
Conversación con Alma L ópez,
autoridad guatemalteca.

La doble mirada del género
y la etnicidad'

A"geJa ¡"klc Duar/e Bostian

DUl'lInte el conflicto armado interno que golpeó o GlIo /emulo mllcho m6s que
(1 "I"y(in ollQ pols de América Latino, que atrauesara 10mb/I n por dictaduras
mi/itores, los rol')eres tu"leron Un" porllelpocJón sllencl<.>SQ pero con. lo nle,
En el contexto de esto 9uerra, que formolmente duró 36 (lños. el ejército JI
los g'lIpos poromilH(lres m(lsocroron poblados enteros en dis tintos lugares del
poís . Según los cifros que manejaba lo agenda informotiw CERIGUA en 1996,
mós de 440 pueblos fueron totolmente deSl r"id05, olrededor de l OQ m!l ,Jui'
les fueron asesinados o deS<lpo'l!(;ldos JI mói de un millón de personos se
conu/ rUeron en desplazadas Internos.

Dudas las condiciones de ulolene/a ulectloo JI generoliza(ÍlI, JI el con tex to
de terror Impuesto JI perpetuado por el Estodo gua temo lleco, prlncipolmente
desde 1976 hasla la llegada de las gobiernos cMles en 1986, la lucha funda·
mental de la pob!ac/ón clui!, ubIcada en óreas de conflicto, fue por la sobroul·
vene/o. El 12 por ciento de la población lata l se conuirl/ó en pob!acJón
desorrolgoda, unos se escondieran en la lMI!oo y en los lugares donde la na lU
raleza pudiera protegerlas del ejlreito y de los paramilllares Patrullas de
Autodefenso Glull, y olros atravesaron las franteras poro rofugiorse en Han·
duras, Belice y Me..:ico.

Al Interior de las organizaciones polftico-ml!ílal'e$ integrantes de la Unidad
Reooluclonaria Naclona! Gua lemal/eca, los reiulndlcociones étnicos no slem·
p re dominaran sobre la perspectioo e/as/sla, y las reiuindlcaclones de génera
aporecieron muy pocas ueces. Esto no quiero deci r que las Indígenas y las
mujeres no porlicipo ran tanto en el mouimiento armado rebelde como en
las organizaciones e/ulles que tomaran porte en el conflicto.

En el caso de lo poblacJón rofugiada, Indígena en su mayor/a, lo port icJpo·
clón de las mujeres fue fundamental para e! proceso de relorno a Gualemalo.

• Do<:ummIO l'fOIlO'donodo poi la mocs!r . MMgar. M¡¡u",.~ del CMlro do E>tudiOl
Lalirloatner\<.onoa. F<;Py$. u""".



176 ~ l.ÁTlIG'.MIiRlCANOS, NlJEVA tKlCA. AI'lO Dr., r.ú4. 18. .lULK).Il IClEMIlAE DE 2002

El refugio los puro al fren te de responsabilidades que tradicionalmente des·
empeilaoon los lKIrones, posibilitando la participación. Tres grandes organlro·
ciones de mujeres se consolidaron del lado mexicono en función del proceso
de ""tamo: Mamó Maquln, Madre Tierra e I"mucané,

•Antes ten lamos los ojos cerrados -i!Ixplica una lide, retornad......, ~ndábamos
como ciegas y /lO ~iamosde la casa", •Antes -del éxodo a Mb:lco en oosca de
ref ugio- no podíamos hablar COn ningiJn hombre que no fuerll nuestro TI1iIrido,
nuestro ~re O nuestro hermano; no podlamos mirarlos a los ojos. Nos dedlc:6
bemos sólo 1I C\Iidllr a los hijos, al ITI!lrido Y a los ani"",les. En el r~:Iugio nos
quitamos la .....neta y ahora .....mee las COSllS de frente."

Una oo. que abandonaron los campamentos en Méxlco y uolvieron a su
pals, la lucha por mantenerse orgcmlrodas y participando polftlcamente re
presenta una de las contradicciones mós fuertes y uno de los motores m<ls
importantes para esas comunidades.

De esso IJJ<lnera, el fo rtalecImiento de las reivindlC<lclones de género y de
105 movlmlentos ma~s en GuolemlJlo puede oorse coma UnlJ de los escosas,
casi nu las, herencias p05itilKJS de IlJ guerra; o como actores renoood05 de
lJnUgvos y dolorosos proceros, que lJ pesar de ta ntlJ triste.a y desconcierto
continÚlJn conSlruyendo. Incluso podemos hablar del nacimiento de un feml·
nlsmo lndlgeno que alene lJ cuestiona r los discurros hegemónicos de la lz
qUlere/lJ lrodiclono/llJntO en e/terreno polltlco como en el académico. En ese
sent ido AlmlJ López, mlJya quiché, COlarlO conujo/a de IlJ A/clJ/día de
Quetzaltenongo de 10 concejales y 3 slndiC05, y única mujer Indígena de .....
gobierno municipa l, reflexionlJ:

"Las relvindlc&Ciones etnicas que planteo implican visualizar la participacl6n de
nosotras las mujeres indigenllS, y que esto se traduzca en la forlTlll de gobernar,
es decir, que se gobierne equitativamente. Porque al final todos y todas viYilJJ<ls
en el mismo espacio."

A/nJ<) expllC<lla agenda po!ltic;Q de las mujeres Indlgenos de Quetzoltenongo.
COn /0 que llego a la olcaldla:

"Nuestrll agenda politica fiene seis áreas: el desarrollo económico lItravés de
proyectas 'productivos par~ organizaciones comunitarias de mujeres y de la crea
ción de pequeñas empresas de mujeres, Tanto palll los proyectos productivos
como parlllM pequeña. empresas habrá que contar con un centro de formación
y capacitación. La segunda área es la educación Integral que abarca educación
no formal, educación básica, profeslon!llización para mujeres Yeducación Wliver
sítana. PlIra que haya más mujeres en las universidades hay que ver cómo darles
las condiciones. hay que buscar beces y crear condiciones palll las familias, et<;4!·
te ra. Este nivel educativo Incluye la formadón a ot ros niveles; es necesario, por
ejemplo, estudiar la formación del Estado en Guatemala, analizar la coyuntura
politica del pais y del municipio para que las mujeres nos vayamos formando.
Todo lleva el eje transversal del g<'mero. En tercer lugar estfo /0 salud Integral y



reprodvct!lXJ. No sólo hecer exámenes y papanicolav, no s6Io hay qoo tratar la
salud materno-infantil: hay que becer análisis y dar cap¡scitación acera del cuer
po de las mvjeres, hace falta un sistema de educación en salud que va desde lo
preventivo hasta la curación. Otro tema importante es la violencia Introfamillor.
En la alcaldill no tenemos los medios suficientes para enfrentar solos este proble
ma , hay que ccececar a organi:eaciones no gUOOrrlllmentales especializadas, por
que la OJioJmcia sigue siendo una cueslión demasiado privada , que aiul 00 mantiene
dentro de las cuatro paredes y. que si 00 saca, da vergllen:ea. Queremos h~r

campares fuertes en coordinación con organizaciones con experiencia en este
campo. El quin to aspecto es la porllcipaclón política V cludada1l<J. Hace falta
Impulsar y fo rtalecer la CIImpllf\ll de documentación, que las mujeres tramiten sus
documentos, cédulas, partidas de nacimiento, e tOOtera , pero tambi~n que ooooz.
can su responsabilidad como ciud<>danas. no nada. mils como ciudadanas pasivas
que sólo votan. hay que creer cuadros. una escuela poIitica pera que otras mU)e
res puedan ocupar los espacios de poder municipal . El Ílltimo tema es el de
orgonJlOción V deSGrrollo en la comunidad. Cómo construir desde la comuni
dad y desde la cultura el famoso principio de complementaried<>d maya que hoy
no existe. que 00 QlIed6 en la historia pero que lo podemos trabajar. '

A pe$lIr del eleoodo poltentoje de poblocl6n qvlché V mam de Quetzaltenongo,
hosto 1996 su alcoldla hablo sido dirigido por ladinos, COmo se Iet¡ /loma en
Gva temola o ~ mesrrecs. A los Indlgenos que logmban lIegor O lo olcold lo se
les aslgnoban ro/es doffltstlco.s V "",rolu. qve o pesor de su Importancia han
sido tradicionalmen te desplozodos o lo Irreleoonte , Un Inten$O tmba}o po/llico
de 30 01105, encaminado o const"",lr espacios de portlclpaclón pom los Indlge
nos de la reglón V a evldencior lo necesidod de formular polillcas Inc!vVll'n tes,
lIellÓ 01 Comllé Cllllco de Xelojú o lo alcaldía. Oespvts de mós de dos dérodos
de porlk:lpor en proce~ eleclomles y logror uno o d05 concejolfas e n 105 tíltl
mos Ivgares, en 1996 ganó lo olcaldlo V en el 2000 repitió el triunfo. Al COno"
cerse ~ resulk1dosde los tíltlmaselecciones municlpoles, el portldo que gobierno
el polI, el Frenle Repvblrcono Guatemalteco (FRG), encabezó uno fuerte campa
110 de desprestigio en conlro del ComUé C/vlco. Los acusaciones de frollde sólo
lograron fortaler:tlr V unl/lcar 01 moolmlenlo mojlO en el ómblto nocional, lo
alcaldía de Xelo coyunturo/men/e se conlll rtló en su slmbalo.

Almo, como qvlcllt!, se asume sin d udo alguno por/e del Comlté CluJco de
Xelo, sabe de lo urgenclo de fortalecer los tdenUdodes Itnicas V de conslrolr
espacios d ill€rsos poro su expresión. Sin embargo, es to no le Impide formular
",l/leos V pmpves/as poro su pmpla comvnidad. Se osume como femlnlsto
¡ndlgeno, e Insiste en que lo In/erculturolldad V el género deben ser los eJes
tronSlle"'Oles de su Irabajo como ClJll rla conC1!jolo. Pero mvltlcvllurollsmo V
enfoque de género son lemos qve gva""on tensiones históricas, e llo lo vfue
tonto 01 In te rIo r de su comvnldod como en sv cerconlo COn el feminIsmo
ocodémlco,



"Como feminisla indigena me propongo recuperar los principios filos6flC05 de
mi cultura y hacerlos aterrizar en la realidad del siglo 100. es decir, crilicar lo que
no me parece de mi cullura aceplando orgi.dlosamente que a ella pe!1ene:ml.
Para mi, el feminismo indígena parte de un principio: las mujeres somos. dese
rrollamos. revolucionamos con el objetiYO de construimos como personas lnde.
pendientes que se lorman desde las disHnlas comunidades, que pueden dar a los
otros sin olvidarse de sí mismas.

8 movimiento leminista que viene de la academia poco tiene que ver con
nosotras. ¿Por qué aprender algo que no ueee nada que ver con tu realidad nl
con tu cultura? Pienso que es necesario reconstruir elleminismo de las mujeres en
Gualemala, de las mujeres indigenas, de las uroanas, de las campesinas. de las
ladinas, de las ac:ad<hnicas. de las políticas, de las lrablljadoras dombticas . Entre
todas tenemos que construir esto sin apartarnos de los argumentos hist6ricos y
tooricos.

Los principios lilosóficos que yo recuperarn. de mí cultura son la equidad, la
comp!ementariedad entre hombres y mujeres. entre mujeres y mujeres, y entre
hombres y hombres. Actualmente esa lamosa complementariedad de la cultura
ma~ no existe, y alimar lo contrario resulta una ~resi6n. 5610 se qued6 en la
historia: ahora lo que hay es una total desigualdad, pero la complementariedad y
la equidad se pueden construir.

Recuperaña tambilm la doble mirada, la idea del "cabawil", el que al mismo
tiempo puede <I\lr adelante y puede ver atrb, puede ver hada un lado y hacia el
otro, mira negro y mira blanco. Recuperar este referente pensando en las muje
res implica reconocerme con todo lo lriste y terrible que puede ser mi realidad de
mujer y reconstruirme con todo lo bueno que tengo; reconocer que hay mujeres
distinlas a mi. que hay ladinas e indígenas, que hay negras, que hay urbanas y
campesinas.

En el Consejo Municipal del cual soy parte hay respeto hada mi lrabajo. pero
no lodo el mundo tiene un reconocimiento real de lo que yo soy y de lo que
hago. El hecbc de que yo sea joven, indigena y feminista es visto como - lo peor"
y siempre hay una burla "ah si, como los y las, todos y todas..." Yempiezan a
agalTar esas cosas como chisles. Se burlan de mi feminismo , pero allinalterrnl
nan refiriéndose a todos y a todas, y eso, aunque algunos dicen que es gaslar
palabras, es la lJn\ca manera de decir las cosas como son, no hay otra forma de
hacerlo si no es por SU nombre.

Es neceseríc que las organizaciones ma~s generen una reflexión en su inte.
nor acerca de la Importancia de nueslra participación como mujeres. Es ne<:esa
no que escuchen nuestra voz y yo no quiero hiI~rla oír a gritos. Me propongo
reconstruir los discursos lradicionales, cuesnonarlos. transformar los espacios tra
dicionales en espacios reales de poder para hombres y mujeres. y que las cuestio
nes sociales se entiendan como parte de un proyecto político y de desarrollo
00"



Almo ~fO o Un gnopo de mujeru qulches ~ m<lmo!$; onta <k . r
poNe del gobsuno munkipol ,,.,bajó UI la conllrucd6n de uno orggn~

que buscaba Clgrondor la """ di: loJ mujeru ql'e o _ opmaI se o¡.II.

-No ...... pe_dio Jemel. .. dmtro de la ltStNCtIn fl'UIiápaI adminislraÜ\lll
~ cl,iimos que en neo ' no crur d e$pViQ di ..~ 1Ihi.

El fl'abljo de esas l'l'II.IjesU IN ha. kIII'do un mayor grido de smsti-
Ildad. de O)flt;iencw. de~. de O)f ,d " de si lI'IismK; es decir, l'ICl5 ha.
~ w.to 11~ un grado de reconocimiallo ~ "'IlIofIzac:i6 de las Gllpael
dIdcs de cad.J una~ nueSlrO _ WlI<!ITIO. hasta una conó euc:ia duiGll. di
ciodadania. Para mi. la~ de !al muje:res ..~ 11 tnMs de ITa
rnorr'IeJIlO$: d de la ....oicIentidad. en el """ me identiflc:o como l'lll.lfeT Indlgena
que pmener:;e • ddermlnlda clase social; WIll Ye:Z que me he reconocido a mi
misma con todos los c:oIoru de mi ldenfldad. el sigulent.. nivll es la auroestima.
Ir v"lorando, este 1.. va generando un estado de S11lud ~ de edueadÓll, y sobr..
lodo de aulonomill , que el ..1tercer nivel. Yo puedo decidir \o que quiero, en qut
momento lo quiero y con qultn. Ew. es la parte mál dif\cU para todas las mujer..,;
aunque estemos melldal en hUnlol de género y ftmlnismo. aunque seamos muy
~ o rnuy poIitieas, al final esto siempre nos c:uestlo ."

A l"", consolidó /o 00tldenc:1o tlnfco, poIfflCIJ y de g,fnero que « ' uo/menl.
gulo ' l' I,.,bajo con 101 ,d omodOlt. 101 duplozodoit p« el con/liclO annodo
Inlerno que du",n'.1o poc:lJIcodótl c:oml!MOton O lIOIuu O Guo lll!mOla dade
Mltd co. HOtIdurot y Be/lea. ConlribuJOÓ 01proc:uo <k ,.Iomo <k 101 reJ....·
doso~ e1 lrobajo O<JOnl,.,liw de "'" mupa.

"Me~ con esa J*te tan dc:b0Sll de la hiIloda di mi pais. aprendlla
~ del~~ de los listemaI de~ me llSOllM

con el imp"esionanle lli\Ie!~ de lISaS c:orrandades, con d I ICOi-"

mlento de 1M eapadd.ar:Ies di 1M~ V eee la forma~ de lOtI\lIr 1M
... Isil_la. Me quedi c:on un po<» de la fortakza y de la ,jgnidad de lISaS rnuje
res.. Ver la guerra de tan urea me arscñ6 11__como indIgma y como
rnu;er, • lortaIe«r mi coneil!nc:1a en distintos niveles.

La comunidad el el resU:\ado de la educad6n desde la c:uItur.I. desde dentro,
muy dentro de da, de lagenw que esUl ahí viviendo.n un mI$mO lugar y en WIll
misma necesidad, lodo$ jUnlO$ Y , In partir de Wl inlert' pcl'JOOlll . Ser indigena,
como siempre y como en todos lados, ti",... que ver con $lIr pobre, con ser
analfabeta, con no lener las ml,mas Oportunidadel qua los ladinos. Frente a eso
y a partir de mi experiencia c:on 101 retOl"lllldos conlldero que la organlzacl6n
deb. $liT l.nO de Io!i il$peelO$ más importantes de mi IrlIbIIjo, pero la organlui·
dón real, de base y ooml&'lilaria , que no oMde la hlltorla.. Porque la forWeza de
101 procesos organizall\olo$ de los pll!blos incIigena$ tiene que ver c:on la hislorI/I
de la genIe y con la~ que de ella "" ""••."
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