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P R E S E N TAC I Ó N

Dentro del hacer investigativo, especialmente en áreas de las ciencias donde el 
trabajo en campo con personas es vital, se hace relevante analizar las interac-
ciones que de este tipo de investigaciones se derivan. En la academia, histórica-
mente se han generado relaciones jerárquicas entre quien investiga y a quienes 
se investiga, desde un punto de vista androcentrista, donde la visión del hombre 
investigador era la que tenía valor dentro de la investigación. 

En un inicio se pensaba, y se sigue pensando, que este tipo de relaciones deben 
ser neutrales porque quien investiga debe mantener una completa imparcialidad 
frente a su objeto de estudio. Lo anterior ha generado que los afectos, interaccio-
nes, conexiones, subjetividades, interrelaciones, identidades y participantes no 
se nombren, no se reconozcan, y se invisibilicen. 

Sin embargo, actualmente, en las investigaciones feministas, se han empezado a 
retomar las vinculaciones afectivas entre quienes participan de las investigacio-
nes, las jerarquías que se manifiestan en el trabajo de campo, las interrelaciones 
e interacciones de poder en esas experiencias. Estos estudios se han formulado a 
través de la perspectiva epistemológica feminista, con una mirada crítica (Casta-
ñeda Salgado, 2006; Fernández Chagoya, 2021; Goldsmith y  Salas, 2021). 

Por lo que se hace vital transformar la forma con la que se ha nombrado, vincu-
lado y tratado a las personas que se involucran dentro de la investigación como 
“sujetos de estudio”, hacia el reconocimiento de identidades y cuerpos activos 
que contienen y generan conocimientos (Fernández Chagoya, 2021). 

Tanto en lo académico como en lo público,1 en México sigue habiendo una rup-
tura entre lo que se escribe y sobre quiénes se escribe, ya sean políticas públicas 
o ejercicios de investigación. Especialmente en los ámbitos rural y de pueblos 
originarios, con especial enfoque en las mujeres, cuyas identidades han sido ho-
mogeneizadas, silenciadas, instrumentalizadas, cooptadas y violentadas desde 
ambos contextos. Esta tendencia ha tenido un viraje en las dos últimas décadas, 
gracias a la vinculación de académicas feministas con activistas e intelectuales de 
pueblos originarios; lo que se suma a la emergencia de investigadoras pertene-
cientes a éstos, que plantean los procesos de generación de conocimiento desde 
lugares distintos (Cariño Trujillo, 2020). 

1  Lo público hace referencia a las intervenciones del Estado.
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A través de una mirada feminista e interseccional se busca analizar y recono-
cer las subjetividades de las mujeres que hacen parte de la investigación, con el 
objetivo de dar cuenta de la complejidad que existe con respecto a los vínculos 
afectivos que se construyen y los aportes que desde los seres situados se hacen. 

También, denunciar y nombrar la violencia e invisibilización histórica y estruc-
tural bajo la que han tenido que vivir las mujeres de pueblos originarios en los 
ámbitos rurales. En específico, con respecto a sus marcadores de diferencia tales 
como la etnia, clase y origen. Además, reconocer mi posición relacional de pri-
vilegio como mujer blanca en un país racista, colonialista y clasista. Esto último 
como ejercicio de deconstrucción y con la intención de que sea un instrumento 
para el compromiso y cambio social.  

El objetivo de esta PLA, es analizar la dimensión afectiva, resaltar su importan-
cia en el trabajo de campo entre mujeres, y dentro del ejercicio académico como 
propuesta para generar compromiso social, así como transformaciones sociales. 
Además, reforzar la idea de que con quienes se interlocuta en el ejercicio de in-
vestigación, también son agentes de conocimiento. 

A N Á L I S I S  P O L Í T I C O

En primer lugar, es importante reiterar que las intervenciones del Estado en Mé-
xico han tenido, y esto es histórico, orientaciones políticas racistas, colonialistas, 
patriarcales y clasistas, especialmente en relación con quienes habitan territorios 
rurales y pertenecen a pueblos originarios. Lo anterior ha causado que ninguna 
política pública haya tenido éxito en su intervención y se haya desatado el asis-
tencialismo. En segundo lugar, el racismo, clasismo, colonialismo y patriarcalis-
mo han posicionado a las mujeres rurales y de pueblos originarios en situaciones 
de invisibilización, violencias, desigualdad y opresión. Situación que se deriva de 
las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas en el país. En tercer 
lugar, hay que reconocer que dentro de los escenarios de desigualdad, opresión y 
violencia, es también importante resaltar y visibilizar cómo quienes habitan los 
territorios rurales y originarios de México les hacen frente a través de sus múlti-
ples formas de agencia, adaptabilidad y movilidad. 

La pobreza, marginación y violencia se concentran y agudizan en territorios don-
de la población es rural y de pueblos originarios, con especial fuerza sobre las 
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mujeres. En consecuencia, es inevitable relacionar la condición étnica, el origen 
rural y la condición de género como categorías que representan condiciones de 
vida precarias en México. Estas categorías se entretejen para situar en posiciones 
vulnerables a las mujeres rurales de pueblos originarios. Y las posiciona en un 
lugar donde histórica, estructural y económicamente se encuentra en desventaja, 
en desigualdad y bajo estructuras violentas.

Paralelamente, la forma con la que se ha nombrado, vinculado y tratado a las per-
sonas que se involucran dentro de los ejercicios de investigación como “sujetos 
de estudio” (Fernández Chagoya, 2021), como instrumentos que no contienen 
conocimiento y no agencian sus vidas, ha sido una cuestión recurrente, pero cada 
vez más problematizada bajo las miradas de diversas disciplinas con una mirada 
feminista. 

Por otro lado, la dimensión afectiva también se relega, y se define como un dato 
anecdótico, lo que hace que ambas, tanto los afectos como las personas que parti-
cipan en el trabajo de campo, se invisibilicen y no se reconozcan como parte vital 
del ejercicio investigativo. 

Lo anterior ha reforzado que las mujeres de pueblos originarios y rurales que 
hacen parte de investigaciones se conviertan en instrumentos de conocimiento 
y políticas públicas, en vez de reconocerlas como personas que agencian sus mo-
dos de vida y poseen conocimientos. 

P RO P U E STA S  Y  L Í N E A S  D E  AC C I Ó N

A la construcción de políticas públicas

Por un lado, las intervenciones estatales en los territorios rurales y de pueblos 
originarios, deben ser hechas a través de un enfoque territorial, interseccional 
y con perspectiva de género. Un enfoque territorial porque las intervenciones 
ya hechas se hacen desde un pensamiento homogéneo de contextos, territorios, 
grupos sociales, pueblos originarios, mujeres y personas que los habitan. Espe-
cialmente en un territorio tan extenso, heterogéneo y diverso como lo es México. 

Por otro lado, el enfoque interseccional, haciendo la salvedad que debe ser to-
mado como acción y metodología, no como lobby político para la cooptación de 



Reflexiones y propuestas para investigaciones 
con mujeres de pueblos originarios y rurales 
desde una mirada feminista e interseccional

 PLA

página 5

recursos, ni como discurso vacío. El análisis interseccional facilita la compren-
sión de la situación, posición, movilización, intersecciones y sus imbricaciones, 
de quienes habitan estos territorios, por lo que se puede sumar al enfoque terri-
torial para poder crear políticas públicas aterrizadas, reales. 

Por último, el enfoque de género como reconocimiento del espectro de iden-
tidades que habitan los territorios es clave para nombrar y visibilizar aquellas 
identidades.  

A quienes leen esta PLA 

Reconocer la posición de privilegio, incomodarse. Entendiéndola como una si-
tuación relacional que no es estática y que no define sus experiencias. Consi-
derando lo que menciona Elsa Berkley Brown en María Lugones (2005), es de 
especial interés siempre revisar cuál es la naturaleza relacional de las diferencias 
de las vidas que viven las mujeres con las que se interlocuta, en especial mujeres 
de pueblos originarios y rurales. 

El ejercicio de situarme en una relación de privilegio frente a las personas con las 
que interlocuto en el ejericcio de investigación, para mi es un acto político. Soy 
una mujer blanca, estudiante doctoral, contaba con un ingreso mensual seguro, 
soy colombiana de Bogotá, soy la primera mujer dentro de mi familia nuclear 
y extensa por parte de madre y padre en soñar y tener la posibilidad de estu-
diar maestría y doctorado. En este momento me desempeño como estudiante/
investigadora en la academia, sé leer y escribir español, no pertenezco a ningún 
pueblo originario, soy soltera. Aunque lo anterior no me define, definitivamente 
me marca y categoriza socialmente, y me posiciona en una posición relacional de 
privilegio en un país que es predominantemente racista como lo es México. Tam-
bién me sitúa (lamentablemente, como a todas las personas que se identifican 
como mujeres en México) en una posición de desventaja y violencia con respecto 
a nuestra condición de género. No es fortuito que en el 2020 se registraran 3 fe-
minicidios diarios en el país2.

2  Cifras recogidas a partir del “Análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva”, de la 
ONG Causa en Común, publicadas el 20 de octubre del 2021. En este análisis se aclara la cantidad 
de subregistros que incide en las cifras publicadas, por lo que la información y cifras pueden ser 
imprecisas frente a la cantidad real de feminicidios anuales y diarios, que pueden ser hasta 10 (Causa 
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A través de esta posición de incomodidad se puede empezar a decantar un com-
promiso social hacia relaciones menos verticales. 

A la academia

Una recomendación que se relaciona con el apartado de la construcción de polí-
ticas públicas y con este es la de tener precaución con los procesos, resultados y 
conclusiones derivados de los ejercicios de investigación. Precaución y también 
una postura crítica, porque muchas veces son insumos en diversos escenarios, 
incluyendo el político y lo referente a la implementación de políticas públicas en 
territorios rurales. 

Es importante seguir reconociendo la importancia de los análisis críticos femi-
nistas en la academia y fuera de ella. Más relevante aún: introducirlos en los ejer-
cicios de investigación como ejes centrales de los análisis. Confrontar los sesgos 
propios es un ejercicio que contribuye a que la presencia de las miradas feminis-
tas en la generación de conocimientos establezca una manera más horizontal, o 
tal vez menos vertical, de construir procesos de investigación. 

De la misma manera, incluir la dimensión afectiva en las investigaciones para ir 
transformando a la academia en un lugar más incluyente. Esto último no solo 
con la dimensión afectiva, también en la diversidad de identidades y cuerpos que 
están generando conocimiento. 

Nombrar y visibilizar las identidades, cuerpos y conocimientos que hacen parte 
activa de una investigación. Reconocer la autoría de los grupos, cuerpos, identi-
dades que son parte de la investigación. De esta manera, se pueden reconocer las 
identidades y cuerpos con los que se interlocuta como generadorxs de conoci-
miento. Ya que estas personas también son parte activa y cognitiva de los diver-
sos ejercicios de investigación desde sus seres situados. 

Reconocer, nombrar y dar autoría a quienes interlocutamos en los ejercicios de 
investigación, como personas generadoras de conocimientos situados. Con la 
intención de reconstruir y reivindicar una forma diferente de generación y re-
conocimiento de conocimientos, con la intención de nombrarnos en nuestros 

en Común, 2021). Estos análisis se hacen con base en datos registrados por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de México. 
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cuerpos, momentos, contextos, diferencias, similitudes y caminos compartidos. 
Asimismo, que estos análisis críticos estén acompañados de un eje transversal 
que incluya la perspectiva de género3 feminista en la generación de conocimien-
tos situados. 

Dentro de los ejercicios de investigación, se centra el foco en los resultados, y el 
proceso queda como actor secundario. Reconocer que todo el ejercicio de inves-
tigación, los lenguajes, y las palabras escritas son válidas. No es lo mismo escribir 
desde la maternidad, o desde la enfermedad, o desde la alegría, o desde la tristeza, 
o desde el luto, o desde el dolor, o desde los cuidados, o desde las sobrecargas de 
trabajos, o desde el placer, o desde todas las anteriores, o desde algunas.

Por lo anterior, nombro y reconozco todo el esfuerzo , a mi inspiración, a la herma-
na-amiga Alejandra. También le doy espacio al dolor que siento atravesado en mi cuer-
po en recuperación de la salud quebrantada y, especialmente, a la belleza de Sol, que 
escogió iluminarnos con su belleza perpetua desde otro plano mientras yo escribía este 
documento; que su legado quede impreso o digitalizado, pero que quede consignado, y 
que se mantenga vivo en los corazones de quienes la amamos. 
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