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TEXTE

In tro duc ción
El úl ti mo in for me del Banco Mun dial sobre la in clu sión de las per so‐ 
nas con dis ca pa ci dad en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (2021), plan tea
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que per te ne cer a un grupo ex clui do agra va la forma en la que las per‐ 
so nas ex pe ri men tan la dis ca pa ci dad.

[…] la dis ca pa ci dad está dis tri bui da de forma des igual entre las ca te ‐
go rías so cia les. Vivir en un con tex to rural, ser pobre, mujer, una per ‐
so na in dí ge na o afro des cen dien te, por ejem plo, au men ta tanto la
pro ba bi li dad de ad qui rir una di fi cul tad como la se ve ri dad de sus
efec tos ex clu yen tes. Esta dis tri bu ción des igual de la dis ca pa ci dad y
sus con se cuen cias está vin cu la da a la ex clu sión his tó ri ca de estos
gru pos de los mer ca dos, ser vi cios y pro ce sos de toma de de ci sio nes,
lo que au men ta su ex po si ción a ac ci den tes, de sas tres na tu ra les y
con ta mi na ción am bien tal, ade más de que re du ce su ac ce so a ser vi ‐
cios de salud opor tu nos y de buena ca li dad. (Banco Mun dial, 2021,
p. 61)

Por otra parte, Na cio nes Uni das ha des ta ca do la si guien te in ter sec‐ 
cio na li dad:

2

Las mu je res y las niñas in dí ge nas están so me ti das a un com ple jo en ‐
tra ma do de for mas es truc tu ra les de vio len cia per pe tra das con tra
ellas por agen tes es ta ta les y no es ta ta les de forma sis té mi ca. Aun que
la dis cri mi na ción se basa a me nu do en su iden ti dad como in dí ge nas y
como mu je res, esta se agra va aún más cuan do estas iden ti da des se
en tre cru zan con otras ca rac te rís ti cas, como la raza, la edad, la dis ca ‐
pa ci dad, la si tua ción mi gra to ria, la orien ta ción se xual y la iden ti dad
de gé ne ro. (Na cio nes Uni das, 2022, p. 18)

En el do cu men to de se gui mien to de la Con ven ción de Belém do Pará
pu bli ca do en 2014 por la Co mi sión In ter ame ri ca na de Mu je res , la vio‐ 
len cia de gé ne ro se com pren de como “cual quier ac ción o con duc ta,
ba sa da en su gé ne ro, que cause muer te, daño o su fri mien to fí si co, se‐ 
xual o psi co ló gi co a la mujer, tanto en el ám bi to pú bli co como en el
pri va do” (Co mi sión In ter ame ri ca na de Mu je res, 2014, p.  19). Esta
misma con ven ción de ter mi nó que la vio len cia hacia la mujer puede
pro ve nir del ám bi to fa mi liar o co mu ni ta rio, de la es truc tu ra so cial, de
agen tes ar ma dos o de mul ti na cio na les y del uso ar bi tra rio del poder
del Es ta do.

3

En Amé ri ca La ti na, una de cada tres mu je res ha sido víc ti ma di rec ta
de vio len cia de gé ne ro y sólo un 14% de ellas lo de nun cia (Urban
& Bui tra go, 2014). En cuan to a las es ta dís ti cas sobre vio len cias en mu‐
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je res in dí ge nas de la re gión, no exis ten aún datos ge ne ra les al ta men te
con fia bles. Esta falta de in for ma ción ha sido iden ti fi ca da por la ONU
Mu je res y el Ob ser va to rio de Igual dad de Gé ne ro de Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be, quie nes han afir ma do que la falta de ci fras es una in vi si bi li‐ 
za ción del pro ble ma (Na cio nes Uni das, 2022; Co mi sión Eco nó mi ca
para Amé ri ca La ti na y el Ca ri be [CEPAL], 2013). Sin em bar go, al gu nos
paí ses ya han crea do for mas pro pias de me dir lo y, aun que de modo
lento, se avan za en esa di rec ción. En el caso de paí ses con alta pro‐ 
por ción de po bla ción in dí ge na en la re gión, tales como Bo li via o Gua‐ 
te ma la, las tasas de vio len cia hacia mu je res son es pe cial men te altas
(Uni ted Na tions Chil dren’s Fund [UNI CEF], 2013; Urban &  Bui tra go,
2014).

Las mu je res y niñas in dí ge nas son víc ti mas de vio len cia de gé ne ro en
todo el mundo, in clu so en paí ses que sue len con si de rar se como re fe‐ 
ren tes res pec to de las re la cio nes in ter cul tu ra les entre es ta do, so cie‐ 
dad civil y na cio nes in dí ge nas, como Ca na dá o Aus tra lia (Go vern ment
of Ca na da, 2022; Aus tra lian Human Rights Com mis sion, 2022). De
acuer do con los datos a nivel glo bal que ha reu ni do ONU Mu je res, sa‐ 
be mos que:
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Las mu je res in dí ge nas han es ta do es pe cial men te ex pues tas a gra ves
for mas de vio len cia de gé ne ro, como la es te ri li za ción for za da; la trata
y la vio len cia se xual en el con tex to del des pla za mien to o la mi gra ‐
ción; las prác ti cas tra di cio na les no ci vas; y la vio len cia de gé ne ro en
el con tex to de los con flic tos. (Na cio nes Uni das, 2022, p. 3)

Otros es tu dios ade más han re ve la do que tam bién son es pe cial men te
víc ti mas de vio len cia obs té tri ca, es pi ri tual, de ac ce so a la jus ti cia y en
re la ción con los de re chos de pro pie dad sobre la tie rra (Co mi sión In‐ 
ter ame ri ca na de De re chos Hu ma nos [CIDH], 2017; Co mi sión In ter‐ 
ame ri ca na de Mu je res, 2014; Na cio nes Uni das, 2015).
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Las mu je res in dí ge nas, men cio na Mar ce la La gar de (2005), se en cuen‐ 
tran su je tas a una tri ple opre sión: la del gé ne ro, la opre sión de clase y
la per te nen cia ét ni ca. A estas ca te go rías cla si fi ca to rias o mar cas de
di fe ren cia ción, que de acuer do con fe mi nis tas como Ochy Cu riel (Ba‐ 
rro so Tris tán & Cu riel Pi char do, 2017) y María Lu go nes (2008) ac túan
de ma ne ra im bri ca da, múl ti ple y co de pen dien te, se po dría agre gar
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una más: la de tener una dis ca pa ci dad y/o ser ma dres y cui da do ras
de hijos e hijas con dis ca pa ci dad.

Para el caso de las mu je res y niñas in dí ge nas con dis ca pa ci dad, la ob‐ 
ten ción de es ta dís ti cas sobre vio len cia es aún más com ple ja y con ti‐ 
núa sien do una tarea pen dien te. Na cio nes Uni das, cru zan do datos
glo ba les pro pios y de al gu nas or ga ni za cio nes lí de res mun dia les en
temas de dis ca pa ci dad y pue blos in dí ge nas, de ter mi nó que es ta dís ti‐ 
ca men te las mu je res y niñas in dí ge nas con dis ca pa ci dad tie nen tasas
más ele va das de vio len cia se xual, fí si ca, cul tu ral y psi co ló gi ca, y tam‐ 
bién que están so bre rre pre sen ta das den tro de la po bla ción fe me ni na
que está en pri sión (In ter na tio nal Di sa bi lity Allian ce, In di ge nous Peo‐ 
ples with Di sa bi li ties Glo bal Net work y Na cio nes Uni das Mu je res,
2020). In ves ti ga cio nes y foros de mu je res in dí ge nas con dis ca pa ci dad
han re ve la do que la vio len cia es ta tal e ins ti tu cio nal ha ge ne ra do
como con se cuen cia que, prác ti ca men te, no ten gan ac ce so al de re cho
de pro pie dad, es pe cial men te sobre las tie rras in dí ge nas o an ces tra les
que les co rres pon den, ba sán do se en prác ti cas ca pa ci tis tas y pa triar‐ 
ca les ins ta la das en la bu ro cra cia es ta tal (Alian za de Mu je res In dí ge nas
de Cen troa mé ri ca y Mé xi co et al., 2018; IWGIA, 2023).
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Al gu nos paí ses que han es tu dia do en mayor pro fun di dad esto, re ve lan
que la vio len cia hacia mu je res y niñas in dí ge nas con dis ca pa ci dad es
es pe cial men te alta. Un re por te re cien te en Nepal (Gu rung, 2022)
iden ti fi có que ade más de una alta pre va len cia de vio len cia, estas mu‐ 
je res y niñas están ex pues tas a una gama mucho más gran de de po si‐ 
bles per pe tra do res de vio len cia, in clu yen do a sus cui da do res, tra ba ja‐ 
do res de la salud, asis ten tes per so na les y pro fe so res. Así tam bién,
este re por te re ve ló que el ac ce so a la jus ti cia es muy es ca so, lo que
con tri bu ye a que los ci clos de vio len cia per du ren.

9

En Ca na dá tam bién se ha de tec ta do que la vio len cia hacia mu je res y
niñas in dí ge nas con dis ca pa ci dad ocu rre con mayor fre cuen cia, com‐ 
pa ra ti va men te, y re co no ce que el co lo nia lis mo se en cuen tra en la
base de los sis te mas de apoyo, de jus ti cia y le ga les, por lo que la vio‐ 
len cia hacia ellas toma ca rac te rís ti cas sis té mi cas y es truc tu ra les
(Abbas, 2022).
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En Aus tra lia se ha iden ti fi ca do el mismo pa no ra ma a tra vés de in ves‐ 
ti ga cio nes es ta dís ti cas sobre las mu je res de las Pri me ras Na cio nes 1,
entre las que des ta can aque llas re la cio na das con la vio len cia fa mi liar
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y do més ti ca den tro de los pue blos in dí ge nas. Sin em bar go, se con si‐ 
de ra que el sis te ma de so por te no está pre pa ra do para pre ve nir y res‐ 
pon der de ma ne ra efec ti va (Ta ley rat ne, 2021).

Con si de ra mos que la vio len cia por razón de gé ne ro no ha sido ana li‐ 
za da con su fi cien te de te ni mien to y pro fun di dad como una reali dad
que afec ta di rec ta men te a las mu je res y niñas in dí ge nas con dis ca pa‐ 
ci dad, es pe cial men te a las que ha bi tan el Sur Glo bal, a pesar de que
Na cio nes Uni das se ha dado a la tarea de for mu lar dis tin tas con ven‐ 
cio nes para eli mi nar las dis cri mi na cio nes de tipo ra cial (Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de todas las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial,
del año 1965), la vio len cia y dis cri mi na ción por gé ne ro (Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la
Mujer, del año 1979) y la dis cri mi na ción por dis ca pa ci dad (Con ven ción
sobre los De re chos de las Per so nas con Dis ca pa ci dad, del año 2006).
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Di chas con ven cio nes, aun que ne ce sa rias y per ti nen tes, re sul tan in su‐ 
fi cien tes, ya que Na cio nes Uni das ha tra ta do la dis cri mi na ción ra cial,
por gé ne ro y por dis ca pa ci dad dis cre ta men te, a tra vés de me ca nis‐ 
mos se pa ra dos y pa ra le los y no de ma ne ra in ter sec cio nal. Asi mis mo,
estas no con si de ran los en tron ques de los sis te mas es truc tu ra les de
opre sión que están en su base, ade más de las epis te mes y on to lo gías
pro pias de los pue blos.
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A par tir de esta reali dad tan com ple ja, la re fle xión que pro po ne mos
en este ar tícu lo tiene por ob je ti vo dis cu tir res pec to de la vio len cia de
gé ne ro que viven mu je res y niñas in dí ge nas con dis ca pa ci dad en
Amé ri ca La ti na, así como la que viven ma dres y cui da do ras de per so‐ 
nas con dis ca pa ci dad en di chos pue blos. Es im por tan te sub ra yar que
en esta pro pues ta el con ti nen te es un lugar de enun cia ción, pero
ade más un te rri to rio en el que con vi ven di ver sas na cio nes in dí ge nas
y estados- naciones y un lugar en el que la vio len cia hacia los pue blos
in dí ge nas toma ca rac te rís ti cas par ti cu la res e his tó ri cas.
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Para el aná li sis, las au to ras se han pro pues to reu nir sus in ves ti ga cio‐ 
nes, tra ba jos y ex pe rien cias de ejer ci cio pro fe sio nal con la dis ca pa ci‐ 
dad en pue blos in dí ge nas, para res ca tar re la tos de mu je res y niñas, y
dis cu tir los a la luz de las pers pec ti vas de co lo nia les, in ter cul tu ra les y
crí ti cas en víncu lo con el en fo que de gé ne ro y los fe mi nis mos. Para
esto, las au to ras se basan en la hi pó te sis de que exis te una re la ción
entre pa triar ca do 2, co lo nia li dad 3 y ca pa ci tis mo 4 que ex pli ca la ac tual
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si tua ción de vio len cia que viven las mu je res y niñas in dí ge nas con
dis ca pa ci dad en el con ti nen te. El pro pó si to final de este ar tícu lo es
con tri buir a ge ne rar más re fle xio nes e in ves ti ga cio nes en este campo
y pro po ner al gu nos de sa fíos para ini ciar un ca mino hacia la eli mi na‐ 
ción de toda forma de vio len cia hacia mu je res y niñas de pue blos
indígenas- originarios 5 con dis ca pa ci dad en Amé ri ca La ti na.

Nues tros lu ga res de enun cia ción,
in cor po ra ción, trans for ma ción
Desde la plu ra li dad de nues tras in ves ti ga cio nes, tra ba jos y ejer ci cios
pro fe sio na les, a lo largo de los años nos hemos ubi ca do en dis tin tas
ver tien tes del pen sa mien to crí ti co en cien cias so cia les y en los ac ti‐ 
vis mos y mi li tan cias, po si cio nán do nos en con tra de di ver sas vio len‐ 
cias. Hemos ido cons tru yen do un locus de enun cia ción an cla do en
nues tras his to rias y ex pe rien cias vi ta les como per so nas si tua das en el
Sur Glo bal, no exen tas de ten sio nes in ter nas, cues tio na mien tos e in‐ 
ter pe la cio nes fren te al tó pi co in ter sec cio nal discapacidad- género-
etnicidad, al cual no siem pre nos acer ca mos en pri me ra per so na.
Desde ese lugar nos com pro me te mos en nues tra pra xis in ves ti ga ti va,
pro fe sio nal y mi li tan te, con una ac ti tud vi gi lan te epis té mi ca men te, a
bus car modos otros de po si cio nar nos fren te a ello y a re la cio nar nos
con el co no ci mien to, así como con las per so nas que en car nan y/o vi‐ 
ven cian las ex pe rien cias de opre sión y vio len cia que a con ti nua ción
de nun cia mos. Las au to ras nos re co no ce mos tam bién, como parte del
Grupo de Tra ba jo Es tu dios crí ti cos en dis ca pa ci dad, del Con se jo La ti‐ 
no ame ri cano de Cien cias So cia les (CLAC SO), y den tro de este, como
in te gran tes de la línea de tra ba jo sobre pue blos indígenas- originarios
y dis ca pa ci dad. Ha ce mos parte de un grupo fra terno, fe mi nis ta, vin‐ 
cu la do a los te rri to rios y rea li za mos un tra ba jo aca dé mi co con jun to
desde hace al gu nos años.
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A con ti nua ción, com par ti re mos un breve re la to per so nal en el que
cada au to ra ex pli ci ta su lugar de enun cia ción, en ten dien do que nos
enun cia mos desde las pro pias vi ven cias en car na das y si tua das, las
que han im pli ca do pro fun dos pro ce sos de trans for ma ción e in ter pe‐
la ción 6.
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Newen Zomo [Fuer za es pi ri tual fe me ni ‐
na/de mu je res ma pu che]
En el re co rri do como in ves ti ga do ra en temas de dis ca pa ci dad y pue‐ 
blos in dí ge nas, el newen 7 y kimün 8 de mu je res como Moira Mi llán
(2019) y Li lia na An ca lao (2020) han sido fun da men ta les. Moira Mi llán
(2019) ha sido una pen sa do ra cons cien te y de nun cian te de las di ver‐ 
sas vio len cias que su fren las niñas y mu je res ma pu che, en el Wall wa‐ 
pu. Su zugun 9 vi si bi li za las vio len cias se xua les, las per se cu cio nes a las
de fen so ras de la na tu ra le za, los fe mi ci dios, te rri ci dios y la vio len cia
de los sis te mas ju di cia les. Li lia na An ca lao, poeta ma pu che del Puel‐ 
ma pu, ha ins pi ra do mucho mi tra ba jo como in ves ti ga do ra, ha de sa fia‐ 
do mi ma ne ra de re fle xio nar los an da res de las mu je res ma pu che y
me ha hecho com pren der mejor la re cu pe ra ción de la vida a tra vés de
la re cu pe ra ción de la len gua y del te rri to rio. La fuer za de su poe sía
me ha lle va do a re co rrer las nos tal gias de las re la cio nes entre mu je res
desde la niñez, y las vio len cias que viven jun tas y lo que las hace
trans for mar se en re sis ten cia her ma na (An ca lao, 2020). Soy una mujer
que ha bi ta en el Wall ma pu, que no tiene dis ca pa ci dad y que no es in‐ 
dí ge na, por lo que me acer co a la in ves ti ga ción en estos cam pos de
forma hu mil de, res pe tuo sa y com ple men ta ria, ade más de agra de ci da
por la forma en que ambas co mu ni da des han com par ti do sus ex pe‐ 
rien cias con mi go du ran te tan tos años.

18

Sen ti pen sar reali da des desde la fron te ‐
ra

Desde mis ex pe rien cias vi ta les como mujer mes ti za fron te ri za, mis
acer ca mien tos a fe mi nis tas como Glo ria An zal dúa (2016), María Lu go‐ 
nes (2008), Aura  Cumes (Gil &  Cumes, 2021) y Sil via  Fe de ri ci (2015)
han te ni do como efec to re co no cer me como pro ta go nis ta / ciu da da‐ 
na / mujer / per so na si tua da en te rri to rios so cia les, se xua les y psi‐ 
co ló gi cos de ca rác ter li mi nal, en los que “una no es ni de aquí ni de
allá” y en los que “no se es esto pero tam po co aque llo”. Desde este
lugar am bi guo, me he re co no ci do como ob je to de opre sio nes y pri vi‐ 
le gios im bri ca dos, di fu sa y pa ra dó ji ca men te, y con si de ro que desde
esta sen si bi li dad, hecha con cien cia y pen sa mien to a par tir de mi for‐ 
ma ción como in ves ti ga do ra so cial, me po si ciono epis té mi ca y ético- 
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políticamente de cara al tó pi co dis ca pa ci dad en con tex tos de des‐ 
igual dad y pe ri fe ria so cial.

En este te ji do de sen ti pen sa res, me in tere so en las ex pe rien cias de
vida de mu je res y niñas con dis ca pa ci dad, así como en las de ma dres
de in fan tes con dis ca pa ci dad, todas ellas de ori gen in dí ge na, para dar
cuen ta de la ma ne ra en que ca pa ci tis mo, ra cis mo y pa triar ca do se
apo yan mu tua men te, pero sobre todo, ra di cal men te, para con fi gu rar
las ex pe rien cias vi ta les de las niñas y mu je res alu di das.

20

Por un mundo en donde que pan mu ‐
chos mun dos [Ma ni fies to del Ejér ci to
Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal]

Mi ho ri zon te po lí ti co y, por ende, mi lugar de enun cia ción es el de in‐ 
cre par toda forma de do mi na ción que tenga sus ten to en bi na ris mos,
los cua les han per mi ti do la exis ten cia de su je tos he ge mó ni cos que
do mi nan y aca pa ran re cur sos eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les en
de tri men to de per so nas que, bajo pa rá me tros normo- céntricos han
sido con fi gu ra dos como “otre da des”. En un país plu ral y di ver so, la
con sig na za pa tis ta de “un mundo en dónde que pan mu chos mun dos”
llegó para exi gir el res pe to a los di ver sos mun dos y sen ti dos de vida
que co exis ten en el te rri to rio, pero tam bién con si de ro que per mi te
re co no cer y vi si bi li zar el res pe to a la di ver si dad de cuer pos, len guas y
for mas de exis ten cia. Entre estas for mas di ver sas de exis ten cia, la
dis ca pa ci dad tiene pre sen cia en en tra ma dos te rri to ria les, cul tu ra les,
po lí ti cos y sa gra dos.

21

La An tro po lo gía, dis ci pli na en la cual me formé, me llevó a co no cer a
in fan tes in dí ge nas del pue blo nahua en si tua ción de dis ca pa ci dad.
Este acer ca mien to me per mi tió co no cer las des igual da des, vio len cias
y ca ren cias a las que se en fren ta dicha po bla ción en mi país (Mé xi co),
las cua les son ge ne ra das por una es truc tu ra que sigue con fi gu rán do‐ 
se a par tir de es ta men tos ra cia les y de clase. Mi acer ca mien to di rec to
a las co mu ni da des in dí ge nas, tam bién me per mi tió co no cer otras for‐ 
mas de vivir y ex pe ri men tar a la dis ca pa ci dad, en con trán do me con
prác ti cas de in clu sión ge ne ra das desde la co mu ni dad, con la fi na li dad
de in te grar, cui dar y sos te ner la vida de niños y niñas con dis ca pa ci‐ 
dad.
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To'oxytyëjkjä'äyët [Tér mino que de sig na
a la mujer como una per so na con una
iden ti dad pro pia con re co no ci mien to
en la vida co mu ni ta ria]
Soy Ayuujk Jääy 10, una mujer que por trein ta años acep tó, in te gró y
nor ma li zó las vio len cias de gé ne ro. Afor tu na da men te entre mu je res e
his to rias com par ti das nos acom pa ña mos, así me sentí con las mu je res
cui da do ras de niños y niñas con dis ca pa ci dad y con Ze nai da  Pérez,
mujer Mixe, ac ti vis ta, fe mi nis ta, de fen so ra de de re chos de los pue‐ 
blos, te rri to rios y mu je res in dí ge nas. Ella de man da ga ran ti zar la re‐ 
pre sen ta ción y par ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res in dí ge nas para
ga ran ti zar otros de re chos como la salud, la edu ca ción y otros ser vi‐ 
cios bá si cos (Ima gen radio, 2021). Así, Ze nai da, al igual que mi per so‐ 
na, nos po si cio na mos desde la jus ti cia so cial, la ne ce si dad de la pers‐ 
pec ti va de gé ne ro e in ter cul tu ra li dad en el área de la salud, la edu ca‐ 
ción y la par ti ci pa ción po lí ti ca. Lla ma mos a las mu je res al re co no ci‐ 
mien to de sus iden ti da des y de re chos, para su par ti ci pa ción plena en
la so cie dad (Pérez, 2022, p. 20). Nues tra lucha en el te rri to rio Mixe es
aún en so li ta rio, las per so nas re pre sen tan tes co mu ni ta rias –hom bres
y mujeres-  no siem pre com par ten la vi sión y la ne ce si dad de in cluir a
la mujer en el de sa rro llo co mu ni ta rio 11.

23

Un chum be [faja que forma parte de la
ves ti men ta tra di cio nal de las mu je res
del pue blo inga] fron te ri zo

Como Ale xan der, me sitúo en una fron te ra sin gu lar que en cuen tra el
fe mi nis mo des co lo nial de la chi ca na Glo ria  An zal dúa (2004, 2015,
2016), el pa ra dig ma de in ves ti ga ción in dí ge na de la maorí Linda Tuhi‐ 
wai Smith (2016) y el eco fe mi nis mo de la india Van da na Shiva (Mies
&  Shiva, 1997; Shiva, 1995; Shiva &  Shiva, 2021). En el cen tro está el
pal pi tar re bel de de una con cien cia que ha bi ta las fron te ras entre pa‐ 
ra dig mas mecanicistas- dominantes y pa ra dig mas emergentes- 
alternativos en dis ca pa ci dad (Yarza de los Ríos, 2020, 2021, 2023). Esa
con cien cia es li mi nal, se mueve entre cul tu ras y mun dos para ha bi‐
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tar nos En tre Mun dos (Kea ting, 2005). Con Smith (2016) des co lo ni za‐ 
mos la in ves ti ga ción crí ti ca en dis ca pa ci dad con me to do lo gías de co‐ 
lo nia les e in dí ge nas como las his to rias de an ti gua, los con cep tos an‐ 
ces tra les, prác ti cas pe da gó gi cas an ces tra les y de cui da do que nos
vin cu lan a la Madre Tie rra (Can dre, 2007, 2011, 2014; Ya ga rí, 2017). Y
con el eco fe mi nis mo in ter co nec to las re la cio nes entre la ideo lo gía de
la se pa ra ción (de la Tie rra, de los otros seres y con uno mismo) y la
ideo lo gía de la ca pa ci dad/nor ma li dad o ca pa ci tis mo (La pie rre, 2022;
Yarza et  al., 2019; Yarza de los Ríos y Vain, 2020), en ten dién do las
como vio len cias hacia las per so nas y la Tie rra. Por tanto, los pro ce sos
de in jus ti cia, vio len cia y ex pro pia ción hacia la Tie rra tam bién se
coali gan hacia las niñas y mu je res in dí ge nas con “dis ca pa ci dad”, hacia
los cuerpos- territorios y los sa be res an ces tra les ori gi na rios.

Apro xi ma cio nes me to do ló gi cas
Las for mas de apro xi ma ción me to do ló gi ca pre sen tes en esta cham‐ 
pu rria 12 de re la tos y for mas de in ves ti ga ción abar can la et no gra fía, el
tra ba jo de campo con las co mu ni da des, la sis te ma ti za ción de la pro‐ 
pia ex pe rien cia edu ca ti va, la auto et no gra fía, la re cu pe ra ción do cu‐ 
men tal de re gis tros del tra ba jo con las co mu ni da des, el acer ca mien to
desde los pa ra dig mas in dí ge nas de in ves ti ga ción, el diá lo go de sa be‐ 
res y las epis te mo lo gías del Sur.

25

En re la ción con las téc ni cas de cons truc ción de la in for ma ción, la
gama de estas con tem pla: en tre vis tas en pro fun di dad, gru pos de dis‐ 
cu sión, con ver sa cio nes in for ma les en ac ti vi da des de la co mu ni dad, la
re cu pe ra ción de re gis tros di ver sos (cua derno de apun tes, dia rios de
campo, en tre vis tas se mi es truc tu ra das apli ca das), re cu pe ra ción do cu‐ 
men tal y oral de his to rias an ti guas, tra ba jo de campo, ob ser va ción
par ti ci pan te, con ver sa cio nes te le fó ni cas, tra duc ción e in ter pre ta ción
de en tre vis tas en len gua na ti va y tra duc ción in ter cul tu ral, viaje eco‐ 
pe da gó gi co y círcu los de pa la bra.

26

En cuan to a los per fi les de las mu je res cuyos re la tos dan vida a esta
in ves ti ga ción, estos son: mu je res in dí ge nas ma pu che y ay ma ra con
dis ca pa ci dad y cui da do ras de per so nas con dis ca pa ci dad; mu je res
vin cu la das a la dis ca pa ci dad desde la pro pia ex pe rien cia o la ma ter ni‐ 
dad, de ori gen in dí ge na y en con tex to de ru ra li dad en Chia pas; mu je‐ 
res nahuas ma dres de in fan tes en si tua ción de dis ca pa ci dad, y niñas y
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jó ve nes nahuas con dis ca pa ci dad que asis tían a los Cen tros de Aten‐ 
ción Múl ti ple de la re gión sur de la Huas te ca Po to si na; mu je res Tüük
nëëm Jääy, cui da do ras de niños y niñas con dis ca pa ci dad, ha blan tes
de la len gua Mixe y/o es pa ñol; y el te rri to rio ebera eyá bi da y mu je res
ebera del res guar do in dí ge na.

Fi nal men te, en re fe ren cia a las con si de ra cio nes éti cas, las in ves ti ga‐ 
cio nes aquí ci ta das tran si tan desde el res pe to a la nor ma ti va in ter na‐ 
cio nal de in ves ti ga ción en salud, ex pre sa da en la apro ba ción de co mi‐ 
tés de ética, pero tam bién en el acer ca mien to a las éti cas pro pias de
los pue blos, ma ni fes ta das en el trato de pa la bra y el acer ca mien to en
con fian za entre las per so nas, si guien do los pro to co los in dí ge nas. Se
ha uti li za do, tam bién, la me to do lo gía ho ri zon tal, la cual im pli ca pro‐ 
ble ma ti zar la vio len cia y el ex trac ti vis mo epis té mi co co me ti dos en
con tra de las co mu ni da des y pue blos in dí ge nas la ti no ame ri ca nos. Se
ha pues to es pe cial re le van cia en dar cuen ta de sus voces ín te gras y
auto re pre sen ta das. Asi mis mo, se ha con si de ra do la trian gu la ción de
la in for ma ción, y al gu nas in ves ti ga cio nes se han apro xi ma do es pe‐ 
cial men te desde una ética in ter cul tu ral y pla ne ta ria. Sin duda los de‐ 
sa fíos en ma te ria de ética en el tra ba jo e in ves ti ga ción con los pue‐ 
blos in dí ge nas es un enor me de sa fío y una tarea ur gen te.

28

Re sul ta dos

Re la tos desde la pe ri fe ria. Vio len cias
in vi si bi li za das

Nɨkaɨriya izoi ko muidɨkue /
Como un sueño me en gen dra ron;
Eiño nɨkaɨdɨkue, rɨngodɨkue /
Soy el sueño de mi madre, soy mujer.
Ja jitaɨngodɨkue, kaɨmare ɨnɨdɨkue /
Cuan do ya era joven, dor mía dul ce men te;
Kue nɨkaɨriya ua fue na jaai de, fia nɨkaɨñede /
Mi sueño se hizo reali dad, no era solo un sueño.
Ka zi ya rɨngodɨkue ua rɨngodɨkue /
Soy mujer de des per tar, ver da de ra mujer
Naɨmekɨ rɨngodɨkue fa re ka rɨngodɨkue /



Violencias de género hacia mujeres y niñas indígenas con discapacidad en América Latina

Soy mujer dulce, mujer de yuca dulce
Tɨnuan go, Anas ta sia Can dre, mujer okai na murui muina

Como una con tri bu ción a la vi si bi li za ción y de nun cia de las vio len cias
ba sa das en gé ne ro, que son in ter sec cio na les, co lo nia les y ca pa ci tis‐ 
tas, que re mos com par tir al gu nos re la tos de nues tras ex pe rien cias de
in ves ti ga ción, tra ba jo y ejer ci cio pro fe sio nal. Esos re la tos se si túan en
tres paí ses: Chile, Mé xi co y Co lom bia, y en cinco te rri to rios, res pec ti‐ 
va men te: Arau ca nía, Ta ra pa cá, re gión Sur de la Huas te ca Po to si na,
Oa xa ca, Chia pas y An tio quia.

29

Vio len cia en mu je res y niñas ay ma ra y
ma pu che

En mi pri me ra in ves ti ga ción sobre dis ca pa ci dad y pue blos in dí ge nas
(La pie rre, 2014), tuve el pro pó si to de in da gar sobre las com pren sio nes
cul tu ra les de la dis ca pa ci dad en el pue blo ma pu che. Du ran te las en‐ 
tre vis tas a di ver sas per so nas que con for ma ban la mues tra, apa re cie‐ 
ron di ver sos re la tos re la cio na dos con la vio len cia de gé ne ro, la que en
ese mo men to no era mo ti vo de es tu dio para mí, la men ta ble men te.
Estos re la tos com par tían com pren sio nes cul tu ra les de la dis ca pa ci‐ 
dad, pero a la vez, se cru za ban con ele men tos re la cio na dos con for‐ 
mas de opre sión ba sa das en el gé ne ro. Mi ran do nue va men te esos re‐ 
gis tros hoy, cons ta ta mos que las vio len cias de gé ne ro se en cuen tran
allí.
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Al pre gun tar a una mujer ma pu che cui da do ra de una niña con dis ca‐ 
pa ci dad, acer ca de los orí ge nes de la dis ca pa ci dad desde su pers pec‐ 
ti va como ma pu che, re fi rió:

31

por ser la mujer en nues tro pue blo es como siem pre la que tiene más
culpa de cuan do un hijo tiene dis ca pa ci dad, por que uno se tiene que
cui dar, pero ade más como yo tra ba ja ba en Te mu co era peor, que allá
las mu je res tra ba jan mucho y los jefes no en tien den, en ton ces uno
siem pre sale per ju di ca da y al final todo es más com pli ca do, por eso
uno pien sa en esas cosas 13. (Mujer ma pu che madre de dos niños con
dis ca pa ci dad)

Esta mujer for ma ba parte de un grupo de mu je res in dí ge nas, ma dres
cui da do ras de niñas y niños con dis ca pa ci dad, y la con ver sa ción había
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gi ra do en torno a las mu chas nor mas cul tu ra les y prohi bi cio nes que
la mujer em ba ra za da debe cum plir para evi tar el ku tran pi chi ke che 14,
tales como evi tar cier tos lu ga res o ac ti vi da des como re co lec tar hier‐ 
bas me di ci na les en lu ga res sa gra dos prohi bi dos. La mujer se ña la que,
de bi do a estas creen cias, mu chas veces las mu je res son iden ti fi ca das
como cul pa bles cuan do el bebé nace con algún pro ble ma de salud o
al gu na “mal for ma ción” cor po ral.

Ade más, del re la to se puede des pren der la ex pe rien cia de la vio len cia
ins ti tu cio nal en el con tex to la bo ral, donde se evi den cia el poco apoyo
por parte del em plea dor a una mujer madre. Tam bién se des pren de
que el ex ce so de tra ba jo, ca rac te rís ti co de las so cie da des ca pi ta lis tas
con tem po rá neas, no dia lo ga con las nor mas cul tu ra les de cui da do de
la mujer em ba ra za da.
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En otro re la to, esta vez de mi in ves ti ga ción ac tual en este campo, una
mujer ay ma ra con dis ca pa ci dad, ma ni fes tó una vi sión muy crí ti ca a
par tir de una ex pe rien cia que vivió su co mu ni dad con la cam pa ña Te‐ 
le tón, la que cons ti tu ye una prác ti ca cul tu ral chi le na que pro vie ne de
la ins ti tu cio na li dad pri va da, ava la da por el es ta do y que está pro fun‐ 
da men te arrai ga da en el ima gi na rio na cio nal pa trio ta 15. La mujer
cuen ta la ex pe rien cia de que ella, sien do mujer adul ta con dis ca pa ci‐ 
dad, pre sen ció la vio len cia ins ti tu cio nal res pec to de la fol clo ri za ción
del gé ne ro y cul tu ra, dado que, con esta re pre sen ta ción, Te le tón res‐ 
pon día a sus ob je ti vos ca ri ta ti vos. Se ña la:
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Mira, una vez mos tra ron a una niña de la co mu ni dad pa’ la Te le tón,
con su traje yendo al co le gio, ella sin bra ci tos. ¿Tú creí que hay algo
sin ce ro en eso? Pura men ti ra […] se les no ta ba que tenía que ser una
niña por que era más co lo ri da la ropa, más bo ni ta y da más… más sen ‐
si bi li dad. (Mujer ay ma ra con dis ca pa ci dad)

La vi ven cia de esta ex pe rien cia re ve la for mas de vio len cia arrai ga das
en la co lo nia li dad y el ca pi ta lis mo, que se apli can a niñas in dí ge nas
con el fin de ge ne rar una vi sión esen cia lis ta de la cul tu ra, ex pre sa da
en la ves ti men ta, pu ri fi can do a la per so na de todo con tex to e his to ria
con el fin de mos trar la reali dad cul tu ral de una ma ne ra se lec ti va para
el pro pó si to de mer ca do que tiene la cam pa ña te le vi si va, co si fi can do
a las niñas in dí ge nas e ins ta lan do un ima gi na rio de ellas fun cio nal a la
ins ti tu cio na li dad, pro fun da men te vio len to.
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Vio len cia hacia mu je res y niñas
indígenas- originarias en con tex to de
dis ca pa ci dad y po bre za. Ex pe rien cias
desde el sur es te me xi cano
En mi ex pe rien cia per so nal, pro fe sio nal y como in ves ti ga do ra, he po‐ 
di do ates ti guar de ma ne ra di rec ta e in di rec ta di fe ren tes vio len cias de
las que han sido ob je to niñas y mu je res con dis ca pa ci dad y ma dres de
in fan tes con dis ca pa ci dad, todas ellas de ori gen in dí ge na o en con‐ 
tex tos de ru ra li dad y po bre za ex tre ma. La dis ca pa ci dad ha es ta do
pre sen te en mi vida si bien no de ma ne ra di rec ta, me dian te di fe ren tes
re la cio nes que he es ta ble ci do con amis ta des, y desde hace poco más
de una dé ca da tam bién de bi do a mi ejer ci cio pro fe sio nal e in ves ti ga‐ 
ti vo.

36

Me in tere sa ini ciar ex po nien do el caso de una mujer con dis ca pa ci‐ 
dad in te lec tual a la que co no cí por ra zo nes per so na les y que fa lle ció
muy joven. Era ori gi na ria de la lo ca li dad lla ma da Monte Sinaí, de no
más de 600 ha bi tan tes, ubi ca da en la zona fron te ri za de Mé xi co con
Gua te ma la, y que cons ti tu ye una zona de alta afluen cia mi gra to ria de
per so nas de ori gen in dí ge na de Mé xi co. Esta mujer era la hija mayor
de una pa re ja que vivía en ex tre ma po bre za. La fa mi lia ca re cía de ser‐ 
vi cios bá si cos como un baño o le tri na, tam po co tenía agua po ta ble y
vivía ha ci na da en una casa ela bo ra da con palos y fo rra da de nai lon. El
padre era al cohó li co y la madre era quién se en car ga ba de sos te ner a
la fa mi lia con los es ca sos in gre sos que lo gra ba ge ne rar tra ba jan do
para otras mu je res de la lo ca li dad ela bo ran do ho jue las y pan y con
aque llos que la fa mi lia lo gra ba ge ne rar a cam bio de su tra ba jo agrí co la
entre otras ta reas. Esta joven mujer, que pre sen ta ba cri sis con vul si vas
de ma ne ra re cu rren te y a la que re gu lar men te man te nían atada a un
palo en te rra do en el patio al pie de la casa, no ac ce día a aten ción mé‐ 
di ca. Murió antes de cum plir los 20  años a causa de una pul mo nía,
poco des pués de que su madre des cu brie ra que era abu sa da se xual‐ 
men te por su padre.
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Por otra parte, desde mi ex pe rien cia pro fe sio nal como edu ca do ra es‐ 
pe cial, me he en con tra do con una si tua ción cons tan te re la cio na da
con la vio len cia obs té tri ca de la que son ob je to las ma dres (de ori gen
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in dí ge na y en su ma yo ría tsotsi les) de in fan tes y pre- adolescentes con
dis ca pa ci dad. Al mo men to de re cu pe rar las his to rias de vida de sus
hijos e hijas, estas ma dres re la tan si tua cio nes re cu rren tes tales como
la falta de ac ce so a ser vi cios mé di cos de bi do a sus con di cio nes eco‐ 
nó mi cas, así como múl ti ples vio len cias, como que en hos pi ta les y clí‐ 
ni cas de campo se les hacía es pe rar por lap sos pro lon ga dos de tiem‐ 
po du ran te el tra ba jo de parto, sin su per vi sión, in di cán do se les sim‐ 
ple men te que re gre sa ran a sus ho ga res y vol vie ran horas des pués o al
día si guien te. Re la tan tam bién si tua cio nes que su gie ren trato y pro‐ 
ce di mien tos au to ri ta rios, des pec ti vos y des per so na li za dos.

Los re la tos de estas ma dres su gie ren que las dis ca pa ci da des de sus
hijos e hijas son pro duc to de no haber sido aten di das a tiem po y de
ma ne ra efi caz du ran te el tra ba jo de parto: hi po xia neo na tal, su fri‐ 
mien to fetal, cia no sis y otros, son tér mi nos que emer gen co ti dia na‐ 
men te du ran te los diá lo gos. Sin em bar go, aun que mu chas ex pre san
sos pe chas en torno a la in ci den cia di rec ta que estos actos pu die ron
haber te ni do en que sus hijos e hijas hayan na ci do con al gu na dis ca‐ 
pa ci dad, la ma yo ría de las ma dres pa re ce no tener cons cien cia de que
las si tua cio nes a las que han sido ex pues tas por el per so nal de salud
cons ti tu yen actos de vio len cia.
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Con re la ción a la vio len cia ejer ci da con tra ma dres de in fan tes con
dis ca pa ci dad, ex pon go tam bién el caso de una es cue la de edu ca ción
es pe cial en la que la bo ré cuan do re cién ini cia ba mi tra yec to ria do‐ 
cen te. Esta es cue la al ber ga ba una po bla ción re du ci da de la lo ca li dad
en que se en con tra ba. Exis tían di ver sas si tua cio nes de la co ti dia ni dad
es co lar que en cen dían una aler ta en mi in te rior, mien tras que otras
apa re cían fren te a mis ojos de ma ne ra evi den te, como era el trato di‐ 
fe ren cia do que re ci bían las ma dres de ori gen in dí ge na con re la ción a
las ma dres mes ti zas. A las se gun das, la tra ba ja do ra so cial, el per so nal
di rec ti vo y do cen tes de mayor antigüedad, les ha bla ban de “usted”,
mien tras que las pri me ras no so la men te eran tu tea das, sino que
dicho tuteo se acom pa ña ba por un tono que tran si ta ba de lo des pec‐ 
ti vo a lo pa ter na lis ta. Re gu lar men te estas ma dres eran re ga ña das por
estos mis mos pro fe sio na les, entre otras cosas, de bi do a sus ma ne ras
“erró neas” de criar y pro por cio nar cui da dos a sus hijos e hijas con
dis ca pa ci dad.
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En esta misma es cue la, que es ta ba a cargo de un per so nal di rec ti vo
al ta men te mi só gino y vio len to que ejer cía su vio len cia sobre todas las
mu je res que ha cía mos parte de la co mu ni dad es co lar (pro fe sio na les,
ma dres y alum nas mes ti zas, pero con más fuer za sobre quie nes eran
de ori gen in dí ge na), se dio un caso de vio len cia que me fue re la ta da
años des pués por su pro ta go nis ta en el marco de mi in ves ti ga ción
doc to ral. Una joven con dis ca pa ci dad vi sual de fa mi lia mi gran te de
ori gen in dí ge na a la que, en medio de ame dren ta mien tos y ac ti tu des
in ti mi da to rias y apro ve chan do la si tua ción de po bre za y poca es co la‐ 
ri dad de sus fa mi lia res, así como de la con fian za de estos pues ta en la
ins ti tu ción es co lar, le fue ron des via dos los re cur sos que una aso cia‐ 
ción civil ex tran je ra había do na do para una ci ru gía.
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Estas ex pe rien cias re pre sen tan solo al gu nos de los ejem plos de vio‐ 
len cia de gé ne ro, ra cial y ca pa ci tis ta hacia mu je res y niñas de ori gen
in dí ge na vin cu la das a la dis ca pa ci dad, sea desde la ex pe rien cia en car‐ 
na da o bien desde sus re la cio nes de pa ren tes co y cui da do, vio len cias
mu chas veces nor ma li za das tanto por sus eje cu to res como por sus
re cep to ras.

42

Vio len cia en mu je res y niñas nahuas
con dis ca pa ci dad de la re gión sur de la
Huas te ca Po to si na, Mé xi co

A par tir de mi in ves ti ga ción de tesis doc to ral, pude co no cer dis tin tas
vio len cias ci fra das en la vida y cor po ra li da des de mu je res y niñas per‐ 
te ne cien tes al pue blo nahua de la re gión sur de la Huas te ca Po to si na
en Mé xi co (Moc te zu ma, 2021).
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Al igual que las mu je res y ma dres ma pu ches, las mu je res nahuas asu‐ 
men la culpa de la pre sen cia de la dis ca pa ci dad de sus hijos e hijas,
por tal mo ti vo, el cui da do y aten ción de las in fan cias es asu mi do en
su to ta li dad por ellas. A su vez, al gu nas mu je res jó ve nes cuyo pri mer
hijo o hija ha na ci do con dis ca pa ci dad, se han visto cons tan te men te
pre sio na das por sus fa mi lia res para que ten gan más hijos “sanos”, tal y
cómo se se ña la en el si guien te tes ti mo nio:
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Mi sue gra me dice que por qué no tengo más hijos, que María ya está
gran de, y que no por que la pri me ra me haya sa li do ma li ta los demás
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me van a salir así, pero yo le digo que María to da vía usa pañal, no
puede comer so li ta, y a veces llora todo el día y tengo que car gar la
día y noche para que deje de llo rar y es bien di fí cil salir con los gas ‐
tos, mi ma ri do tra ba ja cuan do hay tra ba jo y cuan do no tra ba ja, pues
no hay di ne ro. (María, mujer nahua)

La culpa y res pon sa bi li za ción asu mi da por las mu je res in dí ge nas
cuán do un hijo o hija nace con dis ca pa ci dad re pre sen ta un tipo de
vio len cia ve la da o in vi si bi li za da que afec ta las vidas de las ma dres y
cui da do ras, quie nes se sien ten en la obli ga ción de asu mir el tra ba jo
de cui da dos de ma ne ra so li ta ria y, a su vez, se han visto pre sio na das
por sus fa mi lia res para tener más hijos que les naz can “sanos”.

45

Por otra parte, du ran te mi pro ce so de in ves ti ga ción, pude co no cer
vio len cias ejer ci das di rec ta men te hacia niñas y mu je res in dí ge nas
nahuas con dis ca pa ci dad. Una de las vio len cias que eran men cio na‐ 
das (aun que de ma ne ra ve la da) es la vio len cia se xual. Lo re na, una
ado les cen te nahua de 16 años con dis ca pa ci dad au di ti va, su frió un in‐ 
ten to de vio len cia se xual, por parte de un joven que la es pia ba cuan do
salía de su co mu ni dad rumbo a su es cue la, ya que Lo re na había lo gra‐ 
do al can zar cier to grado de au to no mía que le per mi tía mo vi li zar se
por los ca mi nos y sen de ros de su co mu ni dad. Afor tu na da men te, Lo‐ 
re na pudo de fen der se y evi tar dicho abuso. Este epi so dio de vio len cia
me fue re la ta do por la maes tra de Lo re na:
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Un mu cha cho le salió a Lo re na en uno de los sen de ros y la in ten tó
vio len tar, lo bueno es que ella es muy in te li gen te y no se dejó y le
soltó un golpe y con señas, le co men zó a decir un mon tón de cosas y
se fue de ahí co rrien do. Luego la mamá del mu cha cho tuvo el des ca ‐
ro de irle a re cla mar a la fa mi lia de Lo re na, por que su hija le había
pe ga do a su hijo, pero Lore ya les había con ta do todo a sus papás, y
desde ese día, su mamá pre fie re traer la a la es cue la y tam bién re co ‐
ger la; le dio miedo dejar a su hija andar sola. (Hilda, maes tra de edu ‐
ca ción es pe cial)

La vio len cia de ín do le se xual, ejer ci da sobre las mu je res y niñas in dí‐ 
ge nas en si tua ción de dis ca pa ci dad, ha sido con si de ra da por las fa mi‐ 
lias como un ries go la ten te, por lo que pre va le ce el temor de de jar las
ir solas a sus es cue las y a otros es pa cios im por tan tes para su de sa ‐
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rro llo, lo que ha sig ni fi ca do una ba rre ra para que estas mu je res y
niñas lo gren al can zar au to no mía plena.

Otro caso que pude iden ti fi car se vin cu la con el in ten to de dis ca pa ci‐ 
dio de Isa bel, una niña re cién na ci da con una dis ca pa ci dad se ve ra. El
na ci mien to de Isa bel fue ines pe ra do, ya que su madre, una mujer con
dis ca pa ci dad au di ti va e in te lec tual, no sabía que es ta ba em ba ra za da,
(de hecho, se co men ta ba que fue abu sa da se xual men te). La mujer
tuvo su parto en la le tri na de su casa y, por poco, Isa bel cae den tro de
la misma. Cuan do el abue lo de Isa bel se dio cuen ta de lo su ce di do,
mandó lla mar a la par te ra de la co mu ni dad, doña Bety, quien llegó a
au xi liar a la mujer y a la re cién na ci da. Fue esta par te ra quién me
narró cómo el abue lo de Isa bel in ten tó ase si nar la y la forma en cómo
ella la res ca tó y pasó a con ver tir se en su madre adop ti va:
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Yo a esta niña ya sabía que iba a lle gar. Por eso con ga rras la de fen dí
de ese abue lo, ahora él ya fa lle ció, ya se fue, pero en ese mo men to
es ta ba eno ja dí si mo, y con un ma che te bien fi lo so al lado em pe zó a
decir que la niña era un en gen dro del de mo nio y que él no que ría a
esa cría: ¡Llé va te la! ¡Llé va te la!, me dijo. Pues que me la llevo, le digo,
to da vía con cor dón um bi li cal me la llevé a la casa, por que pues no
tenía ni luz el señor. ¿Cómo le iba a cor tar el cor dón? - no tenía con
que ver- ¡Todo es ta ba os cu ro! To da vía con cor dón y todo, lle gué a mi
casa, en donde tengo la bás cu la y la pesé, pe sa ba un kilo dos cien tos
cin cuen ta gra mos - chiquitita-, y de talla ape nas eran 32 cen tí me tros.
Por eso cuan do la llevé al hos pi tal me dijo el pe dia tra, -¡Ay! señora-  A
ver, usted ha aten di do a tan tos niños sanos, y que dar se con lo peor.
No me diga eso doc tor -le dije-, no me diga eso, esta niña es un re ga ‐
lo de Dios (Doña Bety, par te ra).

Ser cui da do ra de una mujer con dis ca ‐
pa ci dad: re la tos en la cul tu ra Mixe
En mi in ves ti ga ción rea li za da en una co mu ni dad de la re gión Mixe de
Oa xa ca, Mé xi co (Ro mual do, 2019), las mu je res día a día viven si tua cio‐ 
nes de vio len cia. La vio len cia hacia la mujer en el pue blo Mixe es un
tema que se acep ta con mucha nor ma li dad; el mismo con tex to so cio‐ 
his tó ri co y cul tu ral de las per so nas ma yo res ha orien ta do a que las
mu je res acep ten vivir una reali dad que se ha trans mi ti do de ge ne ra ‐
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ción a ge ne ra ción, por lo que se ha con ver ti do en una es pe cie de tra‐ 
di ción cultural- generacional.

En la his to ria oral, las mu je res ma yo res de la co mu ni dad ex pre san ha‐ 
ber se ca sa do con hom bres que su padre y madre acor da ron. Hom‐ 
bres, que ellas a su corta edad (14, 15, 16  años) nunca ha bían visto,
cuan do la fa mi lia acep ta ba la ofren da que la fa mi lia del hom bre ofre‐ 
cía, la mujer tenía que aban do nar su hogar para for mar parte de una
fa mi lia des co no ci da. Ahí, la mujer ad qui ría el rol de ser vir a cada una
de las per so nas miem bros de la nueva fa mi lia, le van tán do se a las
cinco de la ma ña na para hacer las tor ti llas, poner el café y pro cu rar
que a las seis de la ma ña na es tu vie ra lista la co mi da, antes de que el
ma ri do sa lie ra a tra ba jar. Cuan do la mujer era agre di da fí si ca men te,
re gre sa ba a su casa para bus car la pro tec ción de sus pa dres, pero
antes de re ci bir con sue lo y re fu gio, la ma yo ría era re cha za da y obli‐ 
ga da a re gre sar con su pa re ja. Aún con los gol pes, el cuer po en san‐ 
gren ta do, el llan to y el dolor, la mujer re gre sa ba por que “era su ma ri‐ 
do y se tenía que aguan tar” 16. Sien do esta la his to ria que an te ce de a
la ma yo ría de las mu je res, es común ver las ca mi nar en las ca lles con
la mi ra da en el suelo de trás de su pa re ja.
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Con este con tex to, la si tua ción es aún más com ple ja cuan do se trata
de mu je res con dis ca pa ci dad y/o mu je res cui da do ras de hijos e hijas
con dis ca pa ci dad. La cui da do ra - madre, tía, abuela-  es quién se en‐ 
car ga del cui da do de las per so nas in te gran tes de la fa mi lia, quien
desde el na ci mien to de la niña o niño con dis ca pa ci dad se en cuen tra
con vi ven cias de su fri mien to y re cha zo por parte de la fa mi lia, sobre
todo por el padre, como es el caso de Tu:h, mujer- madre que tuvo
que huir con su hija re cién na ci da en bra zos, por que su padre no per‐ 
mi tió que vi vie ra más en su casa. El padre, al ser el jefe de fa mi lia
tomó la de ci sión y la madre de Tu:h no tuvo más re me dio que acep tar
la de ci sión de su pa re ja y de cir le a su hija que se tenía que ir por que
no había más que hacer, eran ór de nes del “jefe de fa mi lia”:
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Y luego me co rrió, mi padre me co rrió, yo me fui a Mé xi co, fui por
tres meses. Solo me llevé a mi bebé; ella tenía dos se ma nas, cuan do
mi papá me co rrió. Y mis otros hijos se los quedó su abue la. Mi madre
solo me decía ¡no im por ta vete!, ¿Dónde más pue des ir? Mi so bri na
me llevó de aquí, la hija de una de mis cu ña das, me dijo: vá mo nos
mejor de aquí tía. Le dije que ¿Qué po dría yo hacer allá?, por que yo
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no era fuer te y mi hija tam po co. Ella me dijo: no im por ta tía, allá tra ‐
ba jas, y nos fui mos (Tu:h, mujer Mixe, madre cui da do ra de una hija y
un hijo con dis ca pa ci dad).

En este tes ti mo nio nos damos cuen ta de que ser mujer y cui dar de
una hija con dis ca pa ci dad im pli có re nun ciar a la fa mi lia y a los hijos.
En el caso es pe cí fi co de esta mujer, tenía un hijo y una hija re cién na‐ 
ci da con dis ca pa ci dad, y el re cha zo del padre ocu rrió con el na ci‐ 
mien to de la niña, el hijo mayor fue acep ta do como miem bro de la fa‐ 
mi lia. Ante esta reali dad la madre aban do nó su hogar para pro te ger a
su hija.
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Du ran te el tra ba jo de campo en la co mu ni dad Mixe, me en con tré con
mu je res que ha bían pen sa do en algún mo men to aban do nar a sus hijas
en las ins ta la cio nes del Sis te ma Na cio nal para el De sa rro llo In te gral
de la Fa mi lia (co mún men te lla ma do DIF). El DIF es un or ga nis mo des‐ 
cen tra li za do me xi cano en car ga do de di ri gir la asis ten cia so cial. Las
fa mi lias Mixes saben que, en la ciu dad ca pi tal, Oa xa ca, exis ten ins ta‐ 
la cio nes tipo al ber gues donde se cuida a los niños y niñas con dis ca‐ 
pa ci dad, se les pro te ge, otor gán do les re fu gio y ali men tos. La vida dia‐ 
ria de la mujer Mixe está con fi gu ra da en torno al cui da do de los otros,
al tra ba jo en el campo; siem bra, co se cha y lim piar la milpa; car gar
leña, apo yar al es po so, etc. Y au na do a fac to res como la eco no mía fa‐ 
mi liar, re cha zo fa mi liar, in fi de li da des de la pa re ja, carga de tra ba jo o
pre sión so cial, las mu je res son con du ci das a tomar de ci sio nes, que a
pesar de que ge ne ran dolor y su fri mien to, tie nen que acep tar y ele gir,
por que la es truc tu ra so cial y co mu ni ta ria así lo ha im pues to.
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Vio len cias hacia la Tie rra y hacia mu je ‐
res in dí ge nas Êbêra en Co lom bia
Las mon ta ñas de los Andes tam bién son piel de la Tie rra, como los
de sier tos de Áfri ca o los Alpes de Eu ro pa. Las mon ta ñas y los ríos son
seres vi vien tes con es pí ri tu, con ener gías que in ter ac túan cons tan te‐ 
men te con el mundo hu mano y más allá de lo hu mano. Mon ta ñas, ríos
y cha gras (huer tas) son es pa cios sa gra dos en que se ri tua li za la vida,
se com par ten apren di za jes, se trans mi ten me mo rias y sa bi du rías an‐ 
ces tra les. Así lo saben, lo can tan y lo na rran las mu je res in dí ge nas del
pue blo êbêra, en Co lom bia. La re la ción entre la Tie rra y las mu je res
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êbêra es un te ji do en tra ña ble, es un víncu lo ven tral, de cui da do y de
mutua coope ra ción.

En esas mis mas mon ta ñas sa gra das, es pe cí fi ca men te en el De par ta‐ 
men to de An tio quia, los ac to res del con flic to ar ma do in terno han
pro du ci do dis ca pa ci dad en las mu je res in dí ge nas de bi do al uso de ar‐ 
te fac tos ex plo si vos, como las minas an ti per so na. Tanto la gue rri lla del
Ejér ci to Co lom biano de Li be ra ción Na cio nal (ELN) como el grupo pa‐ 
ra mi li tar de las Au to de fen sas Gai ta nis tas, minan la tie rra para vio len‐ 
tar las vidas, minan las mon ta ñas para in ti mi dar a las co mu ni da des,
minan la piel de la tie rra para dis mi nuir las fuer zas cor po ra les del ad‐ 
ver sa rio y abrir sus co rre do res de trá fi co de dro gas ilí ci tas. Las minas
son un arma de gue rra que dis ca pa ci ta hu ma nos mien tras des tru ye la
Tie rra.
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En mi úl ti mo viaje a te rri to rio êbêra, en Fron tino, oc ci den te de An tio‐ 
quia, pude es cu char y co no cer ex pe rien cias de mu je res êbêra que
per die ron su vida al des pla zar se hacia otro res guar do o te rri to rio,
mien tras es ta ban acom pa ña das de sus hijos e hijas, o fa mi lia res. Otras
que da ron mu ti la das de ambas pier nas, de una sola pier na, de las
manos o con sor de ra. Du ran te el pri mer año de la pan de mia por
COVID- 19 hasta la ac tua li dad (2023), no han ce sa do las afec ta cio nes
por minas en te rri to rios an ces tra les êbêra. De hecho, se ha re cru de‐ 
ci do el ciclo de con flic ti vi dad ar ma da in ter na ge ne ran do al te ra cio nes
en toda la vida co mu ni ta ria de los pue blos in dí ge nas, de las mu je res
in dí ge nas con dis ca pa ci dad y de sus fa mi lias, de los víncu los ener gé‐ 
ti cos con el te rri to rio y de las re la cio nes in ter ét ni cas: con pue blos
afro des cen dien tes, cam pe si nos y mes ti zos.
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Vio len tar el cuer po de la Tie rra y sus es pa cios sa gra dos, al tiem po
que los cuer pos de las mu je res êbêra, es una vio len cia ca pa ci tis ta ori‐ 
gi na da por vio len cia po lí ti ca y las di ná mi cas del ca pa ci tis mo cruel de
la gue rra. Esto lo con fir mé tam bién al coor di nar un re por te para el
pro ce so de in ves ti ga ción de un in for me final y en la pro duc ción de
una pieza trans me dia para la Co mi sión de la Ver dad, la Re con ci lia ción
y la no Re pe ti ción en Co lom bia 17 (2019-2022).
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Al pro fa nar las mon ta ñas y los cuerpos- territorios de las mu je res
êbêra, se vio len ta la red es pi ri tual y bio cul tu ral que sos tie ne las ener‐ 
gías sa gra das del territorio- cuerpo. Es ne ce sa rio re cor dar que el
cuer po no es solo bió ti co, sino men tal, es pi ri tual y ener gé ti co. Las
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minas vio len tan el víncu lo ven tral de cui da do in te gral de la vida. El
cuerpo- territorio de las mu je res in dí ge nas ha sido vio len ta do desde
los tiem pos de la Con quis ta y aún hoy las mu je res y las or ga ni za cio‐ 
nes si guen re sis tien do, de nun cian do y re cla man do jus ti cia para la
Tie rra y jus ti cia para todas las mu je res in dí ge nas, con y sin dis ca pa ci‐ 
dad.

Re fle xio nes fi na les. Hacia alian ‐
zas de co lo nia les, fe mi nis tas y an ‐
ti ca pa ci tis tas
Los re la tos aquí des ple ga dos nos re ve lan que las mu je res y niñas in dí‐ 
ge nas con dis ca pa ci dad en Amé ri ca La ti na (Abya Yala) han sido víc ti‐ 
mas de múl ti ples for mas de vio len cias que ope ran de modo im bri ca do
y que se re fuer zan bajo las es truc tu ras de opre sión que han bus ca do
so me ter y do mi nar a los pue blos in dí ge nas, a las mu je res y a las per‐ 
so nas con dis ca pa ci dad a lo largo de la his to ria.
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Las vio len cias de gé ne ro vin cu la das y en com pli ci dad con las vio len‐ 
cias ra cis tas y ca pa ci tis tas, pero tam bién con aque llas re la cio na das a
la clase, la po lí ti ca y con tra la Tie rra, cons ti tu yen pro ce sos de opre‐ 
sión múl ti ple que obs ta cu li zan es pe cial men te la par ti ci pa ción y el ac‐ 
ce so de las mu je res y niñas a ser vi cios bá si cos como la salud y la edu‐ 
ca ción. Estas ins ti tu cio nes se han mos tra do en estos re la tos como
dis po si ti vos re pro duc to res del pa triar ca do y un es pa cio de do mi na‐ 
ción y opre sión es truc tu ra les para la vio len cia de gé ne ro. La pa to lo gi‐ 
za ción de la dis ca pa ci dad y la me di ca li za ción en la edu ca ción in clu si‐ 
va (asi mi la cio nis ta y co lo nial) cen tra da en el ren di mien to pro duc ti vo,
la com pe ti ti vi dad y el éxito per so nal, re pre sen tan te rre nos fér ti les
para el ejer ci cio de la vio len cia sis té mi ca hacia ellas.
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Los re la tos, ade más, dan cuen ta de cómo las ma dres y cui da do ras in‐ 
dí ge nas son re cep to ras de vio len cias fí si cas, psi co ló gi cas, obs té tri cas
y epis té mi cas, que las han li mi ta do en la toma de de ci sio nes sobre sus
cuer pos y sobre el ejer ci cio de sus ma ter ni da des; por ello, cuan do
nace un hijo o hija con dis ca pa ci dad, las ma dres pue den sen tir se cul‐ 
pa bles, por lo que asu men la res pon sa bi li dad del cui da do y sos te ni‐ 
mien to de la vida de sus hijos e hijas.
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Por otra parte, los re la tos han re ve la do vio len cias de gé ne ro que ocu‐ 
rren como con se cuen cia de las prác ti cas cul tu ra les al in te rior de las
co mu ni da des. Estas prác ti cas, si bien pue den ser pro pias de los pue‐
blos, tam bién pue den pro ve nir de la acul tu ra ción for za da o de la si‐ 
tua ción de mar gi na ción so cial en que viven la ma yo ría de los pue blos
in dí ge nas de Amé ri ca La ti na desde la con quis ta, dando lugar a los
man da tos de gé ne ro pro pios de so cie da des mo der nas. En re la ción a
esto, y to man do las ideas de Rita Se ga to sobre la exis ten cia de un pa‐ 
triar ca do colonial- moderno (2015) ins tau ra do du ran te el pro ce so de
co lo ni za ción, nos pre gun ta mos lo si guien te ¿en los pue blos in dí ge nas
pre co lom bi nos no exis tía aque llo que ac tual men te nom bra mos como
pa triar ca do, así como las vio len cias que dicho sis te ma ejer ce sobre la
vida y los cuer pos de las mu je res?
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Al res pec to, Aura Cumes se ña la que “exis te una in sis ten cia de la aca‐ 
de mia oc ci den tal en im po ner no cio nes y con cep tos de oc ci den te en
los sen ti dos de mundo de los pue blos in dí ge nas, tal sería el caso del
con cep to de pa triar ca do” (Gil & Cumes, 2021, p. 18). Cumes re cu pe ra
la no ción de pa triar ca do oc ci den tal, se ña lan do que su con fi gu ra ción
se sus ten ta en la idea del hom bre como si nó ni mo de ser hu mano (Gil
& Cumes, 2021), de esta forma, las mu je res al igual que “otros” hom‐ 
bres (no oc ci den ta les) fue ron des po ja dos de su hu ma ni dad y, por
ende, fue ron in fe rio ri za dos, vio len ta dos y ex ter mi na dos.
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Tras si glos de in tru sión co lo nial -sin negar los me ca nis mos de re sis‐ 
ten cia pro pios de los pue blos in dí ge nas ante esta investida- , re sul ta
im po si ble des co no cer cómo el pa triar ca do en su cruce con el ra cis mo
y el ca pa ci tis mo im preg na en buena me di da la vida de estos, pues,
como bien plan tea Lu go nes (2008), es im po si ble en ten der la opre sión
sin tener en cuen ta el sis te ma de opre sio nes múl ti ples. En este sen ti‐ 
do, los re la tos pre sen ta dos ex po nen las ex pe rien cias vi ta les de las
mu je res in dí ge nas con dis ca pa ci dad y de las ma dres in dí ge nas de
per so nas con dis ca pa ci dad, de mos tran do la in ter sec ción e im bri ca‐ 
ción de tales mar cas de do mi na ción, lo que las ex po ne a si tua cio nes
de des igual dad, vio len cia y des po jo, tanto in ter nas como ex ter nas a
sus co mu ni da des.
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A tra vés del de sa rro llo de este ar tícu lo, hemos que ri do des ta car que
las vio len cias hacia mu je res y niñas in dí ge nas con dis ca pa ci dad pro‐ 
vie nen prin ci pal men te desde la so cie dad ex ter na a la co mu ni dad en
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la que viven, pero tam bién pue den pro ve nir desde den tro de ella. Esta
de ci sión no ha sido fácil y nos ha plan tea do gran des de sa fíos como
in ves ti ga do ras y como fe mi nis tas; sin em bar go, con si de ra mos que la
com pli ci dad ante la vio len cia puede apa re cer in clu so de for mas in vo‐ 
lun ta rias o so la pa das, y que re mos man te ner nos en vi gi lan cia ante
ello. Mu chos co lec ti vos de mu je res in dí ge nas en di ver sos pue blos de
La ti noa mé ri ca tam bién han que ri do mos trar que las vio len cias pro‐ 
vie nen desde di ver sos lu ga res, y que su eli mi na ción im pli ca tam bién
una lucha in ter na.

Fren te a las reali da des, for mas y orí ge nes de la vio len cia que aquí se
han des cri to y dis cu ti do, al gu nas mu je res in dí ge nas or ga ni za das se
han pro pues to hacer vi si bles estas ex pe rien cias de vio len cia, para
pre ve nir la y en fren tar la, las cua les re pre sen tan un ca mino que no
está exen to de ten sio nes. De acuer do con al gu nas ex pe rien cias co no‐ 
ci das en Amé ri ca La ti na (Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be, 2013; Gómez & Scior tino, 2014; Lang & Kucia, 2009; Sal ga‐ 
do, 2009) y a nivel glo bal (Abbas, 2022; Aus tra lian Human Rights
Com mis sion, 2022; Na cio nes Uni das, 2022), po de mos se ña lar que la
lucha orien ta da hacia la pre ven ción y la jus ti cia debe ocu rrir desde
di fe ren tes lu ga res y a tra vés de des plie gues di ver sos. A con ti nua ción,
re sal ta re mos al gu nos de lo que pro po ne mos en re la ción con nues tra
in ves ti ga ción.
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Pri me ro, la base de esta lucha debe re co no cer que las prác ti cas y me‐ 
ca nis mos de jus ti cia y pre ven ción de estas vio len cias de gé ne ro
deben ser de ci di dos en las pro pias co mu ni da des y li de ra dos por las
mu je res in dí ge nas. Di chos me ca nis mos pue den de ri var de los sis te‐ 
mas an ces tra les de jus ti cia, así como de los sis te mas edu ca ti vos, de
salud y co mu ni ta rios pro pios de cada fi lo so fía y cos mo vi sión, vin cu la‐ 
dos con la pre ven ción de la vio len cia y la re so lu ción de con flic tos en
las co mu ni da des. Esto es muy re le van te de bi do a que la au to de ter mi‐ 
na ción de los pue blos in dí ge nas es un de re cho, pero tam bién de bi do
a que tanto la con cep tua li za ción o com pren sión de la dis ca pa ci dad,
así como la iden ti fi ca ción de la vio len cia, están re la cio na das a las vi‐ 
sio nes de mundo y on to lo gías de cada pue blo ori gi na rio.
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En se gun do lugar, el tra ba jo de las co mu ni da des en con jun to con los
es ta dos es fun da men tal, siem pre y cuan do se ca rac te ri ce por for mas
co la bo ra ti vas de tra ba jo, que atien dan las res pon sa bi li da des his tó ri ‐
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cas de los estados- naciones y las con di cio nes de vida ac tua les de las
mu je res y niñas in dí ge nas. Son fun da men ta les la crea ción de me ca‐ 
nis mos cons ti tu cio na les, le ga les y nor ma ti vos que pro te jan y ga ran ti‐ 
cen los de re chos de mu je res y niñas in dí ge nas con dis ca pa ci dad, y
que en ese pro ce so atien dan la pre ven ción y la jus ti cia de toda forma
de vio len cia hacia ellas, en las que las niñas y mu je res in dí ge nas con
dis ca pa ci dad par ti ci pen ple na men te en la toma de de ci sio nes.

En ter cer lugar, las ins ti tu cio nes aca dé mi cas, gu ber na men ta les y no
gu ber na men ta les que de sa rro llan in ves ti ga ción, deben ge ne rar es tu‐ 
dios que en tre guen datos, re fle xio nes y pro pues tas co pro du ci dos con
las mu je res y niñas in dí ge nas con dis ca pa ci dad, y que, a la vez, se en‐ 
mar quen en los pro pó si tos a corto y largo plazo de las mu je res or ga‐ 
ni za das y sus pla ta for mas de lucha.
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Para lo grar el tra ba jo au tó no mo en las co mu ni da des, así como el co‐ 
la bo ra ti vo con las ins ti tu cio nes, es fun da men tal que las mu je res in dí‐ 
ge nas se cons ti tu yan en co lec ti vos or ga ni za dos. Así tam bién, las
alian zas de estas mu je res con los mo vi mien tos fe mi nis tas y el mo vi‐ 
mien to de per so nas con dis ca pa ci dad pue den re sul tar en una coa li‐ 
ción re le van te para la eman ci pa ción y la eli mi na ción de toda forma de
vio len cia, apos tan do por en fo ques an ti ca pa ci tis tas y an ti pa triar ca les
en con jun to con en fo ques an ces tra les, de co lo nia les e in ter cul tu ra les.
Para ase gu rar la pre sen cia de estos es pa cios de or ga ni za ción y ac ción
co lec ti va deben exis tir es truc tu ras que los pro te jan, pro mue van y en‐ 
tre guen es pa cio de au to ges tión.
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Res pec to del tra ba jo co la bo ra ti vo entre el mo vi mien to so cial de per‐ 
so nas con dis ca pa ci dad y las mu je res y niñas in dí ge nas, cree mos que
las alian zas o coa li cio nes fe mi nis tas de per so nas con dis ca pa ci dad e
in ter sec cio na les en Amé ri ca La ti na tie nen to da vía una deuda his tó ri‐ 
ca con las mu je res y niñas in dí ge nas con dis ca pa ci dad. Los ac tua les
mo vi mien tos de per so nas con dis ca pa ci dad se en cuen tran en un gran
mo men to de de sa rro llo y cre ci mien to. En los úl ti mos años, la or ga ni‐ 
za ción y di ver si fi ca ción de los mo vi mien tos so cia les de la dis ca pa ci‐ 
dad ha sido muy im por tan te, sin em bar go, su re la ción con el mo vi‐ 
mien to in dí ge na es aún es ca sa. Al gu nas de las di fi cul ta des en este
pro ce so se re la cio nan con la pro pia con cep tua li za ción de la dis ca pa‐ 
ci dad, pero tam bién con los pro pó si tos am plios que ambos mo vi‐ 
mien tos per si guen den tro de la com ple ja si tua ción ac tual que viven.
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NOTES

1  Pri me ras Na cio nes (First Na tions) es la de no mi na ción que se les da en los
paí ses an glo sa jo nes, como los Es ta dos Uni dos, Ca na dá, Nueva Ze lan da y
Aus tra lia, a los pue blos in dí ge nas ori gi na rios del te rri to rio, para re co no cer
legal y cons ti tu cio nal men te su ca li dad de pue blos pre exis ten tes a la con‐ 
quis ta y co lo ni za ción.

2  Gerda Ler ner (1990) fue una de las pri me ras en de fi nir y pro ble ma ti zar el
con cep to de pa triar ca do. Su de fi ni ción ini cial y glo bal, nos pa re ce re le van te
y per ti nen te para esta in ves ti ga ción. La au to ra se ña la que “el pa triar ca do es
una crea ción his tó ri ca ela bo ra da por hom bres y mu je res en un pro ce so que
tardó casi 2.500  años en com ple tar se. La pri me ra forma del pa triar ca do
apa re ció en el es ta do ar cai co. La uni dad bá si ca de su or ga ni za ción era la fa‐ 
mi lia pa triar cal, que ex pre sa ba y ge ne ra ba cons tan te men te sus nor mas y
va lo res” (p. 310). Según Rita Se ga to (2015), el pa triar ca do es un orden po lí ti‐ 
co que busca ejer cer el poder de forma asi mé tri ca en con tra de las mu je res.

3  De acuer do a los pos tu la dos de Ani bal Qui jano (2014), la co lo nia li dad es
una forma de do mi na ción con tem po rá nea que es la pro lon ga ción del co lo‐ 
nia lis mo ins tau ra do tras la con quis ta. La idea de raza y la cons ti tu ción de los
estados- nación están a la base de esta idea, y ex pli can las di ver sas for mas
de dis cri mi na ción ba sa das en la etnia, na cio na li dad, ra cis mos y otros. Para
María Lu go nes (2008), la co lo nia li dad del poder y el sis te ma de gé ne ro se

vi siones y en tra ma dos sobre “dis ca pa‐ 
ci dad” desde dos mun dos indígenas en
Co lom bia. Re vis ta Nómadas, 52, 81-95. h
ttps://dx.doi.org/10.30578/no ma‐ 
das.n52a5

Yarza de los Ríos, Alexan der. (2021).
Dis ca pa ci dad en Abya Yala: Te jien do
Con el Hilo y Alien to de los An ces tros.
Di sa bi li ty Stu dies Quar ter ly, 41(4). http
s://dsq- sds.org/ar‐ 
ticle/view/8445/6301

Yarza de los Ríos, Alexan der. (2023).
Ca mi nos hacia una desmecanización de
la “dis ca pa ci dad” desde sa beres
indígenas an ces trales en Co lom bia: Te ji‐ 

dos hacia un ca nas to plu ri ver sal con los
ni chos vi tales murui muina y êbêra en el
Sur Glo bal Abyaya lense [Doc to ral dis‐ 
ser ta tion, Uni ver si dad de La Salle].

Yarza de los Ríos, Alexan der; An ge li no,
Al fon si na; Fer rante, Ca ro li na ; Al mei da,
María Eu ge nia &  Míguez, María Noel.
(2019). La ideología de la nor ma li dad: un
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Alexan der Yarza de los Ríos; Laura Mer‐ 
cedes Sosa &  Be re nice Pérez Ramírez
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cons tru ye ron mu tua men te, y se ve ma te ria li za da en la re la ción entre tra ba‐ 
jo, sexo y co lo nia li dad.

4  En Amé ri ca La ti na, la de fi ni ción de ca pa ci tis mo de Anahí Mello (2014) es
una de las más uti li za das, y es muy re le van te para esta in ves ti ga ción de bi do
a su re la ción con los fe mi nis mos. Para la au to ra, el an ti ca pa ci tis mo y el fe‐ 
mi nis mo son parte de una misma lucha. Tam bién la de fi ni ción de La pie rre
(2022, p. 2173) es de in te rés para esta in ves ti ga ción, por aunar pers pec ti vas
la ti no ame ri ca nas sobre el tema. La au to ra plan tea que de be mos “com pren‐ 
der a las per so nas con dis ca pa ci dad en re sis ten cia con tra ca pa ci tis ta no
como un grupo iden ti ta rio, sino como una coa li ción […]. Esto per mi te po si‐ 
cio nar al ca pa ci tis mo en diá lo go con la co lo nia li dad, pero no bajo el gran pa‐ 
ra guas con cep tual de la raza, sino al lado de ella, asu mien do el rol que el ca‐ 
pa ci tis mo tiene como cons ti tu ti vo del poder co lo nial en nues tra re gión”.

5  Por medio de estas ex pre sio nes, se hace re fe ren cia a dis tin tas for mas de
re co no ci mien to que exis ten entre los pue blos, ya que al gu nos se iden ti fi can
como in dí ge nas, mien tras que otros se re co no cen como ori gi na rios, entre
otras po si bi li da des de de no mi na ción. El ad je ti vo “ori gi na rios” en fa ti za que
son pue blos exis ten tes desde antes de la con quis ta, mien tras que “in dí ge na”
hace re fe ren cia a la re sig ni fi ca ción de la de no mi na ción “in dios”.

6  Si las/los lec to ras/es de sean iden ti fi car es pe cí fi ca men te cuál de las au‐ 
to ras está ha blan do al pre sen tar cada lugar de enun cia ción, y pos te rior‐ 
men te cada grupo de re la tos de sus ex pe rien cias in ves ti ga ti vas, estos están
or ga ni za dos en el mismo orden de la au to ría del ar tícu lo. No hemos que ri do
per so na li zar de forma di rec ta cada uno de ellos, ya que al cons ti tuir no so‐ 
tras un grupo de tra ba jo, la reali dad es que nues tros lu ga res enun cia ción y
la forma de re cor dar y cons truir cada re la to, ha sido co la bo ra ti va.

7  Fuer za es pi ri tual, en ma pu zu gun

8  Sa bi du ría, en ma pu zu gun

9  Pa la bra, habla, en ma pu zu gun

10  Per so na Mixe.

11  Es tan fuer te la con no ta ción de la pa la bra To'oxytyëjkjä'äyët que su sig ni‐ 
fi ca do se am plía al re co no ci mien to de de re chos de la mujer en la con vi ven‐ 
cia co mu ni ta ria. Usual men te se hace uso de la ex pre sión en even tos co mu‐ 
ni ta rios for ma les, como la asam blea del pue blo, mien tras que en la vida co‐ 
ti dia na de la mujer pre do mi na el uso del tér mino To'oxytyëjk=qui tán do le
jä'äy=per so na. Mien tras más se re du ce el tér mino, hasta lle gar a la esen cia
de lo fe me nino/mujer/hem bra: To'oxy, ad quie re sig ni fi ca dos de de bi li dad,
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co bar día; el tér mino suele ser uti li za do como ofen sa a otra per so na, sobre
todo al gé ne ro mas cu lino, cuan do no cum ple con el es tán dar y/o rol de
hom bría/mas cu li ni dad es ta ble ci do como man da to en los gru pos so cia les y
fa mi lia res.

12  Mez cla, en ma pu zu gun.

13  Con “esas cosas” la mujer se re fie re a una con ver sa ción pre via que tu vi‐ 
mos con un grupo de cui da do ras sobre los pen sa mien tos que al gu nas ma‐ 
dres de hijos o hijas con dis ca pa ci dad pue den tener en algún mo men to
sobre en tre gar los a fa mi lia res o dar los en adop ción, por lo di fí cil que puede
re sul tar ese rol para ellas.

14  En fer me da des de la in fan cia.

15  La Te le tón es una cam pa ña de ca ri dad te le vi sa da, des ti na da a re cau dar
fon dos para fi nan ciar la reha bi li ta ción de in fan cias con dis ca pa ci da des,
prin ci pal men te mo to ras.

16  Dis cur so es ta ble ci do como man da to cul tu ral para jus ti fi car la vio len cia
de gé ne ro.

17  El in for me se llama: “Esta gue rra tam bién es ca pa ci tis ta. Una apro xi ma‐ 
ción a la ver dad plu ral desde la dis ca pa ci dad” (GT CLAC SO Es tu dios crí ti cos
en dis ca pa ci dad, 2021). Al gu nos de sus apor tes se en cuen tran en el tomo:
“Su frir la gue rra y reha cer la vida. Im pac tos, afron ta mien tos y re sis ten cias”
(CEV, 2022a). Es pe cí fi ca men te en el apar ta do: Acen tuar la dis cri mi na ción: la
vida de las per so nas con dis ca pa ci dad en medio del con flic to (pp. 83-89). La
pieza trans me dia se ti tu la Cuer pos plu ra les, cons truc ción de paz y re sis ten‐ 
cias de per so nas con dis ca pa ci dad (CEV, 2022b).

RÉSUMÉS

Español
Este ar tícu lo pro po ne dis cu tir sobre las vio len cias de gé ne ro que viven mu‐ 
je res y niñas de pue blos indígenas- originarios en Amé ri ca La ti na, así como
las ma dres y cui da do ras de per so nas con dis ca pa ci dad. Para ello, las au to ras
se basan en los re gis tros de sus tra ba jos de campo, las ex pe rien cias vi vi das y
re fle xio na das como in ves ti ga do ras sobre dis ca pa ci dad en pue blos in dí ge‐ 
nas. El ar tícu lo ex plo ra si tua cio nes de vio len cia ba sa das en el gé ne ro y que
pue den com pren der se como con se cuen cias de la co lo nia li dad. Las mis mas
se ex pre san como: vio len cia po lí ti ca, pro ble mas de ac ce so a ser vi cios pú bli‐ 
cos, dis cri mi na ción en ins ti tu cio nes, falta de ac ce si bi li dad, vio len cias li ga das
a la si tua ción so cio eco nó mi ca y al ra cis mo. Pero tam bién re co rre vio len cias
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que pro vie nen de las re la cio nes in ter nas den tro de los pue blos in dí ge nas y
que se ex pre san como vio len cia fa mi liar, co mu ni ta ria o li ga das a los sis te‐ 
mas de creen cias cul tu ra les de al gu nos pue blos. El ar tícu lo pre ten de de ve‐ 
lar la vio len cia de gé ne ro que viven las mu je res y niñas in dí ge nas en Abya
Yala, y dis cu tir su emer gen cia y con fi gu ra ción como un pro duc to de la re la‐ 
ción im bri ca da entre co lo nia li dad, ca pa ci tis mo y pa triar ca do. Fi na li za plan‐ 
tean do re fle xio nes para com pren der la com pli ci dad de estos sis te mas es‐ 
truc tu ra les y pro po ne al gu nos de sa fíos para ini ciar un ca mino hacia la eli‐ 
mi na ción de toda forma de vio len cia hacia mu je res y niñas in dí ge nas con
dis ca pa ci dad en Amé ri ca La ti na.

Português
Este ar tigo se pro põe a dis cu tir a vi o lên cia de gê nero vi ven ci ada por mu lhe‐ 
res e me ni nas in dí ge nas com de fi ci ên cia na Amé rica La tina, as quais são
mães e cui da do ras de pes soas com de fi ci ên cia. Para isso, as au to ras re cor‐ 
rem aos re gis tros de seu tra ba lho de campo e às ex pe ri ên cias vi vi das e re‐ 
fle ti das como pes qui sa do ras sobre a de fi ci ên cia em povos in dí ge nas. O ar‐ 
tigo ex plora si tu a ções de vi o lên cia ba se a das no gê nero e que podem ser en‐ 
ten di das como con sequên cias do co lo ni a lismo, as quais se ex pres sam como
vi o lên cia po lí tica, pro ble mas de acesso aos ser vi ços pú bli cos, dis cri mi na ção
nas ins ti tui ções, falta de aces si bi li dade, vi o lên cia li gada à si tu a ção so ci o e‐ 
conô mica e ao ra cismo. Além disso, tam bém abrange a vi o lên cia que vem
das re la ções in ter nas dos povos in dí ge nas e que se ex pressa como vi o lên cia
fa mi liar ou co mu ni tá ria ou vin cu lada aos sis te mas de cren ças cul tu rais de
al guns povos. O ar tigo tem como ob je tivo re ve lar a vi o lên cia de gê nero vi‐ 
ven ci ada por mu lhe res e me ni nas in dí ge nas em Abya Yala, e dis cu tir sua
emer gên cia e con fi gu ra ção como pro duto da re la ção en tre la çada entre co‐ 
lo ni a lismo, ca pa ci tismo e pa tri ar cado. Fi na liza pro pondo re fle xões para
com pre en der a cum pli ci dade des ses sis te mas es tru tu rais e pro põe al guns
de sa fios para ini ciar um ca mi nho rumo à eli mi na ção de todas as for mas de
vi o lên cia con tra mu lhe res e me ni nas in dí ge nas com de fi ci ên cia na Amé rica
La tina.

INDEX

Palabras claves
violencia de género, discapacidad, indígena, capacitismo, colonialismo,
patriarcado

Palavras chaves
violência de gênero, deficiência, indígena, capacitismo, colonialismo,
patriarcado



Violencias de género hacia mujeres y niñas indígenas con discapacidad en América Latina

AUTEURS

Michelle Lapierre Acevedo
Facultad de Salud, Universidad Santo Tomás, Chile. mlapierre@santotomas.cl 
Candidata a Doctora en Estudios Interculturales, Universidad Católica de
Temuco, Chile. Master en Salud Pública Comunitaria, Terapeuta Ocupacional.
Investigadora Núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos, Universidad
Católica de Temuco; Investigadora Grupo de Trabajo-CLACSO Estudios críticos
sobre discapacidad. Sus líneas de investigación son: estudios críticos sobre
discapacidad; discapacidad en pueblos indígenas; salud intercultural; capacitismo;
discapacidad y feminismos; activismos de la discapacidad; educación superior
inclusiva.

Xóchitl Escobedo García
Instituto de Estudios de Posgrado de la Universidad de Chiapas.
escobedoxochitl10@gmail.com 
Mujer, madre, feminista en favor de las maternidades disidentes y aliada del
movimiento en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Psicóloga,
maestra en Estudios Culturales y doctora en Estudios Regionales. Profesora de
educación especial y de nivel licenciatura y posgrado (Escuela Normal Larrainzar e
Instituto de Estudios de Posgrado de Chiapas). Líneas de interés: discapacidad en
clave decolonial en contextos indígenas y de periferia social, retórica inclusivista
en educación básica, pedagogía corporal, subjetividad y discapacidad.

Andrea Moctezuma Balderas
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social (CIESAS).
andybalderas23@gmail.com 
Licenciada en Antropología UASLP, Maestra en Antropología Social, Doctora en
Ciencias Sociales COLSAN, Posdoctorante en el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología social (CIESAS). Miembro del sistema
nacional de investigadores CONACYT, México. Linea de investigación:
discapacidad y pueblos indígenas.

Zoila Romualdo Pérez
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Universidad Nacional Autónoma de
México. zromualdop@comunidad.unam.mx 
Maestra en Enfermería con enfoque en Administración del Cuidado, Licenciada en
Enfermería. Actualmente docente en Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia-UNAM. Miembro del Consejo de Latinoamericano de Ciencias
Sociales, Grupo de Trabajo: Estudios Críticos en Discapacidad, Subgrupo “Pueblos
indígenas-originarios y discapacidad”. Trayectoria laboral en hospital público y
privado, docencia a nivel licenciatura y posgrado. Líneas de acción profesional:
pueblos indígenas y originarios, discapacidad, Enfermería Comunitaria con
enfoque en Atención Primaria a la Salud.

http://host.docker.internal/cfla/index.php?id=198
mailto:mlapierre@santotomas.cl
http://host.docker.internal/cfla/index.php?id=199
mailto:escobedoxochitl10@gmail.com
http://host.docker.internal/cfla/index.php?id=200
mailto:andybalderas23@gmail.com
http://host.docker.internal/cfla/index.php?id=310
mailto:zromualdop@comunidad.unam.mx


Violencias de género hacia mujeres y niñas indígenas con discapacidad en América Latina

Alexander Yarza de los Ríos
Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. victor.yarza@udea.edu.co 
Alexander Yarza de los Ríos, hija de la Madre Tierra-Gaia, activista, doctor en
Educación, Universidad de La Salle, Costa Rica. Doctorando en Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Profesor e
investigador, Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y Grupo
Unipluriversidad, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, Colombia.
Actualmente trabaja en: pedagogía planetaria, ecopedagogía y paradigmas
emergentes; estudios críticos decoloniales en discapacidad; discapacidad en
pueblos originarios; educación superior intercultural e inclusiva. Integrante del
Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos en discapacidad. Vocero político
internacional de Mosodic – Movimiento social de discapacidad Colombia.

http://host.docker.internal/cfla/index.php?id=202
mailto:victor.yarza@udea.edu.co

