya explotadores, que no estemos explotados como indígenas [testimonio de la
escucha Selena].16

A partir de estos testimonios, que no son más que una pequeña muestra de un
gran esfuerzo por construir una organización política, económica y social otra, donde
la mujer es protagonista fundamental para la transformación, es que entendemos
que la nueva dinámica del movimiento denuncia y rompe con la política indigenista

13 Véase Guiomar Rovira, Mujeres de maíz, Era, México, 1997, pp. 64, 65, 73.
14 Idem.
15 s/a, El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista I, México, s/f, p. 122.
16 Ibidem, p. 126.
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y lucha por transformarla en la política de ellos mismos, para resolver sus problemas,
pero también para encarar asuntos que trascienden lo meramente indio. Ya que el
“problema indígena”, en estricto sentido, era y sigue siendo el nacional, del cual forma
parte la población originaria.

Entonces se trata de comprender su realidad en el ámbito nacional, aceptando
que su solución requiere de evaluar los cambios necesarios no sólo en el contexto
étnico sino, sobre todo, en el ámbito de la nación. Esto implica un cambio no
únicamente teórico, sino también de enfoque político, toda vez que en un esquema
de interpretación local-global se observa la potencialidad que una acción localizada,
específica, reviste en la transformación de la sociedad, debido a que al acelerarse la
dinámica internacional –producto del proceso de globalización– cambia el papel y
el carácter de los actores, sean éstos sociedades, naciones y/o individuos, al reclamar
derechos originales.17 Y estos reclamos se han ido “afirmando como un
planteamiento capaz de generar confluencias entre la mayoría de los movimientos
sociales y políticos que luchan por la transformación social y económica del planeta,
haciendo vigente la consigna alter globalización de ‘piensa global, actúa local’”.18

Por tal motivo y derivado del impacto que han traído consigo las prácticas
extractivistas en territorio mexicano, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN,
con motivo de la celebración del Quinto Congreso Nacional Indígena que tuvo
lugar del 9 al 14 de octubre de 2016 en el CIDECI-UNITIERRA, Chiapas, anunciaron la
búsqueda de una candidatura independiente de una mujer indígena para las
elecciones presidenciales de 2018.

Cito de manera sintética el comunicado “Que retiemble en sus centros la
tierra”:

(…) En nuestros pueblos nos construimos cada día en las resistencias por detener la
tempestad y ofensiva capitalista que no cesa sino que se vuelve cada día más agresiva
y se ha convertido en una amenaza civilizatoria no sólo para los pueblos indígenas y
campesinos sino para los pueblos de las ciudades que deben también crear formas
dignas y rebeldes para no ser asesinados, despojados, contaminados, enfermados,
esclavizados, secuestrados o desaparecidos. Desde nuestras asambleas comunitarias
hemos decidido, ejercido y construido nuestro destino desde tiempos inmemoriales,
por lo que mantener nuestras formas de organización y defensa de nuestra vida colectiva
es posible únicamente desde la rebeldía ante los malos gobiernos, sus empresas y su
delincuencia organizada.

17 Véase Graciela Arroyo Pichardo, Siglo XXI: complejidad y Relaciones Internacionales, Grupo Editorial
Cenzontle, México, 2013, p. 27.
18 Alberto Acosta y Decio Machado, “Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismo y
conflictos actuales en América Latina” en OSAL, año XIII, núm. 32, CLACSO, Buenos Aires, noviembre
2012, p. 77.
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(…) Ante todo lo anterior, nos declaramos en Asamblea Permanente y consultaremos en
cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este Quinto CNI para
nombrar un Concejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer
indígena, delegada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre del
Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso
electoral del año 2018 para la presidencia de este país (…)
Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos
a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta
destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa
de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir
la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos.19

Ahora bien, en lugar de reconocer esta propuesta por su valor histórico, han
surgido voces divergentes, de manera discreta o abierta, entre algunos sectores de
la sociedad mexicana. Alicia Castellanos y Gilberto López y Rivas lo expresan así:

Otra forma de visibilizar estas perspectivas prejuiciadas es considerar que los indígenas
[y yo agregaría, también las mujeres] no deben ni pueden irrumpir en los espacios
considerados exclusivos de una clase política organizada en la partidocracia y la
mestizocracia dominantes. Al hacerlo se tornan “enviados de Salinas”, “peligros para
el cambio real”, “aliados de la derecha”, “causantes del fracaso de AMLO”, “divisionistas
del voto de izquierda”, “cómplices del fraude” [así como incongruentes].20

Consideraciones finales

Consideramos que esta propuesta del CNI-EZLN no es más que una fase más
organizativa dentro del complejo proceso que están llevando a cabo los pueblos
originarios al interior de nuestro país por la construcción de posibilidades de otra
vida, no capitalista, no patriarcal y no colonial-racista. De ahí la importancia de
que se postule como candidata independiente a una portavoz indígena, mujer,
de abajo y anticapitalista, para ser la voz de los y las oprimidos-oprimidas del sistema,
toda vez que las mujeres, como lo señalamos, protagonizan las resistencias actuales
por la liberación y la emancipación. Con ello se está visibilizando la lucha y organización
de las mujeres por otro mundo posible.

19 EZLN, “Que retiemble en sus centros la tierra”, EZLN, México, 2016, disponible en http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/ consultado el 1°
de junio de 2017.
20 Alicia Castellanos Guerrero y Gilberto López y Rivas, “La candidatura de una mujer indígena y el
racismo en México” en Rebelión, México, 24 de octubre de 2016, disponible en http://
www.rebelion.org/noticia.php?id=218329 consultado el 20 de junio de 2017.

El aporte de la lucha de las mujeres subalternas en la actual coyuntura local/global

Re
vis

ta
 d

e R
ela

cio
ne

s I
nt

ern
ac

ion
ale

s d
e l

a 
U

N
A

M
, n

úm
. 1

28
, m

ay
o-

ag
os

to
 d

e 
20

17
, p

p.
 1

81
-1

93
.



190

En el mes de abril de 2017 se llevó a cabo en el CIDECI-UNITIERRA, Chiapas, el
Seminario de Reflexión Crítica “Los muros del capital, las grietas de la izquierda”,
organizado por la Comisión Sexta del EZLN. En dicho seminario se enfatizó que la
propuesta de la candidata indígena para 2018 no es una mera campaña electorera,
toda vez que no están preocupados por el número de votos, es más, no saben si el
Instituto Nacional Electoral y la clase política pondrán obstáculos para realizar
el registro; pero lo que sí saben es que se trata de un llamado a la organización. En
palabras del vocero del EZLN, el Comandante Moisés: “Estamos buscando el camino
de nuestro destino, para ello es necesario tejer la organización de los pueblos
indígenas y no indígenas, el Concejo Indígena de Gobierno y su próxima vocera,
siempre deben dirigir su oído hacia abajo, para construir ‘un mundo que dé vida’”.21

Del 26 al 28 de mayo del mismo año, el Congreso Nacional Indígena se
reunió de nuevo en Chiapas, para precisar los propósitos del Concejo Indígena de
Gobierno, su funcionamiento, vinculación y la elección de su vocera para ser
nombrada candidata a la presidencia. A continuación el resultado de la reunión:

María de Jesús Patricio Martínez fue elegida como candidata indígena para las elecciones
presidenciales 2018 [en México] por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (CNI-EZLN) el día 28 de mayo de 2017, en San Cristóbal
de las Casas Chiapas. María de Jesús, representa hoy al Concejo Indígena de Gobierno
(CIG) en el que se constituyen más de 93 pueblos indígenas del país, los cuales acordaron
brindar su apoyo rumbo a la representación de los pueblos originarios en el proceso
electoral del año 2018. Nacida el 23 de diciembre de 1963 y originaria de Tuxpan,
Jalisco, cursó el bachillerato para dedicarse a la preservación de la medicina tradicional
y la herbolaria, obteniendo el galardón por la preservación de la cultura y por su
vinculación con las comunidades indígenas del país; actualmente se encuentra adscrita
a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas y miembro del Foro Nacional
Indígena, convocado por el movimiento zapatista en 1994. [En palabras de María de
Jesús:] “El levantamiento de los zapatistas, en 1994, fue para mí sumamente inspirador:
siendo quizá más pobres que yo, se atrevieron a luchar contra los ricos y poderosos
[…] Mi compromiso con el combate al machismo y la reconstitución de las
comunidades, así como mi constante asistencia a las reuniones, me permitieron que el
29 de marzo de 2001, ante el Congreso de la Unión hablara en nombre de las mujeres
indígenas de México, para dejar claro que el proceso de reconstitución integral de los
pueblos indígenas del país es una tarea que incumbe tanto al hombre como a la mujer,
en una misma lucha por lograr nuestra liberación […] Sé que otros más buscan la

21 Pozol Colectivo, “La postulación de la candidata indígena es un llamado a la organización, más que
un asunto electoral” en Pozol Colectivo, Des informémonos, México, 16 de abril de 2017, disponible
en https://desinformemonos.org/la-postulacion-la-candidata-indigena-llamado-la-organizacion-mas-
asunto-electoral/ consultado el 20 de junio de 2017.
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destrucción de nuestras comunidades. Por ello, considero que es indispensable que los
pueblos indígenas y no indígenas permanezcan unidos para resguardar la vida y la salud;
para preservar la organización colectiva y salvar a nuestra madre tierra.22

Y dicha unión la podemos ver reflejada en el apoyo brindado por las mujeres
kurdas en una carta dirigida a “Marichuy”, como familiarmente llaman a la candidata
del CNI-EZLN:

En primer lugar, queremos enviar a nuestra hermana mexicana nuestro más sentido
respeto y saludos revolucionarios desde las montañas del Kurdistán hasta las cordilleras
de Sierra Madre más allá de los océanos. A pesar de los ríos, las montañas, los desiertos,
los valles, cañones y mares que nos separan, somos hermanos y hermanas indígenas, sin
importar en qué parte del mundo estemos. Nuestra lucha, nuestra resistencia contra la
ocupación y el colonialismo, nuestro sueño por una vida libre es común y en este sentido,
como Movimiento de Liberación del Kurdistán, declaramos que consideramos la lucha
por la autodeterminación, la auto-administración y la autodefensa de los pueblos indígenas
de México organizados en el Congreso Nacional Indígena (CNI) como nuestra propia
lucha y la apoyamos basados en los principios de solidaridad revolucionaria […] Nosotros
en Kurdistán hemos desarrollado nuestra propia defensa contra las fuerzas capitalistas
modernistas y los ataques de los estados colonialistas que ocupan nuestro suelo, iluminados
por las experiencias de lucha de los pueblos indígenas de América Latina. Queremos que
sepan que recibimos una constante y especial inspiración de sus experiencias de
autogobierno, de buen gobierno y de comunalismo. Esperamos que nuestras experiencias
y logros en la lucha representen del mismo modo fuentes de inspiración también para
ustedes. Una de las mayores conquistas de nuestro movimiento es la igualdad de
participación y representación de las mujeres. Fue el resultado de grandes sacrificios e
intensas luchas llevadas a cabo por las mujeres, como finalmente logramos nuestra
participación por igual en todas las instancias de toma de decisiones. No como individuos,
sino como representantes de la voluntad organizada y colectiva del Movimiento de
Liberación de las Mujeres del Kurdistán, es que estamos tomando nuestro lugar en cada
aspecto de la lucha. Con nuestro sistema de copresidencias, establecidas desde abajo hacia
arriba, representamos la voluntad de las mujeres en cada decisión y desarrollamos una
política democrática contra las formas centralistas y patriarcales de la política tradicional.
Pero para ello fue necesario convertirnos definitivamente en una fuerza organizada. Estar
organizadas es el criterio más importante para lograr el triunfo. En la medida en que
estemos organizadas, somos capaces de resistir contra el sistema colonialista y dominante
y construir nuestra propia alternativa de gobierno. En este sentido, la organización es
nuestra mayor arma de autodefensa.23

22 Ricardo Ortiz, “¿Quién es la candidata a la presidencia por el CNI-EZLN?” en Somos el medio, 2017,
disponible en http://somoselmedio.org/article/%C2%BFqui%C3%A9n-es-la-candidata-la-
presidencia-por-el-cni-ezln consultado el 22 de junio de 2017.
23 Carta del Movimiento de Mujeres de Kurdistán (Komalen Jinen Kurdistan) a María de Jesús
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Con ello, el CNI y el EZLN están demostrando que para que la democracia sea
universal tiene que, necesariamente, revolucionarse y que la articulación de varias
formas de democracia y, por tanto, de participación, amplía los campos de acción,
donde el papel de las mujeres subalternas es fundamental.
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