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La presente ponencia buscar historizar el liderazgo de las mujeres indígenas en Guatemala, 

mostrando sus procesos de resiliencia y empoderamiento. Se realiza una tipología de los procesos 

organizativos y se ejemplifican como un caso de interseccionalidad de las opresiones.  

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre 1996 el liderazgo de las mujeres indígenas 

se tornó visible. Durante el conflicto armando se destacó la figura de Rosalina Tuyuc al ser una de 

las principales promotoras del Comité Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y la lucha 

por ubicar a los esposos secuestrados / desaparecidos. Rigoberta Menchú fue nominada a recibir 

el Premio Nobel de la Paz, lo que la hizo ser la primera mujer indígena del mundo en recibir esta 

presea. Desde entonces se convirtió en una lideresa reconocida a nivel mundial. 

Pero, además de estas dos figuras que son icónicas durante la etapa post conflicto empezaron a 

posicionarse otras lideresas. Entre ellas, Otilia Lux de Cojtí, quien llegó a ser vice ministra de 

educación y diputada. A la par de la participación política se inicia el proceso de formación de 

jóvenes intelectuales que tendrán un papel destacado en el mundo de la academia, entre ellas 

Aura Cumes que desde la FLACSO formó parte del Proyecto Mayanización y Vida Cotidiana, y ha 

sido docente de la Maestría en Estudios de Género y Feminismos. Irma Alicia Velásquez Nimatuj, 

Dorotea y Francisca Gómez Grijalva (esta última columnista de Prensa Libre), las hermanas Álvarez 

(Francisca, Carmen y Sara) promotoras de Kaqla; Magdalena Cholotío integrante de la Asociación 

de Mujeres para estudios Feministas (AMEF), Marta Juana López, Gladys Tzul, entre otras. 

Lo importante es destacar que la imagen de las mujeres indígenas se ha transformado 

gradualmente: son escritoras, periodistas, activistas por los derechos políticos, candidatas en los 

procesos electorales. Un lugar que se han ganado a través de una lucha milenaria y una pertinaz 

resistencia, en dónde se han ido pasando la estafeta de generación en generación.  

En el II Encuentro Mesoamericano de Estudios de Género y Feminismos, organizado por la FLACSO 

Guatemala del 4 al 6 de mayo, 2011. Precisamente Aura Cumes y Gladys Tzul organizaron una 

mesa bajo el titulo Feminismos  descoloniales y post coloniales: otras epistemologías, en ella 

participaron Adela Delgado (maya quekchí), Victoria Cumes (mayakaqchiquel) Elsa Blanco 

(garífuna), Lorena Cabnal (xinca) Juana Sales (maya-mam) en conversatorio sobre las trayectoria 

de las mujeres indígenas y afrodescendientes. El objetivo era reconocer los aportes intelectuales 

de las mujeres indígenas, reflexionar sobre las distintas propuestas de descolonización y visibilizar 
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a las mujeres como sujetas y productoras de conocimientos, a pesar de ser triplemente oprimidas 

(por ser mujeres, la mayoría pobres y ser indígenas). 

Los Acuerdos de Paz constituyen un parte aguas al reconocer al país como pluri étnico, pluri lingüe 

y pluri cultural, aunque debido a los siglos de pensamiento colonialista y racista cuesta que se 

concreten las políticas públicas y cambios sociales y culturales, pero el avance no se puede 

detener y cada vez hay más mujeres indígenas constituyendo masa crítica y aportando a los 

cambios. 

La participación de las mujeres en el proceso de Paz, fue significativa desde el llamado Sector de 

Mujeres de la sociedad civil y esto influyó de manera significativa para que los Acuerdos de Paz en 

Guatemala tuvieran enfoque de género, a partir de ellos se crea la institucionalidad de las mujeres 

con la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI). 

La DEMI cumplió en 2003 uno de los compromisos de del Cronograma de los ACUERDOS DE Paz, al 

elaborar el Primer Informe sobre la situación  y derechos de las mujeres indígenas en Guatemala. Y 

en 2007 estableció la agenda articulada de mujeres mayas, garífuna y xincas.  

A pesar de los múltiples escollos encontrados en el camino y del conservadurismo de la sociedad 

guatemalteca, es innegable que las mujeres indígenas han avanzado y conseguido ser actoras de 

cambio y protagonistas de sus destinos. 

 

 

 

 

 


