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[…]sí las ONGs nos daban cursos de capacitación sobre género. Género 
quiere decir que los hombres no siempre pueden estar, solamente las 

mujeres, ¿no? Pero sin embargo, nosotras decimos “varón y mujer 
somos juntos, todos debemos de trabajar juntos”. Eso es.

Isabel Ortega1

Las mujeres indígenas se encuentran en distintas condiciones de desigualdad con 
respecto a otros sujetos subalternos. En América Latina, las organizaciones de 
mujeres indígenas como las zapatistas en México y las bartolinas en Bolivia han 
cobrado visibilidad como parte del propio movimiento indígena regional, sin em-
bargo, su participación como sujetas políticas refleja una vulnerabilidad mayor 
respecto a otras mujeres y sus propios movimientos sociales. Además, también 
enfrentan condiciones de desigualdad estructural que comparten como parte del 
movimiento indígena regional por la reivindicación de sus derechos. 

El Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos de las Mujeres 
y de Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce los derechos de las mujeres 
indígenas específicamente; no obstante, ello no ha garantizado que se refleje en 
su realidad cotidiana. Muestra de ello es que según datos de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT, 2019), las mujeres indígenas tienen más probabi-
lidades de sufrir condiciones de pobreza extrema, además la discriminación, el 
acoso y la violencia merman sus posibilidades de desarrollo y bienestar. Concre-
tamente, las mujeres indígenas cuentan con apartados específicos en la mayoría 
de los principales instrumentos internacionales e interamericanos al respecto, 
todos ratificados por México y Bolivia, tal y como:

a)  La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).

b)  La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés (1979).

1  Isabel Ortega Ventura es ex ejecutiva nacional de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas 
de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCB-“BS”), entrevistada por Fortunata Escobar el 20 de septiembre 
de 2021.
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c)  La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994).

d)  El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1990).

e)  La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007).

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo segundo 
establece que toda persona tiene los derechos y libertades que ampara la Decla-
ración, sin ninguna distinción de raza, color, sexo. Como se sabe, la Declaración 
es el principal instrumento internacional en materia de derechos humanos, pos-
terior al cual se han dado a conocer otros importantes instrumentos que buscan 
garantizar en este caso los derechos de las mujeres y los indígenas. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer, (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994) son dos de 
los principales instrumentos en torno a los derechos humanos de las mujeres en 
el mundo y en América, respectivamente. Los dos cuentan con apartados especí-
ficos para las mujeres indígenas.

En el caso de la CEDAW (1979), en el preámbulo del instrumento se indica que 
para que los derechos de las mujeres sean ejercidos a cabalidad, también ha de 
garantizarse la eliminación del racismo, la discriminación racial, el colonialismo. 
Asimismo, su artículo 14º está dedicado a “la mujer rural”:

Los Estados Parte tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente 
la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia eco-
nómica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación 
de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales 
[…] (CEDAW, 1979).

De la misma forma, el artículo 9º de la Convención de Belém do Pará nombra 
la vulnerabilidad y violencia que puede sufrir “la mujer” debido a su condición 
racial o étnica: 

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Parte 
tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia 
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que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición 
étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la 
mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, me-
nor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afecta-
da por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad (Belém 
do Pará, 1994).

México y Bolivia son países signatarios de ambos instrumentos. A pesar de ello, 
consolidar una vida libre de violencia y discriminaciones para las mujeres ha ex-
perimentado pocos avances o evidencia aún deudas pendientes importantes, por 
varias razones, en el caso de las mujeres indígenas una de ellas es la falta de datos 
estadísticos que permitan dimensionar la violencia que sufren las mujeres en sus 
comunidades. Un segundo elemento es que, a pesar de la firma de los instrumen-
tos internacionales al respecto, como la CEDAW, Belém do Pará o la Plataforma 
de Beijing (Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995), hasta el momento 
no se han logrado consolidar los programas de apoyo ya que en los hechos las 
problemáticas rebasan las lógicas sectoriales y los focos de problematización. 
Por ejemplo, el combate a la pobreza requiere del combate a la violencia del nar-
cotráfico, así como del cambio climático y del extractivismo capitalista neolibe-
ral, lo cual, en conjunto, impacta en la vida de las mujeres y las infancias. 

De acuerdo con el Estudio Global sobre la situación de las Mujeres y Niñas Indí-
genas (FIMI, 2020), el tema de la violencia contra las mujeres indígenas es una 
gran deuda pendiente:

[…] Los Estados deben crear mecanismos que garanticen el acceso a la justicia 
a las Mujeres y Niñas Indígenas, tanto a las instituciones judiciales a cargo del 
Estado como a las que funcionan en las comunidades indígenas. Estos meca-
nismos deben combatir la impunidad en casos de violencia y discriminación 
contra las Mujeres Indígenas, por medio de investigaciones penales eficaces que 
tengan como resultado llevar a los perpetradores ante los tribunales y garanti-
zar que los delitos se sancionen como es debido (p. 78).

En el caso del Convenio 169 de la OIT, este se reforzó con la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los artículos 21º 
y 22º de esta última abordan la importancia de que los Estados den atención es-
pecial a las necesidades de las mujeres y niñas indígenas, además de garantizar 
que los derechos que ampara la Declaración se extiendan a ellas, así como su 
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protección de frente a toda forma de discriminación y violencia: “[…] Los Estados 
adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las muje-
res y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las 
formas de violencia y discriminación” (Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007),

Sin duda, las propuestas de incidencia para las organizaciones de mujeres indíge-
nas como las bartolinas y las zapatistas deben provenir desde el Estado y la socie-
dad civil, pues los Estados, al ser signatarios de los instrumentos internacionales 
mencionados, se encuentran obligados a velar, promover, fomentar y sancionar 
los derechos de las mujeres indígenas. En este sentido, se proponen algunas ac-
ciones concretas que los Estados y la sociedad civil tienen que llevar a cabo, en 
este caso específicamente para las zapatistas y las bartolinas.

P ro m o c i ó n,  f o m e n t o  y  c r e ac i ó n  d e  i n st ru m e n t o s  d e l 
s i st e m a  i n t e r n ac i o n a l  e  i n t e ra m e r i ca n o  d e  d e r e c h o s 
h u m a n o s  e s P e c í f i c o s  Pa ra  l a s  m u j e r e s  i n d í g e n a s

En este rubro, primero se considera vital que se creen instrumentos específicos des-
de, por y para las mujeres y las niñas indígenas. Como puede observarse –y se ha di-
cho–, aunque existe andamiaje jurídico internacional e interamericana, las miradas 
interseccional, de género e intercultural deben permear también los instrumentos, 
y ello implica que estos deben partir de la intervención directa de las propias muje-
res indígenas y no desde la verticalidad y centralidad estatal y de las sociedades. Si 
bien como se mencionó, ello no garantiza que sus derechos se vean reflejados en la 
vida cotidiana, también es cierto que nombrar visibiliza, por ello, es necesario partir 
de la visibilización y que los Estados la fomenten, la promuevan y la garanticen.

Al respecto, mujeres indígenas activistas latinoamericanas han señalado que han 
tenido necesidad de organizarse por su cuenta con plataformas alternas a las 
ofrecidas por el sistema internacional e interamericano de derechos humanos de 
las mujeres. Tarcila Rivera2 menciona al respecto:

2  Tarcila Rivera Zea es una de las más reconocidas activistas indígenas en el Perú y el mundo. Desde 
hace más de 25 años defiende los derechos indígenas y es además fundadora del Enlace Continental de 
Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), 
redes que impulsan el liderazgo y la participación política de mujeres indígenas en todo el mundo.
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[…] La existencia de organizaciones mixtas y de mujeres indígenas favoreció 
las posibilidades de articulación entre sus similares. En este contexto surge la 
iniciativa por parte de las indígenas de Canadá de buscar la articulación con 
las mujeres de las Américas, iniciándose talleres regionales con temas espe-
cíficos que concluyeron en el I Encuentro Continental de Mujeres Indígenas 
realizado en Quito, Ecuador en 1995. La Declaración del Sol y las conclusiones 
de este Encuentro fueron las primeras bases que delinearon las aspiraciones y 
el pronunciamiento de las mujeres indígenas frente al movimiento indígena, al 
movimiento de mujeres no indígenas, a las ONG´s que trabajan con mujeres 
rurales o indígenas, al Estado, así como frente a la cooperación internacional, 
elaborando propuestas de declaración desde las Américas para Beijing 95 (2010, 
pp. 332-333).

m e t o d o l o g í a s  d e  a n á l i s i s  i n t e r s e c c i o n a l e s , 
i n t e rc u lt u ra l e s ,  d e  g é n e ro  y/ o  f e m i n i sta s

La disparidad entre el contenido y la práctica de estos instrumentos es evidente 
en la situación de las mujeres indígenas. En este sentido, debe partirse de las dos 
situaciones que distinguen a las mujeres bartolinas y zapatistas como organiza-
ciones de mujeres indígenas de frente al Estado y a la propia sociedad civil. Las 
zapatistas desde la lucha autónoma en México y las bartolinas como parte del 
Estado Plurinacional de Bolivia y pieza clave como Confederación de mujeres 
indígenas –Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Origina-
rias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-“BS”). En ambos casos, la creación 
de metodologías de acercamientos con ellas como mujeres indígenas en la bús-
queda de sus necesidades debe partir desde el interior de sus organizaciones y no 
desde lo que se cree que ellas necesitan, lo cual es una acción urgente. Entonces, 
los Estados y las organizaciones de la sociedad civil que busquen acercarse a ellas 
deberían tener la iniciativa de crear estas metodologías.

Es necesario que los Estados y las sociedades de México y Bolivia fomenten, favo-
rezcan y promuevan estudios y metodologías de acercamiento a las mujeres indí-
genas desde una perspectiva interseccional, intercultural, de género y feminista, 
que cuenten con la participación de las propias actoras, pero que la detección 
de las necesidades nazca de ellas mismas y no de las necesidades que se cree que 
ellas tienen.
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Por ejemplo, no puede asumirse que las mujeres indígenas necesitan cursos de 
género, previamente debería preguntárseles directamente si eso forma parte de 
lo que necesitan, así como qué les hace falta y a partir de ello se detectarían sus 
necesidades por ellas mismas, lo cual encaminaría las acciones y los recursos en 
su beneficio. De modo que se generen los mecanismos necesarios para que las 
políticas públicas y los proyectos que se construyan surjan de las necesidades de 
las mujeres indígenas y no de los manuales de políticas públicas o de incidencia 
social. La perspectiva interseccional, intercultural, de género y/o feminista impli-
ca la detección horizontal de las necesidades por medio del diálogo respetuoso 
y la no intromisión creando todos los puentes con las mujeres indígenas que se 
requieran para ello.

Pa rt i c i Pac i ó n  P o l í t i ca  d e  l a s  m u j e r e s  z a Pat i sta s 
d e s d e  s u  P ro P i o  l u g a r  d e  e n u n c i ac i ó n  y  au t o n o m í a 
y  l i d e ra z g o s  P o l í t i c o s  d e  l a s  b a rt o l i n a s  d e  l a 
c o n f e d e rac i ó n  d e s d e  l a  P l u r i n ac i o n a l i da d  d e l 
e sta d o

Como ya se ha dicho, las bartolinas y las zapatistas parten de distintos puntos con 
relación al Estado y la sociedad civil. En el caso de las zapatistas, se considera que 
la sociedad y el Estado, los proyectos de incidencia social y de políticas públicas 
deben retomar y fomentar las temáticas puestas en la mesa por las y los zapatis-
tas en distintos momentos de su historia, tal y como lo muestra la mesa cuatro, 
Derechos de la mujer en Chiapas, de los Acuerdos de San Andrés (1996) entre el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno mexicano. Es así 
como, debido a la condición autónoma de la organización de las mujeres zapatis-
tas, en primera instancia, se deben garantizar en todo momento el respeto a su 
identidad, a sus formas de organización política, social y cultural como mujeres 
indígenas, a la no violencia ni el acecho a ellas ni de sus comunidades, al acce-
so a los recursos desde las necesidades de las propias zapatistas y el seguimien-
to oportuno de promoción y defensa de sus derechos colectivos, así como a su 
confidencialidad. 

Por su parte, el acercamiento del Estado y la sociedad civil a la Confederación 
de las bartolinas (CNMCIOB-“BS”) respecto a su relación y otorgamiento de 
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recursos, pueden contar como uno de sus puntos de partida los proyectos de 
liderazgos femeninos que la propia organización de mujeres indígenas ha fomen-
tado en su historia, así como cualquier otra necesidad detectada desde ellas. La 
estrecha relación con las organizaciones sindicales mixtas bolivianas como con el 
propio proyecto de la plurinacionalidad ha hecho sinuoso el camino de fortalecer 
los liderazgos de las mujeres campesinas, indígenas, originarias y, en específico, 
con las bartolinas, quienes desde inicio de su historia como organización han te-
nido que llevar a cabo actividades como organizarse, discutir o hablar en público 
–las cuales tradicionalmente eran llevadas a cabo por hombres, quienes las han 
asesorado. Por tanto, es fundamental detectar el estado actual de las necesidades 
de las bartolinas en este rubro, para fortalecer escuelas de liderazgos femeninos 
si así ellas lo consideran pertinente.
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