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Sur global en el Altiplano Central de México en los últimos 50 años; y reconocer vías de 

fortalecimiento de los movimientos de mujeres del Sur global en el Altiplano de México para 

sortear del sesgo neocolonial la ONU. 

Para alcanzarlos, en nuestro primer capítulo, haremos una exploración teórica del 

papel de las instituciones formales internacionales en su relación con movimientos de mujeres 

en el Sur global. Esto se hará desde la teoría de los movimientos sociales, la teoría feminista y 

el pensamiento crítico de diversas teóricas en el Sur global. A continuación, nuestro segundo 

capítulo corresponde a la presentación de los hallazgos de nuestro trabajo de campo. Elegimos 

un método de investigación hermenéutico para hacer análisis del discurso de la ONU respecto 

a los movimientos de mujeres, teniendo como complemento los testimonios de 11 mujeres 

involucradas en movimientos del Sur global de la zona del Altiplano Central de México, para 

identificar sus impactos. Esto, a través de 7 entrevistas semiestructuradas y un grupo focal. En 

ese segundo acápite se contextualiza la situación de las mujeres del Sur global, se presentan los 

resultados de un análisis del discurso de la ONU en torno a los movimientos de mujeres del Sur 

global y finalmente se recuperan los testimonios de las mujeres entrevistadas para comparar las 

pistas encontradas en conjunto.  

En el último capítulo de nuestro trabajo haremos un recorrido por la importancia de 

los movimientos de mujeres del Sur global por el potencial de transformación que suponen. Allí 

se muestran los horizontes que Leticia, Saraí, Rufina, Tonya, Susana, Vanesa, Celene y las 

Guardianas del Río Metlapanapa trazan para el fortalecimiento de sus luchas desde ideaciones 

propias acerca del bienestar. También se buscará en la bibliografía especializada elementos que 

favorezcan al propósito de formar diálogos más justos entre los movimientos de mujeres del 

Sur global y la ONU, contemplando su sesgo neocolonial.  

De este modo, esperamos que nuestra investigación sea provechosa para constatar la 

importancia de la organización colectiva y los movimientos sociales para dar a las mujeres 

posibilidades reales de liberación en contextos en los que los poderes en formas neocoloniales 

parecen pulular y envestir a nuestra región. Invitamos al lector a velar por la construcción de 

caminos alternativos de la mano de nuestro trabajo. 
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En el segundo apartado, se explora la relación movimiento-institución desde la teoría 

feminista. La reiteración de las tensiones dentro del movimiento en relación con las 

instituciones formales internacionales, invita a retomar la crítica sobre las dinámicas, por una 

parte, de las relaciones de poder del Estado sobre el movimiento feminista y, por otra parte, de 

las relaciones de poder internas en el movimiento feminista detonadas por la relación con la 

ONU y sus procesos institucionalizadores. 

Finalmente, en el último apartado encontraremos en las teóricas del Sur global que, en 

un contexto neocolonial, la relación movimiento-institución no se reduce sólo a la preocupación 

por la cesión o no cesión de autonomía organizativa, sino que se amplía para colocarse 

críticamente en cuanto a las relaciones de poder de género, clase y etnia. Se entiende que las 

mujeres del Sur global son sujetos societales que tienen la capacidad para determinar 

colectivamente el rumbo de la historicidad dentro de esta compleja relación con las instituciones 

formales internacionales en el contexto neocolonial. En la práctica requiere de una crítica 

minuciosa para equilibrar dichas relaciones de poder en la interacción.  

1.1. La relación movimiento-institución desde la teoría de los movimientos sociales 
En esta sección se visitarán algunas de las obras que componen la teoría de los movimientos 

sociales para identificar la manera en que conciben la relación movimiento-institución. Una de 

las principales características de la teoría clásica de los movimientos sociales y de los estudios 

de la acción colectiva es que han sido construidas desde el pensamiento sociológico que busca 

explicar las causas, los determinantes, los motivos y elementos de sostenimiento de dicha 

acción. Suelen ser teorías funcionalistas (Smelser, 1963) y de la racionalidad economicista 

(Olson, 1985) que señalaba la movilización colectiva propia de grupos marginales contra el 

progreso, o que les reducía a grupos que buscan estrictamente incidir en la distribución de los 

recursos materiales a través del Estado.  

Partamos por decir que existe una centralidad de las instituciones estatales en las 

visiones más reducidas de los movimientos sociales. Niel Smelser (1963) es uno de los autores 

de la teoría de la conducta colectiva que desarrollaron en sus análisis una visión negativa acerca 

de los movimientos sociales por ser sucesos de irracionalidad y dramatismo. El punto de 

comparación que en el año 1963 utilizó fue la racionalidad institucional: una forma de toma de 

decisiones metódica y organizada que busca maximizar los beneficios por encima de los costes, 

y que se contrapone al comportamiento dramático, impulsivo y desorganizado de los actores 

colectivos, sobre todo de los grupos numerosos. Bajo tal caracterización, el autor colocaba la 

lógica y organización de instituciones modernas, en particular las estadounidenses, como 
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negativo que los actores colectivos eran actores marginales contrapuestos al progreso. La teoría 

de la movilización de los recursos aportó en dar visibilidad a los conflictos por la privación y 

el acceso a los recursos materiales, pero fue notorio en primer lugar que la movilización de los 

recursos no necesariamente es la razón de ser de los movimientos sociales y en segundo lugar 

que la incidencia de los actores colectivos tampoco tiene como fin último la modificación de 

las instituciones. En cambio, los aportes de Touraine, recuperados en mayor medida por Tilly, 

Offe, Múnera y Melucci, permiten observar que las relaciones de poder también se mueven a 

través de los flujos de producción societal y que, si bien los sujetos no son los únicos 

productores, pueden luchar para determinarla. Estos autores reconocen una variedad amplia de 

sujetos políticos y complejiza su relación con las instituciones formales. Por ello, resulta valioso 

encontrar indicios de los impactos que puede tener una institución internacional formal como 

la ONU en el movimiento feminista. En este caso, la institucionalización formal de los 

movimientos se puede volver un recurso más o menos conveniente en determinados casos, pues 

tanto pueden impulsar las demandas de los actores, como éstas pueden ser instrumentalizadas 

para otros intereses. Estas son reflexiones derivadas de un análisis amplio de los movimientos 

sociales, pero cabe preguntarnos específicamente ¿de qué manera está narrada la relación 

movimiento-institución desde el propio pensamiento feminista? En el siguiente apartado 

exploraremos en algunas autoras feministas la manera en que conciben la relación del 

movimiento con las instituciones internacionales formales. 

1.2. La relación movimiento-institución desde la teoría feminista 
En el apartado anterior identificamos los aportes de los teóricos de los movimientos sociales 

para identificar la relación entre las instituciones formales nacionales e internacionales con los 

movimientos sociales. Las limitaciones y aportes de cada autor permitieron observar que las 

relaciones de poder también se mueven a través de los flujos de producción societal a nivel 

internacional y que, si bien los sujetos no son los únicos productores, pueden luchar para 

determinarla. Al observar en concreto el movimiento feminista con Sonia Álvarez se encontró 

que la institucionalización formal de los movimientos se puede volver un recurso más o menos 

conveniente en determinados casos, pues pueden tanto impulsar las demandas de los actores, 

como ser instrumentalizadas para otros intereses. Las tensiones que implicó el involucramiento 

del movimiento feminista con la ONU entre las mujeres invitan a preguntarnos ¿de qué manera 

está narrada la relación movimiento-institución desde el propio pensamiento feminista? En la 

presente sección se abordará desde algunas autoras feministas la manera en que concibe la 
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acerca de los preceptos modernos e institucionales que encarna la corriente del feminismo 

dominante occidental (De Giorgi, 2015, p. 270). 

En resumen, la reiteración de las tensiones dentro del feminismo debido a los procesos 

institucionales formales a nivel internacional, invitan a retomar la crítica de las dinámicas en 

cuestión: por una parte, de las relaciones de poder del Estado sobre el movimiento feminista 

señaladas por Millet, MacKinnon y reafirmadas por Braunmühl. Por otra parte, de las relaciones 

de poder internas en el movimiento feminista detonadas por la relación con la ONU y los 

procesos institucionales en sus conferencias mundiales de la mujer. Reflexión detonada por los 

aportes de Álvarez, De Giorgio, Arreza y Tickner en conjunto. Dado que las mujeres 

pertenecientes del Sur global, han protagonizado buena parte de estos procesos, en tanto 

productoras del sentido societal, nos importa ahora preguntarnos ¿de qué manera conciben las 

mujeres del Sur global las relaciones de sus movimientos con las instituciones formales 

nacionales e internacionales? En la siguiente sección buscaremos respuesta a través de los 

estudios críticos de dicho sector. 

1.3. La relación movimiento-institución desde las teóricas del Sur global 
En los apartados anteriores, al recoger los aprendizajes derivados de los teóricos de los nuevos 

movimientos sociales, así como de las pensadoras feministas respecto a la relación de los 

movimientos sociales con las instituciones formales, identificamos la existencia de relaciones 

de poder en la lucha por el sentido societal, específicamente en dos situaciones: del Estado hacia 

las feministas y entre las feministas en el contexto de la institucionalización internacional del 

movimiento por la ONU. Nos interesa identificar en el pensamiento de las mujeres del Sur 

global de qué manera son concebidas las relaciones institucionales formales, haciendo énfasis 

en las internacionales.  

Comenzaremos por decir que los movimientos de mujeres del Sur global comprenden 

agrupaciones formales y no formales. Al respecto, Ochy Curiel resalta en entrevista con Mónica 

Cejas (2011) que las propuestas feministas, en concreto las descolonizadoras, han existido 

siempre, pero no han sido validadas porque la academia no las ha teorizado lo suficiente -por 

desidia o falta de interés- (Cejas, 2011, p. 187). Con este señalamiento resume un dilema 

político y epistemológico en la teoría feminista respecto a los movimientos de mujeres en el 

Sur global. Otra situación venida de las relaciones de poder propiciadas por las instituciones 

formales radica en que ha habido propuestas y agendas que se privilegian desde el feminismo 

dominante. Sin embargo, bien dijo Curiel, existen propuestas antiguas y diversas. En torno a la 
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feminista señaladas por Millet, MacKinnon y reafirmadas por Braunmühl. Por otra parte, de las 

relaciones de poder internas en el movimiento feminista detonadas por la relación con la ONU 

y los procesos institucionales en sus conferencias mundiales de la mujer. Reflexión detonada 

por los aportes de Álvarez, De Giorgio, Arreza y Tickner en conjunto.  

Finalmente, autoras como López, Curiel y Loomba señalan que, en un contexto 

neocolonial, los movimientos de mujeres en relación con las instituciones formales no reducen 

su preocupación sólo a la cesión o no cesión de autonomía organizativa, sino que la amplían 

para colocarse críticamente en cuanto a las relaciones de poder de género, clase y etnia. 

Asimismo, es importante recuperar que las contraposiciones teóricas respecto al liberalismo y 

sus preceptos modernos en las instituciones, no se consideran repelentes definitivos en la 

práctica, pero sí requieren de una crítica minuciosa que equilibre las relaciones de poder 

existentes. La experiencia de las mujeres del Sur global no es frecuentemente recuperada en la 

teoría de los movimientos sociales, pero los estudios críticos y decoloniales nos han permitido 

entenderlas como sujetos societales que tienen la capacidad para determinar colectivamente el 

rumbo de la historicidad dentro de su compleja relación con las instituciones formales 

internacionales en el contexto neocolonial. En ese sentido habremos de preguntar desde la 

posición de las protagonistas y desde el discurso de la organización ¿cuál es la relación de la 

ONU con el neocolonialismo? ¿qué postura se toma frente a una institución formal 

internacional que mantiene dinámicas de dominación en nuestro territorio? Con estas preguntas 

en mente abordaremos en el siguiente capítulo el impacto que estas circunstancias han tenido 

en los movimientos de mujeres del Sur global en el Altiplano de México en los últimos 50 años. 
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CAPÍTULO II. EL IMPACTO DE LA ONU EN MOVIMIENTOS DE 

MUJERES EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO 

El presente capítulo tiene el propósito de identificar el impacto que la ONU como institución 

formal internacional tiene en los movimientos de mujeres del Sur global en el Altiplano central 

de México. Dadas las pistas de las autoras y autores recuperadas en el capítulo anterior, se 

considera previsible que el impacto de la ONU en dichos movimientos de mujeres tenga una 

forma neocolonial. Es decir, que reproduce relaciones de poder que favorecen la dominación 

colonial de actores indirectos, como empresas transnacionales o agencias de desarrollo, sobre 

las mujeres del Sur global. Para ello, en el primer apartado de este capítulo se abordará el 

contexto de las mujeres del Sur global y en ello se resalta que hay una participación importante 

de los organismos de las Naciones Unidas, y de instituciones formales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la modelación de las 

consecuencias neocoloniales venidas de la globalización neoliberal en el Sur global. En el 

segundo apartado se presentarán los resultados de un análisis del discurso de la ONU en torno 

a los movimientos de mujeres del Sur global. Para tal ejercicio se hizo una selección de 

documentos que dieran seguimiento a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijín 

(CCMM), dado que en la bibliografía especializada en los movimientos de mujeres del Sur 

dicho evento se considera un parteaguas de las tensiones entre el feminismo y determinados 

movimientos de mujeres. De igual manera se seleccionaron documentos de ONU Mujeres en 

América Latina y el Caribe (LAC) para obtener una perspectiva más cercana a la incidencia de 

la organización en el Sur global entre 2010, el año de su creación, y 2021.  

Por último, en el tercer apartado se explorará en los testimonios de 11 mujeres 

involucradas en movimientos del Sur global de la zona del Altiplano central de México tratando 

de identificar los impactos que la ONU ha tenido en ellas y sus posturas al respecto. Ahí se 

confirmarán las premisas encontradas en los apartados anteriores respecto a la visión 

etnocéntrica de la ONU, junto con la existencia de relaciones de poder jerárquicas entre la 

organización y los movimientos de mujeres del Sur global. También se tratará de mostrar cómo 

en sus palabras existe una descripción de sus movimientos muy distinto al papel que se les 

asigna desde el discurso de la ONU. 

 




























































































