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El Territorio Independiente de Mujeres 
Sarmiento Yaqui  

María Esperanza Molina, 
Yaqui, Sonora, México

Pertenezco a la nación yaqui; soy videoasta indígena delegada de la comunidad 
sarmiento yaqui ubicada en el Estado de Sonora, México.

Para los pueblos indígenas las fronteras no existen, es un legado de nuestros 
ancestros, son una creación de los Estados. Las mujeres indígenas somos 
capaces de traspasar cualquier frontera, hasta aquellas que tratan de impedir 
nuestro desarrollo. 

Después de una larga lucha, un grupo de mujeres indígenas que buscábamos 
el reconocimiento, respeto, autonomía por conseguir un territorio propio que 
nos diera identidad de nuestros usos y costumbres de la cultura indígena 
yaqui, nos organizamos: 50 mujeres que éramos mujeres madres solteras, 
dejadas, viudas, divorciadas, excluidas por las autoridades tradicionales, 
porque dentro del pueblo yaqui, el valor que tiene la mujer es solo para ser 
madre cuidadora, proveedora, dentro de la casa, y para las tareas de la iglesia. 

Después de 15 años, hemos logrado tener una estructura propia de gobierno, 
donde las mujeres mandamos, logramos el reconocimiento luchando y 
ganando espacios en trámites de empoderamiento, formando una red 
de mujeres que a la fecha suman aproximadamente trescientas, donde 
desarrollamos una serie de trabajos que los hombres no se atreven, y luchar 
contra ellos mismos con pleitos, demandas, en donde jurídicamente nos 
hemos hecho respetar. 

Ha sido una lucha constante por el territorio, no es fácil ser mujer indígena, 
por el solo hecho de luchar por nuestros derechos que nos corresponden 
ancestralmente. Como mujeres, somos mujeres muertas, queremos como 
mujeres indígenas ser reconocidas y crear un espacio dentro del gobierno 
tradicional, donde podamos tomar decisiones al igual que los hombres. 
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No somos objeto de venta, no somos máquinas de hacer hijos, no somos 
guardianas de lo que a ellos les pertenece. Somos dueñas de nuestros cuerpos, 
de nuestras vidas, nuestros hijos y nuestra tierra.

Actualmente nuestra incansable lucha nos ha abierto posibilidades de crecer 
como mujeres indígenas. Hemos creado espacios solo para mujeres, en donde 
tenemos la oportunidad de realizar talleres de liderazgo, empoderamiento, 
formación de promotoras culturales, formación de líderes comunitarias, 
promover proyectos, proyectos productivos, difusión y comercialización de 
nuestras artesanías. 

Esto ha contribuido a la creación de la Fundación Mujeres de Esperanza, 
que tiene como objetivo apoyar a las mujeres indígenas y a sus hijos del 
Estado de Sonora para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida. 
Sabemos como defendernos, como sobrevivir ante cualquier problema. 
Siguen existiendo leyes y reglamentos normativos que no nos favorecen, 
a pesar de que ya hay avances. En el marco jurídico que tiene el Estado de 
Sonora, ya se aprobó la ley de no violencia contra las mujeres, y también está 
saliendo ahorita la del aborto, en nuestra comunidad. 

En las etnias en Sonora, todo el tiempo hemos vivido en pie de lucha, pero 
la violencia intrafamiliar la resuelve el gobierno tradicional. Si es que la 
mujer la quiere llevar al gobierno, nunca la hemos llevado, y es muy poca la 
incidencia en violencia intrafamiliar. Se ha dado la violencia de las mujeres 
con los hombres. En Sonora ahorita se está buscando que haya más reuniones 
de hombres y mujeres, porque el empoderamiento ha sido total en Sonora. 
Hay casas de Refugio pero para la gente, las mujeres que la necesiten. 
Para las mujeres indígenas la casa del refugio es la comunidad Sarmiento 
Yaqui. En caso de que una mujer llegue a la comunidad golpeada, citamos a 
una reunión, a una asamblea nosotros, pero muchas veces nosotros hemos 
tratado de sancionar, pero la mujer está casada con un blanco, entonces ese 
es el gran problema para nosotros, que como hombre blanco no lo podemos 
juzgar, tenemos que pasar al Estado. Entonces pues si le pegó, ella viene y se 
refugia mientras se recupera, se repone y decide si volver o quedarse.

Yo soy parte del Instituto Sonorense de la Mujer, soy del Consejo Consultivo 
por la parte indígena, también he estado en la Coordinadora Nacional. 
Hay ahora unas reuniones en el Congreso de México sobre la violencia contra 
las mujeres; vimos que también hay mucha violencia en los pueblos de la 
parte centro sur, diferente a la de nosotros, pero ellas tampoco denuncian. 
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Estas experiencias de varios países son una lección de que no estamos solas. 
Es posible lograr la unión de las mujeres indígenas y mi propuesta concreta 
es poder construir una red de mujeres indígenas y contar con una ley de 
usos y costumbres digna de los pueblos indígenas, que nos fortalezca y nos 
empodere para hacer frente a los retos que la vida nos presenta. 




