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Se cuida lo que se conoce...

Entrevista a Flavia Anau, Coordinadora General  
del Centro de Atención Infantil Piña Palmera

Daniela López 
Centro Experimental de la Vivienda Económica

 
“El punto clave está en el trabajo con la comunidad”, dice convencida Flavia 
Anau,1 coordinadora general de Piña Palmera, para referirse a las acciones de 
cuidado de personas con discapacidad en el contexto de pandemia.

Su organización, que hace más de tres décadas trabaja procesos de reha-
bilitación e inclusión social de personas con discapacidad que viven en comu-
nidades rurales e indígenas de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca, tuvo un papel 
clave durante la aplicación de protocolos de salud ante la covid-19.

1 Flavia Anau tiene amplia experiencia en labores de desarrollo comunitario. Fue 
coordinadora de grupos de alfabetización en zonas rurales de Brasil y coordinadora 
de ocho jardines de niños en colonias populares en la Ciudad de México. Ha par-
ticipado en el programa de Desarrollo Comunitario de Mazunte, Oaxaca, para la 
conformación de Comunidad Ecológica. También ha sido coordinadora de Talle-
res de Bioenergética para Mujeres en situación de crisis en Piña Palmera (Oaxaca) y 
ha desarrollado acciones con grupos de jóvenes tóxico-dependientes en la colonia 
Ajusco (Ciudad de México). Actualmente es coordinadora general del Centro de 
Atención Infantil Piña Palmera. Desde allí ha coordinado a grupos de estudiantes 
para la realización del servicio social y voluntariados de diversas nacionalidades.  
Ha participado en numerosos congresos y talleres relacionados con el tema de 
la discapacidad y el modelo de rehabilitación basada en la comunidad, compar-
tiendo la experiencia con diversas instituciones públicas y organizaciones socia-
les de México y el extranjero. 
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“Muchas familias en las comunidades entraron en crisis, primero por 
tener muchos hijos e hijas y, entre ellos, algún hijo o hija con discapacidad. 
Esto implicaba un trabajo mucho mayor en el aislamiento que tuvieron que 
vivir y en el miedo a contagiarse, el miedo de hacer acciones equivocadas”, 
recuerda Flavia.

Desde Zipolite –donde la asociación tiene su sede– ella, junto a volun-
tarios y voluntarias, decidieron abrir espacios colectivos en las comuni-
dades para que las familias compartan sus “sentires”, y desde allí generar 
estrategias de atención.

Su mayor desafío –durante ese primer tiempo– fue entender los protoco-
los oficiales y adaptarlos a las realidades de las comunidades. “No utilizamos 
ninguna información oficial porque no había ninguna información para per-
sonas con discapacidad”, señala.

¿Cuáles fueron las decisiones de cuidados comunitarios durante  
los primeros meses de la pandemia?

Nosotras y nosotros estábamos aquí con una desinformación total y con una 
situación puntual, donde el pánico se adueñó de las comunidades y se empe-
zaron a hacer los cercos sanitarios Las mismas comunidades se organizaron 
con los comuneros para permitir la entrada y salida de ciertas personas, con 
la idea de que no se fuera a generar una transmisión masiva en un lugar como 
en el que vivimos, donde no hay una atención médica puntual.

En este contexto, las personas con discapacidad quedaron muy ausen-
tes, porque la poca información llegaba solo a determinados lugares, por lo 
que quedaron muy aisladas. Sobre todo, las comunidades rurales e indígenas  
en donde trabajamos, porque la información llegaba en español. Entonces, 
tuvimos que ir generando propuestas para romper el aislamiento en el que 
vivían las personas con discapacidad y sus familias.
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¿Qué fue lo que hicieron?

En una primera instancia, hicimos un recuento de casa en casa. Afortunada-
mente, Piña Palmera tiene un trabajo de más de 37 años y somos muy recono-
cidos en el área, y eso permitió que tuviéramos la posibilidad de salir y entrar 
con mayor libertad. Lo cual garantizó un acercamiento y una transmisión de 
información más puntual, más práctica y más directa con las familias y con las 
personas con discapacidad con las que trabajábamos.

En muchos casos, incluso, nos llamaron las autoridades municipales 
cuando había un foco fuerte con el tema de la covid, pues ellos no tenían idea 
de qué hacer. Sobre todo, cuando eran familias que tenían a varios miembros 
con discapacidad intelectual.

Entonces, ¿ustedes debieron armar sus protocolos de atención? 

Sí, nosotros creamos nuestros propios protocolos, porque la información que 
se tenía desde la Dirección de Salud estaba pensada para ambientes urbanos, 
en donde hay mucha gente, y para nosotros eso no significaba mucho. Enton-
ces, fuimos creando el protocolo de acuerdo con nuestros requerimientos 
locales; lo único que sí utilizamos fue la información de la higiene, pero eso 
es un tema permanente. 

No utilizamos ninguna información oficial porque no había ninguna 
información para personas con discapacidad, ni a nivel privado ni a nivel 
gubernamental; entonces, había que generar ese conocimiento.

¿Cómo fue la organización para aplicar esas acciones?

Los puntos clave están en el trabajo con la comunidad: primero, estábamos 
con la gente entendiendo qué estaba pasando al interior de sus familias, en 
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su entorno; y, desde ahí, viendo qué cosa podíamos aportar. Después, nos 
dimos cuenta que para las personas con discapacidad no había informa-
ción y, obviamente, requieren una información más personalizada por los  
ajustes y aditamentos que tienen; entonces, decidimos hacer un video, un 
material visual para que la gente en las comunidades pudiera entenderlo de 
una manera mejor. 

Este video fue protagonizado por las mismas personas que tienen alguna 
discapacidad, y se realizó en lengua zapoteca y en mixe, para así orientar a las 
otras personas que estuvieran en comunidad en lo relativo a cómo garantizar 
la higiene en sus insumos personales –bastones, sillas de ruedas, entre otros–, 
así como en cuanto a quien acompaña a la persona con discapacidad.

También, para compartir información, utilizamos bastante la lengua de 
señas, porque hay personas que son sordas. 

Buscamos las estrategias de acuerdo a lo que cada situación requería; 
además, nos vinculamos con las autoridades para distribuir los roles, por-
que nosotros podíamos hacer una parte, pero también las autoridades 
tenían que hacer otra.

¿Y en qué consistió ese trabajo articulado con las autoridades locales?

Un ejemplo concreto que se hizo comunitariamente fue cuando nos llamaron 
pidiendo la orientación de qué hacer con una familia donde había dos per-
sonas con discapacidad intelectual, y donde el papá tenía la covid. El señor 
era campesino; estaba acostumbrado a trabajar y no quería cuidarse. En esta 
situación tuvimos que trabajar juntos con la autoridad; a partir de que nos 
buscaron, fuimos juntos a visitar a la familia para ver qué necesitaban y desde 
ahí crear, en conjunto las propuestas. 

Definimos a dónde tendrían que estar los hijos e hijas para que no estu-
vieran en riesgo de contagio del papá; cómo debería cuidarse mientras el área 
de salud del municipio iba dando el seguimiento. Gracias a esta situación, el 
papá salió muy bien, y los hijos e hijas también.
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¿En qué se basaron para la creación de ese protocolo de atención y 
cuidado a personas discapacitadas en el contexto de la covid-19?

Este protocolo es muy sencillo: está basado en la práctica, en los contextos 
diferenciados y en los retos que cada quién iba enfrentando. Por ejemplo, 
cuando las familias nos comentaron sobre la situación emocional en la que 
se encontraban y, sobre todo, en el tema de la escuela –que fue uno de mucha 
tensión aquí–, tuvimos que estar generando, junto con ellas, propuestas para 
que se sintieran acompañadas y cuidadas en esta área. 

Fuimos acompañándolas para que salieran un poco del aislamiento 
que, al final de cuentas, era lo que sí podía generar una situación de riesgo; 
había circunstancias muy difíciles con algunas familias, por el tema de la 
violencia. En el encierro se detonaron situaciones de violencia muy fuerte al 
interior de las familias.

Había en este protocolo una especial atención a la parte emocional,  
¿cuál fue el planteamiento de este acercamiento?

El trabajo emocional con las familias no fue un trabajo extra, lo incluimos en 
el trabajo constante y permanente que tenemos con ellos y ellas, y ese trabajo 
se hace en forma colectiva. 

En un primer momento, tuvimos que ir a sus casas y hablarlo muy de 
cerca, con un lenguaje sencillo y con acciones concretas, desde lo que ellos 
pudieran hacer; empezar a romper el aislamiento causado por el miedo, que 
no ayudaba en esos momentos. 

Y después, a nivel colectivo, hicimos lo mismo: en reuniones puntua-
les, las personas comentaban sus sentires y nosotras íbamos construyendo 
propuestas. A veces, en este tema del cuidado y del acompañamiento, una 
se olvida de la otra persona, y es muy importante que ella vaya siendo parte 
del proceso.



“Los cuidados sostienen la vida y contribuyen al bienes-
tar físico y emocional de las personas y del planeta. Es 
un trabajo esencial para el funcionamiento de nuestra 
sociedad, el cual, históricamente, tanto si se realiza de 
manera remunerada o no remunerada, ha recaído en las 
mujeres”, escribe Belén Sanz, representante de onu Mu-
jeres en México. La covid-19 evidenció que sólo los sis-
temas de cuidado pueden reparar el daño causado por 
las desigualdades que laceran nuestra sociedad. El con-
cepto de cuidado ha cobrado así fuerza analítica en las 
discusiones políticas, académicas e institucionales.

Este libro ofrece diversos acercamientos al tema. Su-
braya el papel del Estado en la construcción de sistemas 
de cuidados, el valor de las comunidades que lo enfren-
tan cada día, de la sociedad civil que cuida generaciones 
y el medio ambiente, de las y los creadores que cuidan la 
palabra y la memoria. Ubica las fuerzas contenidas y 
alertas, en clave de género, ante la necesidad de cuida-
dos diversos e integrales que nos permitan construir 
una sociedad igualitaria, incluyente y respetuosa de los 
derechos humanos, hasta que —como señalan las muje-
res zapatistas— “la dignidad se haga costumbre”.
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