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“Toda acción organizada por las mujeres indígenas en beneficio de una buena vida para todas 

las mujeres, se traduce al castellano como feminismo ” (Julieta Paredes, feminista aymara; 

apud Gargalo, 2006, p.255). 
 
Según algunos autores, hablar de feminismos indígenas habría sido impensable hace treinta 

años (Hernández Castillo, 2010). Sin embargo, desde la década de 1990 hemos sido testigos 

del surgimiento de movimientos de mujeres indígenas en varios países latinoamericanos, 

actuando y luchando en diferentes frentes. Estas luchas por relaciones más justas entre 

hombres y mujeres se basan en definiciones de seres humanos que parecen trascender el 

individualismo occidental, su noción de igualdad identifica la complementariedad entre los 

géneros, así como entre los seres humanos y la naturaleza. 

Algunas de las nociones más relevantes de la epistemología indígena se expresan en 

diferentes términos. En contraste con el descarado individualismo que promueve el 

capitalismo globalizado, las mujeres indígenas reivindican los valores de Comunidad , al 

entender este término como una vida donde las personas están íntimamente vinculadas con 

su entorno, en condiciones de respeto e igualdad donde nadie es superior a nadie; Equilibrio, 
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que significa velar por la vida y permanencia de todos los seres en el espacio y en la naturaleza, 

y comprender que la destrucción de algunas especies afecta al resto de los seres; Respeto , 

basado en el concepto de que los mayores son los más respetados, actitud que se extiende a 

todos los demás seres de la naturaleza; Dualidad , en la que lo femenino y lo masculino en una 

misma deidad son dos fuerzas energéticas que se encuentran en una. El valor de la dualidad 

o dualismo contrasta con la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, que se encuentra 

constantemente en las ideologías patriarcales; y cuatriedad , que significa la totalidad, un 

equilibrio cósmico, lo completo representado por los cuatro puntos cardinales, la unidad y la 

totalidad del universo. Mirando hacia adelante y hacia atrás, mirando hacia los lados, es 

posible luchar por la unidad. (Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas - Cumbre 

de Mujeres Indígenas de América 2003). 

Muchas mujeres indígenas del llamado “Sur Global” participan en acciones colectivas a nivel 

local, nacional, regional y global contra la violencia, el etnocidio, la pobreza, la exclusión, la 

explotación y la promoción de los derechos de las mujeres en sus comunidades . Las mujeres 

indígenas han desempeñado un papel central en estas luchas, asumiendo también la plena 

responsabilidad de sus familias cuando sus parientes varones desaparecen o son asesinados 

por fuerzas autoritarias. También han contribuido a revisar la producción de conocimiento 

feminista, especialmente al explicar nociones y comprensiones clave de las epistemologías de 

los pueblos indígenas. Sin embargo, es lamentable reconocer que estos movimientos 

feministas indígenas han obtenido muy poco espacio en una forma estable de producción 

colonial de conocimiento y de Estado colonial (Matos y Kambinwá, 2021). 

Aunque el activismo de las mujeres indígenas en el Sur Global se ha intensificado en los 

últimos años, la presencia de mujeres indígenas en los movimientos sociales no significa que 

se hayan convertido en feministas al estilo occidental. Si bien el feminismo en Occidente 

surgió en respuesta a una sociedad liberal y burguesa que garantizaba derechos individuales 

para los hombres burgueses pero no para las mujeres burguesas (Paredes 2014), los 

movimientos de feminismo indígena se conocen como comunitarios. El feminismo 

comunitario es una propuesta teórica y revolucionaria hacia la despatriarcalización de la vida. 

Critica el capitalismo neoliberal y rompe con los feminismos occidentales, y así construye su 

propia epistemología, inspirada en las experiencias de vida de sus adherentes tanto como 



mujeres como indígenas, basada en las memorias y referencias históricas de sus antepasados 

(Maso et al., 2022).  

Estos crecientes movimientos de mujeres indígenas pueden verse como un nuevo feminismo 

indígena, si consideramos el feminismo como un conjunto de teorías sociales y prácticas 

políticas que analizan y buscan cambiar la desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, 

las mujeres indígenas no siempre se definen a sí mismas como feministas, a pesar de que se 

han aliado con movimientos de mujeres más amplios. De hecho, la mayoría de las mujeres 

indígenas asocian el feminismo con las mujeres urbanas de clase media y lo consideran algo 

que divide sus luchas compartidas con los hombres indígenas. Sin embargo, estos prejuicios 

están empezando a cambiar y algunos grupos de mujeres indígenas de México, así como 

algunas feministas mayas de Guatemala, están empezando a apropiarse del concepto de 

feminismo (Hernández Castillo, 2008). 

En muchos países latinoamericanos, las mujeres indígenas organizadas han unido sus voces a 

las de los movimientos indígenas nacionales para denunciar la opresión económica y racial 

que caracteriza la inserción de las comunidades indígenas en el proyecto nacional. Al mismo 

tiempo, estas mujeres están luchando dentro de sus organizaciones y comunidades para 

cambiar aquellos elementos tradicionales que las excluyen y oprimen. 

En Brasil, las mujeres indígenas han encontrado formas únicas y revolucionarias de resistir los 

últimos años de un régimen nacional opresivo a través de su activismo en las redes sociales. 

Estos activismos digitales involucran a mujeres de múltiples grupos indígenas en todo el país, 

junto con partidarios brasileños no indígenas y aliados organizacionales internacionales 

(Machea Duarte, 2022). Desde enero de 2023, una mujer indígena, Sonia Guajajara, es nueva 

Ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil. 

En Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, ha habido importantes 

amenazas a la biodiversidad, donde el acceso y el control de los recursos naturales de las 

comunidades indígenas ha sido moldeado por el colonialismo, los conflictos armados y el 

extractivismo ilegal (extracción de minerales y agronegocios). La imposición de estas 

industrias extractivas en el territorio coloca a las mujeres en mayor riesgo de explotación y 

violencia (Vargas y Killean, 2023). 

 



Al igual que Brasil, Colombia tiene una historia de desposesión de tierras y distribución 

desigual de los recursos naturales. Estos daños ambientales han sido fuertemente sentidos, 

pero también resistidos, por grupos indígenas y afrodescendientes. Un ejemplo de resistencia 

es el caso de los rompedores de cocos de babasú en Brasil, quienes se organizaron para luchar 

contra las prácticas extractivistas, que llevaron a la protección de la biodiversidad en la región 

amazónica (Puppim de Oliveira et al., 2022). Los daños ambientales frecuentemente conducen 

a formas adicionales de violencia estatal y armada perpetradas contra estos grupos. De este 

modo, podemos reflexionar sobre las formas en que la literatura feminista indígena y 

descolonial puede informar nuestra comprensión de los impactos de género de estos daños. 

Además de los diversos movimientos indígenas en América Latina, queremos reconocer los 

aportes de las comunidades indígenas de las regiones del Norte. Por ejemplo, los Sámi, que 

habitan las zonas árticas del norte de Europa (incluidas partes de Suecia, Noruega, Finlandia y 

Rusia) tienen una rica tradición de conocimiento y activismo indígena. En sus luchas contra la 

asimilación cultural, el despojo de tierras y los efectos adversos del cambio climático podemos 

encontrar paralelos con los movimientos indígenas en el Sur Global. Al incluir las experiencias 

y perspectivas de las comunidades indígenas del Norte en nuestros debates sobre el 

feminismo indígena y el conocimiento decolonial, pretendemos proporcionar una 

comprensión amplia e inclusiva de la interseccionalidad de las luchas indígenas en todo el 

mundo. 

En esta convocatoria, invitamos a textos, relatos, narrativas alternativas, autobiografías, 

relatos colectivos y otras formas de contemplación sobre cuestiones relacionadas con el 

conocimiento indígena y, en particular, el conocimiento indígena feminista en el Sur Global. 

Alentamos particularmente los enfoques feministas e interdisciplinarios que adoptan una 

visión descolonial del tema. El trabajo enviado a la corriente puede tener un alcance amplio y 

puede incluir, entre otros, los siguientes temas: 

- ¿ Existen feminismos indígenas en el Sur Global? ¿Qué los caracteriza? 

- ¿Existen feminismos indígenas en las regiones del Norte/Norte Global? ¿Qué los 

caracteriza? 

- ¿Cómo podemos darle sentido a los feminismos indígenas? ¿Fueron influenciados 

por los feminismos occidentales? ¿De qué maneras? 



- ¿Cómo pueden el conocimiento indígena y los feminismos indígenas ayudarnos a 

comprender mejor los desafíos globales que vivimos hoy? 

- ¿Los saberes y feminismos indígenas contribuyen a las reflexiones sobre la 

sostenibilidad y otras formas de vivir en el planeta? ¿De qué maneras? 

- ¿Qué podemos identificar en común y diferencias entre los feminismos indígenas en 

el Sur Global y en el Norte Global? 

- ¿Cómo se articulan los feminismos y conocimientos indígenas en contextos globales, 

socioeconómicos o culturales específicos? 

- ¿Cómo se experimentan los feminismos y conocimientos indígenas en la intersección 

de clase, raza, etnia, sexualidad, edad y/o género? 

- ¿Qué ejemplos tenemos de comunidades indígenas que resistieron las prácticas 

extractivas en el Sur Global? 

- ¿De qué manera la literatura feminista decolonial e indígena puede informar nuestra 

comprensión de los impactos de género de los daños ambientales? 

Envíos 

Los resúmenes de aproximadamente 500 palabras (excluidas las referencias) deben enviarse 

al sistema de presentación de GWO 2024 alojado en FourWaves. El enlace está disponible en 

el sitio web de la conferencia  GWO conference 2024  desde el 6 de noviembre de 2023. No 

se aceptarán ni presentarán resúmenes independientes (es decir, un resumen enviado al 

correo electrónico personal de alguien). Los coordinadores de los flujos llevarán a cabo un 

proceso de revisión ciega y redirigirán los resúmenes al comité organizador de GWO para su 

consideración en el flujo abierto, siempre y cuando sea apropiado. Para garantizar este 

proceso de revisión ciega, el resumen en sí no deberá contener ningún detalle sobre el autor. 

Los detalles del formato de los resúmenes están disponibles en el sistema de presentación. 

Los resúmenes deberán enviarse antes del 22 de diciembre de 2023, y los organizadores de la 

corriente decidirán sobre su aceptación a finales de enero de 2024. No será posible ampliar 

este plazo, ya que algunos participantes necesitarán tiempo y documentos justificativos para 

obtener los visados que les permitan asistir a la conferencia in situ.Los resumes deben tener 

aproximadamente 500 palabras (sin incluir las referencias) a el sistema de presentación de 

GWO 2024. No se deben enviar resúmenes independientes (es decir, un resumen enviado al 

correo electrónico personal de alguien). Los coordinadores de la transmisión realizarán una 

revisión ciega proceso y redirigir los resúmenes al comité organizador.  

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=dFBIQWw5dXgzbWFsM2tsT98IUiw1-6VIeBbfQVvFYuA&i=SlByS3BFV2F0SDVMendyZlop26e-4kEo2V1t7e7Ep2c&k=Q13M&r=aUNHeWZWOGdPRlB5Z05Zb2bM8XoxWl0lNvvlCyYiywoIwMNE-90YwY4ISSZmWtcn&s=8559f87fee138b470d411f93850a1577dd3e3ebfc1cab0ea84d601631a8c429f&u=https%3A%2F%2Fwww.cbu.ca%2Fresearch%2Fgwo-conference-2024%2F
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