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En América Latina, las parteras indígenas se han enfren-
tando con la opresión y explotación de sus pueblos y con la 
implementación violenta de políticas que les arrebataron 
la posibilidad de incidir realmente en el campo de la obs-
tetricia. En este sentido, sus memorias son la posibilidad 
de aprender sobre otras formas de relacionar los procesos 
de salud/enfermedad/atención, el cuerpo de las mujeres, 
los procesos reproductivos, el territorio y la comunidad. 
Este ensayo visual se produce como una síntesis de un 
trabajo conjunto entre la investigación sobre partería de 
mujeres embera chamí del resguardo la Albania, muni-
cipios de San José y Risaralda, Caldas, Colombia, la co-
-creación en el Colectivo Nepono Bania y el trabajo sobre 
memoria y defensa territorial con la Asociación de mu-
jeres indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta, 
municipios de Riosucio y Supia, Caldas. En diez ilustra-
ciones, se comparten las reflexiones y discusiones sobre 
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la resistencia de las mujeres especialmente en y a través 
de la partería y su defensa territorial. 
Partería embera chamí | partería indígena y resistencia |  
memoria | defensa territorial

In Latin America, indigenous midwives have faced the 
oppression and exploitation of their peoples and the vio-
lent implementation of policies that deprived them of the 
possibility of a real influence in the field of midwifery. In 
this sense, their memories are the possibility of learning 
about other ways of relating health/disease/care proces-
ses, women’s body and their reproduction, the territory 
and the community. This visual essay is produced as a 
synthesis of a collective work between research on Em-
bera Chamí women midwifery from the Resguardo La 
Albania, in the municipalities of San José and Risaralda, 
department of Caldas, in Colombia, the co-creation in 
the Nepono Bania Collective and the work on memory 
and territorial defense with the Association of indige-
nous women of the resguardo Cañamomo Lomaprieta, 
in the municipalities of Riosucio and Supia, Caldas. The 
reflections and discussions about women’s resistance in 
and through midwifery and their territorial defense are 
also shared in ten illustrations.
Embera chamí midwifery | indigenous midwifery and re-
sistance | memory | territorial defense
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Cientos de miles de mujeres culpadas de brujería por su saber sobre el embarazo, el par-
to y el puerperio o por muchas otras razones, tales como el erotismo o la rebeldía, fue-
ron quemadas, colgadas y/o torturadas durante la caza de brujas cuando algunos países 
de Europa estaban en la transición del feudalismo al capitalismo mercantil (Federici 
2010). Estas violencias continuas ahondaron las divisiones entre hombres y mujeres, 
y redujeron el sujeto y poder social de la mujer a la feminidad y domesticidad; proceso 
que fue “instrumental a la construcción de un orden patriarcal en el que los cuerpos de 
las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el 
control del Estado y transformados en recursos económicos” (Federici 2010, 228). En 
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este sentido, la iglesia católica (Rodriguez Da Costa 2002), el Estado y el ascenso de la 
medicina profesional jugaron un rol primordial para poder apropiarse de las prácticas y 
de los saberes de las mujeres alrededor de la partería. Sin las parteras, las instituciones 
podían regular de manera más eficaz los cuerpos de las mujeres que servían como mano 
de obra y al mismo tiempo como reproductoras de ésta última (Federici 2010).

Ahora bien, aunque con particularidades, la caza de brujas también se llevó a cabo 
en el Nuevo Mundo durante la conquista “con la persecución de la curandera, se ex-
propió a las mujeres de un patrimonio de saber empírico, en relación con las hierbas y 
los remedios curativos, que habían acumulado y transmitido de generación en genera-
ción” (Federici 2010, 275) en medio de la expulsión forzosa de poblaciones enteras de 
sus tierras, el empobrecimiento a gran escala, las campañas de cristianización que aca-
baron con la autonomía de la gente y sus relaciones comunales. Para ilustrar mejor este 
proceso en el Nuevo Mundo, incluso posterior a la conquista, Ravelo Rodríguez (2018) 
argumenta que las políticas borbónicas de España durante el siglo XVIII reforzaron una 
“modernización” de la obstetricia con el impulso de la figura de los médicos cirujanos 
como protagonistas en este campo, y las parteras, principalmente indígenas, pasaron a 
ocupar un papel secundario, al desplazarlas de su autoridad y autoría. A diferencia de 
los siglos XVI y XVII, la nueva visión científica durante la colonización, no pretendía, 
según la misma autora, exterminar a las parteras acudiendo al estigma de brujas, sino 
incluirlas de forma subordinada en un modelo científico emergente bajo el pretexto de 
que eran vulgares e ignorantes. 

Araya Morales (2008) afirma que actualmente las parteras indígenas en América 
Latina se enfrentan con la doble tensión de los procesos de integración/apropiación ca-
pitalistas y colonialistas que apuntan tanto a destruir los saberes como a mercantilizar-
los, fomentando la partería funcional en ámbitos institucionales. Precisamente, estas 
mujeres sabedoras se han enfrentando con la opresión y explotación de sus pueblos in-
dígenas y con la implementación violenta de políticas que les arrebataron la posibilidad 
de incidir realmente en el campo de la obstetricia. 

Retomando estas discusiones, en la investigación titulada “Defender a nuestras hi-
jas: prácticas de partería de las mujeres embera chamí del resguardo la Albania, municipios 
de San José y Risaralda, Caldas, Colombia” (Ortiz Ospina 2021) exploré la partería in-
dígena en América Latina, siendo el objetivo de este trabajo comprender las prácticas 
de partería de las mujeres indígenas embera chamí y su relación con su territorio, su 
historia, su comunidad y con el sistema de salud biomédico. En esta investigación, la 
partería embera chamí “se configura como un tejido fuerte y resistente de cuidados, 
acompañamientos y protección para la comunidad, particularmente para las mujeres y 
para los recién nacidos” (Ortiz Ospina 2021, 161) en una situación colonial, pues “abarca 
prácticas propias o autónomas, ajenas y apropiadas en un constante movimiento entre 
unas relaciones de enajenación e imposición a las cuales las mujeres, particularmen-
te las parteras, responden con una actitud de resistencia” (Ortiz Ospina 2021,166). En 
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efecto, como señaló Bonfil Batalla, la “resistencia cultural permite mantener un recurso 
simbólico o emotivo que funciona como signo de identificación social y como manifes-
tación de la vigencia de la cultura autónoma al ejercerla se da una prueba de la capaci-
dad de control cultural” (1983, 357). 

Las prácticas propias de partería se desarrollan principalmente dentro de su te-
rritorio, donde, por diversas luchas y resistencias, los embera chamí han logrado cierta 
autonomía territorial y un poder político centrado en el cabildo (Vasco Uribe 2002). Así, 
por ejemplo, las prácticas de partería embera chamí no se centran en una mujer, sino 
que las mujeres aprenden primero en sus propios cuerpos y después se acompañan en-
tre ellas. De hecho, las mujeres mayores valoran aprender a atenderse a ellas mismas 
sus partos, lo cual ha sido descrito en varios estudios con comunidades embera en Co-
lombia (Alcaraz López, Arias Valencia, Gálvez Abadía 2011; Valencia 2013; Vasco 1975; 
Gutierrez de Pineda & Pineda Giraldo 1999). De cierta manera, atenderse el parto solas 
se ancla en una forma de comprender e interactuar con el cuerpo de la mujer durante un 
proceso, como es lo del parto. En este sentido, existe un continuum entre la experiencia 
de las mujeres en el ámbito familiar, las mujeres que deciden aprender de partería y, 
posteriormente, las mujeres mayoría 1que pueden acompañar a más mujeres. De este 
modo, las mujeres reciben el acompañamiento de mujeres con diferentes experiencias 
lo cual es una forma de rodear a la mujer con una red de cuidados que hace que la mis-
ma se sienta más acompañada y protegida (Ortiz Ospina 2021). Asimismo, las mujeres 
embera chamí han compartido de generación en generación, a través de la oralidad y la 
práctica, lo que sus madres y abuelas les han enseñado como una forma de defenderse 
y defender a sus hijas en los territorios cuando hay dificultades, y, de igual manera, en 
los hospitales, donde las mujeres no tienen la capacidad de decidir y se sienten más vul-
nerables, principalmente, con la cesárea (Ortiz Ospina 2021). 

Finalmente, las parteras tienen una relación profunda con su territorio por sus ac-
tividades productivas y reproductivas, especialmente con las plantas. Sus prácticas se 
basan en la polivalencia la cual es, según Arias Valencia, una concepción diferente del 
mundo que se manifiesta en los ámbitos de la salud, de la reproducción y del trabajo de 
los embera chamí: son “prácticas que propician la autosuficiencia y la independencia, 
y también promueven la capacidad de interactuar entre varios mundos, el propio y el 
ajeno, y de adaptarse a circunstancias permanentemente cambiantes” (2002, 248), a 
diferencia de la especialización que promueve dependencia. Asimismo, las prácticas 
de partería fortalecen la familia embera, la cual es central en su organización social y 
política por ser la unidad reproductiva y económica (Gutiérrez de Pineda y Pineda Gi-
raldo 1999; Vasco 2002; Arias Valencia 2002) y por aportar a la base de la red de apoyo 

1 Las personas mayoría en la Albania son los emberas antiguos, las personas con mucha experiencia y que 
normalmente conocen mucho las historias propias y su lengua, el embera bedea. Muchos de los antiguos son 
jaibanás y mujeres parteras. 
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que mantiene la cohesión del grupo y unas relaciones de solidaridad colectiva (Arias 
Valencia 2002).

Ahora bien, esta investigación titulada Defender a nuestras hijas: prácticas de par-
tería de las mujeres embera chamí del resguardo la Albania, municipios de San José y Risa-
ralda, Caldas, Colombia (Ortiz Ospina 2021), además de comprender, tiene una clara 
intención de recuperar la memoria fortalecedora y liberante sobre la partería embera 
chamí como una forma de contribuir a la conciencia de la continuidad y la transforma-
ción de la imposición (Bonfil Batalla 1995) que han tenido las mujeres en diversos ca-
minos de resistencia (Federici 2010), en este caso, la resistencia de las mujeres embera 
chamí en y a través de la partería. 

En esta reflexión sobre la memoria y resistencia de la partería, la propuesta inves-
tigativa con las parteras embera chamí se articuló con el trabajo de co-creación del Co-
lectivo Nepono Bania2, el cual se creó en el 2016 como una propuesta de investigación y 
comunicación propia alrededor de los temas de mujer, memoria y territorio en diferentes 
territorios indígenas en el departamento de Caldas, Colombia (Giraldo Zamora y Ortiz 
Ospina 2017; Giraldo Zamora y Ortiz Ospina 2019). Este colectivo inició como una pro-
puesta de una joven embera chamí del resguardo de San Lorenzo situado en el municipio 
de Riosucio, Caldas, Erika Yuliana Giraldo, y mi persona como mujer migrante de Mede-
llín. Desde ahí, principalmente trabajamos con jóvenes indígenas de las comunidades, y 
con estudiantes y mujeres urbanas que nos acompañaron en este sueño. Desde las expe-
riencias, historias y formaciones diversas en tanto mujeres indígenas, urbanas y migran-
tes, hemos construido reflexiones con las historias de las mujeres, sus realidades y resis-
tencias realizando programas de radio, obras de teatro y productos audiovisuales como 
cortos de vídeo, documentales y exposiciones fotográficas, como una forma de aportar, 
especialmente con jóvenes y mayores, al fortalecimiento de procesos políticos y organi-
zativos de mujeres, jóvenes y de las comunidades indígenas en general. 

En esta construcción, Marta Rodríguez, antropóloga y de las pocas cineastas mu-
jeres del “Nuevo Cine Latinoamericano” (NCL), es una inspiración por su compromiso 
con las comunidades con quienes se está construyendo narrativas visualesy por resaltar 
la necesidad, en este caso en el cine, de apoyar la lucha de la descolonización en Lati-
noamérica (Cavalcanti y Núñez 2014). Como pionera en la recuperación de la memo-
ria visual con las organizaciones indígenas en Colombia desde 1970, es un referente 
en cuanto a la importancia de construir una memoria visual viva caminando con los 
pueblos indígenas, participando y aprendiendo en sus luchas y resistencias. Su trabajo 
es un legado que trasciende los diversos territorios, pues narra las opresiones y explota-
ciones que han vivido los pueblos indígenas en Colombia, resaltando la importancia de 
la resistencia y de la memoria y construyendo una narrativa entre su acompañamiento y 

2 https://www.facebook.com/NeponoBania, https://soundcloud.com/jenopono-bania
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las voces de las comunidades indígenas mediante la investigación profunda e inspirada 
de la observación participante. 

Particularmente, con estas experiencias en mente, el colectivo Nepono Bania ex-
ploramos la relación entre el cuerpo de la mujer, las violencias y opresiones que viven en 
sus procesos reproductivos y la partería como resistencia en dos procesos de investiga-
ción y de creación: “Desde nuestra Raíz: Cuidados de Mujeres Embera. Daira nore chami-
bida: ochoa urunoredai dai werara embera” (Nepono Bania 2020) y “Exploremos Historias 
y luchas del aborto: Un acercamiento con mujeres indígenas” (Nepono Bania 2021). Asi-
mismo, en el trabajo “Las mujeres removemos nuestras memorias para seguir defendien-
do nuestro territorio ancestral” (Resguardo indígena Cañamomo-Lomaprieta 2020), se 
indagaron sobre las memorias de las mujeres del territorio indígena Cañamomo-Lo-
maprieta alrededor de su participación en la defensa de su territorio ancestral con la 
Asociación de Mujeres3. 

Justamente, como una forma de construir una memoria visual a partir de las re-
flexiones, investigaciones y discusiones posibles por estas tres trayectorias y por la 
investigación sobre la partería embera chamí (Ortiz Ospina 2021), se elaboraron ilus-
traciones con la artista, feminista y antropóloga Mónica Berrío Vélez. Con ella, en un 
diálogo constante, compartimos investigaciones, fotografías, vídeos y discusiones que 
tuve con el colectivo y así se plasmaron, por un lado, las principales discusiones sobre 
las prácticas de partería en su relación con las plantas más representativas, el cuidado, 
por ejemplo, del ombligo, y la relación intergeneracional entre las mujeres; por el otro, 
las relaciones de dominación y opresión sobre los cuerpos de las mujeres y sus proce-
sos reproductivos y, por último, la organización de las mujeres en el territorio indígena 
Cañamomo-Lomaprieta y su participación en la defensa territorial. La resistencia de la 
partería embera chamí es posible también por la defensa territorial. 

Las ilustraciones presentes en el ensayo visual están compuestas por elementos 
análogos y digitales. Se trata pues, de una técnica mixta que inicia con un dibujo hecho 
a mano y luego pintado con lápices de color, tintas y acuarelas. Todo ello resaltado con 
el programa de diseño Photoshop. La elección de la paleta de colores surge a partir de la 
observación de fotografías de las comunidades indígenas presentes en el proyecto. Cada 
tono hace parte de la cotidianidad de estos grupos humanos. El objetivo final de estas ilus-
traciones ha sido representar de manera gráfica el diálogo de las poblaciones con la natu-
raleza, enmarcado en el discurso de la reproducción sexual y de su resistencia. Por ello, 
además de los ya mencionados colores, también es posible encontrar allí representacio-
nes de elementos naturales como flores, plantas, animales, ríos, entre otros.

En este sentido, las ilustraciones son una síntesis de un trabajo conjunto de in-
vestigación y creación sobre las mujeres, memoria y territorio para proponer otros 

3 https://www.facebook.com/MujeresSabiasPorElTerritorio
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referentes sobre la resistencia de las mujeres embera chamí, especialmente en y a tra-
vés de la partería como una forma de “luchar frente a los estereotipos hegemónicos que 
se han convertido en normalidad en el imaginario colectivo de la sociedad dominante” 
(Flores 2007, 82). Las parteras embera chamí, por las presiones y violencias que se ex-
pusieron al principio, son el hilo conductor que nos permiten conocer las resistencias 
de las mujeres y su defensa territorial. En este sentido, la investigación social realizada 
estos años dialoga profundamente con la reflexión visual como “una herramienta po-
derosa que posibilita mirar la investigación con nuevos ojos y que sirve para registrar, 
transmitir y generar conocimiento, pero también para dar voz a las personas y visibili-
zar lo que se invisibiliza; el trabajo cotidiano de las mujeres, así como sus historias, sus 
luchas y saberes de cuidado” (Alvárez Romo 2016, 94). 

Finalmente, esta elaboración visual es una forma de aportar conocimiento a las con-
versaciones, encuentros, procesos de mujeres y de pueblos indígenas, especialmente con 
las jóvenes que están enfrentando nuevos retos en cuanto a la posibilidad real que tienen 
de aprender de partería, de decidir como viven sus procesos reproductivos en sus territo-
rios y de exponer reflexiones divergentes alrededor de temas que para sus madres y abue-
las son considerados pecados, como el aborto. Igualmente, estas ilustraciones son una 
memoria sobre lo que ha sido la partería embera chamí y la posibilidad de generar otras 
relaciones entre los procesos de salud/enfermedad/atención, el cuerpo de las mujeres y 
sus procesos reproductivos, el territorio y la comunidad; es la memoria de resistencia a un 
sistema que sigue controlando nuestros cuerpos como mujeres y destruyendo y mercan-
tilizando los saberes de partería en Latinoamérica y los territorios. 

SARA ORTIZ OSPINA & MÓNICA BERRÍO VÉLEZ
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Imagen 1

“La historia de nosotras fue muy dura, por eso nos empezamos a reunir poquitas muje-
res…Unas pocas mujeres nos metimos con el cuento de lucha a pesar de que era tan duro, 
pero estábamos en un terreno lleno de trocha donde apenas estábamos dando nuestros 
primeros pasos con una organización de mujeres. En ese tiempo no se podía hablar de lu-
cha ni por qué se luchaba. Muchos indígenas vivían en las iglesias, el cura nos quemaba y 
decía que eso era malo, que no siguiéramos. Por eso, cuando íbamos a hablar con las com-
pañeras, ellas nos decían: “no, no sirve”, pero era más que todo por la religión. La religión 
nos imponía y no dejaba que las mujeres se reunieran, las mujeres creían mucho en las 
doctrinas, y no podían hablar de otras cosas... Era duro pensar de otra manera. Además, 
algunos compañeros no respetaban a las mujeres que estábamos en la lucha, también nos 
veían como objetos y algunos no nos trataban bien.”
— Bersalia, Partera y lideresa, Cañamomo-Lomaprieta 
(Resguardo Colonial Cañamomo-Lomaprieta, 2020)
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Imagen 2

“Recuerdo cuando nuestras tierras las tenían los terratenientes foráneos. No había nada 
qué coger, ni donde sembrar, solo podíamos trabajar para los ricos por miserias. En nues-
tro propio territorio, nos tocaba vender nuestra fuerza por una miseria de jornal y dar una 
parte de nuestra cosecha para pagar el arriendo de las tierras y poder sobrevivir. Hasta 
que empezamos a luchar y a defender lo que nos pertenece ancestralmente. Nos organi-
zamos y decíamos: “hay que retomar esas tierras: son nuestras.” No podíamos dejar que 
las tierras estuvieran en las manos de unos pocos como pasa en este país.”
— Bersalia, Partera y lideresa, Cañamomo-Lomaprieta
(Resguardo Colonial Cañamomo-Lomaprieta, 2020)

“Muchas de nosotras aprendimos en las recuperaciones de tierras que era necesario lu-
char con los hombres para que nuestra comunidad fuera soberana. Las mujeres en las 
recuperaciones de tierras empezamos a tener más liderazgo y algunos hombres con con-
ciencia valoraban más nuestro trabajo en las casas y en las recuperaciones. Recuperando 
nuestras tierras, nosotras mismas también seguíamos aprendiendo a valorar nuestro pro-
pio trabajo como mujeres.”
— Lideresas y recuperadoras de tierras 
(Resguardo Colonial Cañamomo-Lomaprieta, 2020)
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Imagen 3

“A mi mamá le contaba la abuelita de mi mamá, y le contaba a mi mamá, a ella le contaba 
después cuando ella se obligó. La abuelita de mi mamá, usted sabe las que eran antes de 
llegar al mundo, ya eran la mayoría y ellas sabían todo eso. Y ahí en cadena, en cadena, 
pues yo lo enseño a las hijas mías, yo le explico a ellas.”
— Rosa, Partera y mayora, Albania (Ortiz Ospina 2019)

“De pronto uno de mañana se va a otra parte y deja sola, y no falta que quedé en embara-
zo, y se tocó sola y a lo menos tenga su conocimiento de cómo se puede defender...enton-
ces uno explica esto y esto se puede hacer, puede tomar estas planticas.” 
— Luz, Partera y lideresa, Albania (Ortiz Ospina 2019)

SARA ORTIZ OSPINA & MÓNICA BERRÍO VÉLEZ
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Imagen 4

“Mi abuela sabe hacer de todo y es la que nos une. Ella da todo por el enfermo, se preocu-
pa mucho y da mucho con todo lo que hace. Es pendiente de todos los nietos. Mi abuelo 
jaibaná también. Ellos son el centro de la familia. Mi abuelo jaibaná trabaja con cantos y 
mi abuela con plantas, y los dos curan…Ella siempre ha hecho así la sobada…Pues yo he 
visto que mi mamita ella soba y ella también más que todo como que le da a uno, le receta 
como en plantas cosas así, como para que uno vaya haciéndose bebidas antes de tener el 
bebé, como para que como un tratamiento que ella le dice a uno que es lo que puede hacer, 
¿qué puede tomar? ¿Cómo lo puede hacer?.”
— Soraida, Mujer joven, Albania (Ortiz Ospina 2019)
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Imagen 5

“Yo era la mayorcita, mamita me decía: “mija no bote el ombligo de la niña, no lo bote, a 
los tres días o cuatro días se le va a caer el ombliguito, bueno, ese ombliguito usted lo va a 
guardar en una cajita de fósforos, manténgala, ¿por qué? Porque muchas veces de gente 
blanco o de nosotros mismos hay unas que se aburren se maletió y se fue…porque no tie-
ne su contra, desde pequeña usted tiene que poner contra, eso es una contra del bebé, el 
ombligo que usted lo tuvo acá en la casa o que acá en la casa fue que se perdió, entonces 
ese niño o esa niña va a ser difícil de salir de la casa.” Mi mamita decía que qué es bueno 
estar cerca de la familia, que ver que está sucediendo, que en qué puedo colaborar vea 
que la otra está enferma...a lo menos está pendiente y está aquí cerquita pero ya viviendo 
lejos, usted no sabe si está enferma, si está mal…O si no tiene nada en la casa o si nadie 
tiene para brindarle cosas. Si ve, entonces es un apoyo que se puede tener. Mi mamita 
me hablaba mucho eso que ojo con eso que nosotros como embera tenemos que ser así, 
entonces yo apoyo”
— Luz, Partera y lideresa, Albania (Ortiz Ospina 2019)
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Imagen 6 y 7

“Yo soy la partera la mayoría. Yo me enseñé yo solita también. Es que yo me distinguí, me 
ha tocado dos veces sola, sola sin partera de nada. Fíjese a la misma de cabeza para arriba 
y los pies para abajo. Más duro, tuve cinco hijos así, y es más duro. Sí muchacha, así es, 
este cuento es largo. Si el primero, me tocó con mi mamá, la segunda también tocó con mi 
mamá, y la tercera también me tocó con mi mamá. Bueno, después de mi cuarto hijo no 
más, me tocó sola. Mi mamá no estaba en la casa, yo la mandé a llamar y nada. Mi mamá 
se fue por allá para arriba. Y bueno ¿a quién más mando a llamar? Y no, no había nadie 
más. Entonces yo sola. Uno tiene que ser de fuerte también.” 

— Rosa, Partera y mayora, Albania (Ortiz Ospina 2019).
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Imagen 8

“Dentro de la Asociación, hemos construido espacios para compartir entre las mujeres, 
en los cuales podemos sacar de dentro lo que tenemos y llorar juntas. Necesitamos sacar 
hacía afuera muchas cosas, que las tenemos por allá guardadas, porque no encontramos 
ese espacio ni ese momento para hacerlo. Y es de la única manera en la que las mujeres 
nos empezamos a sanar…Tenemos en nuestro interior muchos dolores que nos están ha-
ciendo daño y no nos dejan fluir ni liderar procesos, por eso decimos que la Asociación 
ha permitido que nos podamos escuchar las unas a las otras y sanar juntar para resistir y 
defender nuestro territorio ancestral y nuestros cuerpos; es un sentimiento que llevamos 
adentro, y que nos identifica. Tenemos que seguir con estos espacios de reflexión, y como 
mujeres tenemos que sacar estos espacios para nosotras.”

— Berta, Médica tradicional y lideresa, Cañamomo-Lomaprieta
(Resguardo Colonial Cañamomo-Lomaprieta, 2020)
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Imagen 9

“Hemos vivido muchas violencias y represiones; desde amenazas, asesinatos, masacres 
y desplazamientos. Hemos puesto muchos muertos para defender y recuperar lo que nos 
pertenece. Y más la mujer indígena, pues nosotras hemos vivido muchas violencias por 
hacer parte de un pueblo luchador, pero también por ser mujeres. Había muchas más mu-
jeres sufriendo, y el estar juntas nos llenó de fortaleza. Cuando la mujer ha vivido tantas 
violencias, en la soledad se entierra sola, por eso ahí es donde uno necesita meterse en 
grupos, y rodearse de más mujeres, para que esas mujeres lo apoyen a uno.”
— Lideresas y recuperadoras de tierras (Resguardo Colonial Cañamomo-Lomaprieta, 2020)
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Imagen 10

“Queremos contar estas memorias porque siempre tenemos que seguir fortaleciendo la 
unidad desde el corazón, apoyándonos entre nosotras en los momentos difíciles, y lu-
chando juntas para que no volvamos a vivir las amenazas, los desplazamientos, la repre-
sión y las masacres. Nosotras soñamos con un territorio libre, autónomo para nuestros 
niños y niñas y sin violencias contra las mujeres.”
— Lideresas, Cañamomo-Lomaprieta
(Resguardo Colonial Cañamomo-Lomaprieta, 2020)

“Queremos que las jóvenes se unan en nuestro proceso de resistencia por nuestra pervi-
vencia en nuestro territorio. Es muy importante que las jóvenes piensen el proceso desde 
abajo para que puedan ser grandes lideresas y que crezcan en la lucha realmente, la lucha 
y el proceso de las mujeres indígenas tiene que pasar realmente por nuestro cuerpo, no 
solo en discurso.”
— Enoe, Custodia de semillas y lideresa, Cañamomo-Lomaprieta 
(Resguardo Colonial Cañamomo-Lomaprieta, 2020)
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