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En esta edicion publicamos el resultado de la investigacion sobre 
"Las pnicticas discriminatorias como U11a limitante de la participaci6n civica y 
polffica de la mujer indfgena" realizada por la licenciada Marila Rojas de 
Prinz,* Consultora del Instituto de Investigaciones] urfdicas. 

La licenciada Rojas de Prinz desarrollo y presento esta 
investigacion al Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH), para optar al Certificado Academico del XX Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos correspondiente al ano 2001. 
Asf mismo, el trabajo fue aprobado por el IIDH. 

Consideramos que todo ciudadano y ciudadana tiene el derecho 
asf como la obligacion a la participacion cfvica y polftica, sin 
discriminacion alguna, en igualdad de condiciones. En este sentido la 
mujer, y en especialla indfgena, ha sido marginada y no ha tenido las 
mismas oportunidades para ellibre ejercicio de sus derechos cfvicos y 
polfticos. Por tal razon, a todos y todas nos corresponde propiciar el 
desarrollo integral de la mujer indfgena ya que, ademas, es uno de los 
pilares que sostienen y sustentan a la familia y a la sociedad en 
Guatemala, por ser un pafs cuya poblacion es de mayorfa indfgena. 

* Magister en Derechos Humanos por la Universidad Ra£lel Landivar, Guatemala; 

Licenciada en Ciencias J uridicas y Sociales por la U niversidad de San Carlos de 

Guatemala. Ex asistente del Delegado Regional del Comite Internacional de la 

Cruz Roja (CICR) para America Central y el Caribe. 
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Finalmente, agradecemos a la Licda. Rojas de Prinz por la valiosa 
colaboracion que siempre ha brindado al Instituto de Investigaciones 
Jurfdicas. 

Dr. Larry Andrade-Abularach 
Director 

Instituto de Investigaciones J urfdicas 

Guatemala de la Asuncion, abril de 2002 



"Creemos que es ef momenta de educar a nuestras 
mujeres j6venes para que se atrevan a 

participar en fa pofftica nacional". 

Rigoberta Menchu, 

Premio Nobel de la Paz 1992 

INTRODUCCION 

Guatemala es un pafs que a pesar de ser pequeno cuenta con 
divisiones 0 fronteras interiores de considerable complej idad social, 
con una diversidad etnica manifestada en mas de 23 grupos sociolingufs
ticos y que conforman la mayorfa demografica del pafs. Esta diversidad 
esta Iigada a un complejo proceso historico, el que se caracteriz.;! por 
regIa natural en la persistencia de la identidad indfgena, la grandeza de 
su resistencia y el caracter explosivo que hoy en dfa asumen las relaciones 
interetnicas. 

Las relaciones recfprocas de los habitantes, debido a costumbres, 
corrientes ideologicas y cosmovisiones diferentes, conllevan un caracter 
conflictivo, sobre todo por situaciones injustas y desiguales, que han 

* 1bbajo de investigaci6n presentado al Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos para optar al Certificado Academico del XX Curso Interdiscipli

lu rio en Derechos HUl11anos, 2001. El trab~o fue aprobado por el IIDH. 
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LAS PRACTICAS DISCRIMINATORIAS COMO UNA L1MITANTE DE LA PARTICIPACION ... 

hecho que esta riqueza interetnica de lugar a importantes y crfticos 
problemas sociales . Constituyendo los mismos, un problema social 
nacional de primer orden y que dadas las condiciones sociopoifticas 

del pais, exige una urgente atenci6n. 

Dentro de estos problemas, la discriminaci6n de la mujer indigena 
es, entre otros, uno de los aspectos limitantes por el cualla mayorfa de 
las personas que conforman la sociedad indigena guatemalteca no 
pueden ser actores sociales y poifticos. Pero esta discriminaci6n no s610 
se da en el ambito ladino sino tambien es muy fuerte en el ambito 
indfgena. 

Los grupos etnicos reconocen una historia propia antigua, un 
territorio ancestral y una cosmovisi6n enraizada en el milenario 
pensamiento mesoamericano, actualmente las mujeres reclaman respeto 
y derechos, sin ser estos diferentes a los del grupo dominante 0 al de 
los hombres. 

El objetivo del presente ensayo es abordar el problema de la 
discriminaci6n, marginaci6n y de la desigualdad de la mujer indfgena, 
contribuir al combate y lucha correspondiente para lograr un sistema 
social adecuado para el futuro del pais, al ser esta investigaci6n de tipo 
documental, contemplar un limitado numero de casos y entrevistas 
sobre mujeres indigenas, es un estudio que pretende llamar la atenci6n, 
tanto de ladinos como de dirigentes del movimiento maya e invitar a 
una reflexi6n acerca del tema, para cambiar actitudes y comporta
mientos, sin pretensiones de ser un profundo estudio academico. 

No basta decir que Guatemala es un pals multilingue, pluricul
. tural y multietnico sino que es necesario puntualizar que los grupos 
etnicos indfgenas son mayorfa y que dentro de la misma las mujeres 
desempefian un papel importante, que son de la misma sustancia, 
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naturaleza indivisible y esencia de toda la estructura social. Por 10 que 
resulta imprescindible atender y poner enfasis en las interrelaciones de 

las mujeres indfgenas de los diversos grupos etnicos, para contribuir 

con el lagro de un sistema social adecuado para el futuro del pafs. 

IDENTIDAD 

Los estudios desarrollados respecto a la cultura indfgena, nos 

indican que los indfgenas al veni r los espanoles eran pueblos muy bien 
organizados, contaban con una agricultura f1oreciente , que alcanzaba 
para satisfacer sus necesidades. 

Su concepci6n del mundo estaba fntimamente ligada a las formas 

de sobrevivencia, las que se traducfan en una forma politefsta e interrela
cionada con la naturalcza. EI poder se jerarquizaba en base a la sabidurfa, 
a valores probados en sus dirigentes en funci6n de las necesidades del 

grupo social 0 la e).."periencia evidenciada en la edad. 

En las diversas historias del libro sagrado de los mayas el Popol 
Vuh l 

0 Pop Wuj, la mujerjuega un rol importante en diversos momen
tos, tuvo p3rticipaci6n directa y decisiva en actos trascendentalcs C~11l0 
la creaci6n del hombre y en diversos actos la vida de cste gira a su 
3lrededor. 

EI estado colonial organiz6 la fucrza de trabajo indfgena como 
esc \3va , cambi6 sus condiciones socialcs, vulner6 los derechos del 

Titulo quc Ie dio C hJrles Eticilc BrJsscur. Cil b edicioll dc I K61. 
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LAS PRACTICAS DISCRIMINATORIAS COMO UNA LlMITANTE DE LA PARTICIPACION ... 

indfgena, negandole los mas e lementales , como la dignidad, el 
reconocimiento de su personalidad humana, el desarraigo agrario y el 

aprovechamiento de su fuerza de trabajo. Cre6 un estado con una 

sociedad excluyente , polarizado de una injusta distribuci6n de riqueza, 
sin una idea de naci6n, el cual ha tenido un recorrido hist6rico que 

perdura a la fecha, en una violaci6n constante de los derechos human.os 
que esta plasmada en la practica social y que no permite que la diversidad 
social y etnica se incorpore en una sola naci6n. 

La cuesti6n etnica es una realidad hist6rica, que acompafiada de 
la marginaci6n y la exclusi6n han sido una va riable repetitiva en varios 

sectores de la sociedad y que tam bien ha sido apoyada y justificada con 
planteamientos de caracter racial, siendo consecuencia de clI o la 
pobreza. 

Los pueblos indfgen as estan conscientes de quicnes son, de sus 
costumbres, de su cosmovisi6n, dentro de ella , las personas no son 

superiores ni mejores, ni peores que la naturaleza sino parte dinamica 
de la misma; es por clIo que es necesario que exista un reconocim iento 
de identidad nacional , que todos nos consideremos guatemaltecos, pero 
que no se aparte del reconocimiento de la pluriculturalidad y 
multilingi.iismo, que se respete la igualdad de derechos y las costumbres 
dentro de un marco de tolerancia e interculturalidad. 

La interculturalidad trae co nsigo el reconocimiento que no 
existimos solos, sino que hay otros con quienes nos debemos dialogar, 
com uni carnos e intercambiar culturas sin menospreciar, l1i sobre 
valorizar sino compartir con los demas. 

EI respeto, la tolerancia , la cooperaci6n, el recol1ocimiento y la 
valori zaci6n nos permitira reconocer que no tenemos las mismas 
caracterfsticas pero sf los mismos derechos. 
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Adela Delgado POp2 , considera que para referirse al concepto de 

identidad es necesario recurrir a elementos que permitan familiarizarnos 

con cierta dimensi6n de la vida humana y cuya caracterfstica principal 

consiste en definir, 10 que la persona es y no debe ser. Teniendo en 

cuenta que el conjunto de elementos que la definen como persona 

conllevan caracterfsticas ffsicas como son el idioma, el vestuario, formas 

de expresi6n, de convivencia y ser mujer, que permiten la identificaci6n 

o pertenenCia. 

Para hablar de identidad nacional es necesario tambien apartarse 

de las visiones y pensamientos unilatera1es que embargan la realidad 

guatemalteca y encaminarse hacia una transformaci6n democratica de 

igualdad y de equidad. 

ANALISIS DE GENERO Y DISCRIMINACION 

La preocupaci6n del anali sis de genero 0 de la sociologfa de la 

mujer como tambien se le ll ama, es "indagar y describir los caracteres, 

las variaciones y las causas de la condici6n femenina en diferentes 

tipos de sociedades, estudiando en particular los factores socia les y 

cultura1cs, ya sea que se remitan 0 no a la estructura de la socredad 

global " .' 

2 Mujcr Q 'cqchi. 1bb~~adllra Soc ial y Ed ucadllra Popular c invcstigador:l. 

[rle II I ililll/: Roslros sill II/(isrnr(/. (Ref/exiollcs so/m' roslllo"isi"lI, 5!/'lIcl'(l J' Cillirili(/d). 

~QI/(' cs SCI' illd~~clI(/ (/ /(/S PIICrt(/S rid 1I11C1'O lIIi/Cllio? Editord Maya Nojib'sa. 

Mayo 2000, pjg. 19. 

3 Ga llino, Lu ciano, Dirrioll(/rio de sori%g'(/, Siglo XXI Editorcs, M ex ico 

1995:() Hb 
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A traves del analisis de genero se permite detectar y trabajar en el 
amplio campo de la opresi6n y discriminaci6n de las mujeres, basandose 
en el respeto mutuo. Pero, si se quiere analizar desde el punto de vista 

de la cosmovisi6n maya, debemos alejarnos de 10 que es el analisis de 
genero desde la perspectiva ladina, mestiza, occidental 0 como se Ie 
quiera llamar, ya que el concepto de valores no es el mismo y 10 que 
para uno es bueno podrfa no servaledero para el otro, 10 cual no quiere 
decir que ciertas acciones puedan justificarse bajo este parametro. 

Ya que en los casos de las pricticas de discriminaci6n, 10 que se 
persigue es una transformaci6n arm6nica sobre la base de la igualdad y 
equidad, que permita que toda la diversidad social y etnica compuesta 
de hombres y mujeres se incorpore en una sola naci6n, de acuerdo a 
10 que segun Albert Calsamiglia considera que "el principio de igualdad 
no es un principio descriptivo de la realidad social sino una exigencia 
que nos indica c6mo deben ser los hombres en una sociedad justa". 

La opresi6n y discriminaci6n de las mujeres indfgenas son 
consecuencia del machismo; dellinaje de origen patriarcal 5 y cultural, 
bas ado en la creencia que la mujer es inferior al hombre y que se justifica 
por el prestigio, el honor y el poder con la finalidad de ejercer coherci6n 
y dominaci6n a traves de los sistemas patriarcales, familiares, religiosos, 

4 Actitud de prepotencia de los va rones respecto de las mujeres. D iccionario 

de 13 Real Academia Espafiola XXI Edic ion. Madrid 1992. 

5 Sistema religioso milenario que con cl tiempo h3 ido adaptandose a cada 

nueva estructura polftica y econ6m ica ... Sin negar 13 existencia de 

antagonismos de clase entre los hombres, es necesario reCOllocer que tam bien 

hay entre e11os, a pesar de los intereses contrapuestos, acuerdos tacitos 0 

explfcitos que permitcn 13 continuidad de la hegemonia masculina. Puleo 

l-i. , Alicia, Patriarcado. Ell 10 palall/m· (laue solne IIIl1jCJ: Ed itorial Verbo Divino. 

Espalia. 1995 Pag. 41. Idelllidad: Rostros sill II 1<1Scara. Rcjlexiolles soure uisi611 de 

gellfro )' et/licidad. 
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educativos, politicos y socioeconomicos, en donde la opresion se asume 
como un mecanismo y expresion violenta de ejercer poder. 

En la cultura ancestral maya y de acuerdo allibro sagrado de los 
mayas, el Popol Yuh 0 Pop Wuj, entre hombres y mujeres no existia la 
superioridad ni la inferioridad debido a que eran una sociedad 
equilibrada y justa que estaba en plena armonia con la madre tierra y el 
universo, era una sociedad integradora, no divisoria que articulaba la 
cosmovision, la cultura y la espiritualidad, pero a la lIegada de los 
espaiioles la mujer fue sometida al "doble colonialismo por su caracter 
de mujer e indigena" .(, 

A consecuencia de conductas como el machismo y el linaje de 
patriarcado, las mujeres sufren, en muchos casos y ocasiones de 
esclavitud y cautiverio dentro de sus propias casas por imposicion de 
sus parejas 0 familiares como 10 son los abuelos, padres, hermanos, 
madres , y abuelas. Al extrema que tienen que pedir permiso para salir 
o realizar cualquier actividad, significando esto que tienen un superior 
a elias. 

Debido a que las mujeres ejercen control una sobre las otras para 
mantcner el prestigio y poder de los hombres, asumen el machismo y 
son asf instrumentalizadas para reproducir las diferentes formas de 
opresion de genero. 

Sumamente diffcil cs para las mujercs denunciar cstas conductas, 
pero a medida que la educacion esta Ilcgando a elias, se csta desvirtuando 
dicha concepcion, las mujercs estan cambiando su pensamiento y 
tambien pod ria decirse 10 mismo de los hombres, ya que no cstan 

6 Grupo Barbados, Illdiallidad J' desc%llizarioll ell AIIICriw Latilla, Mexico, N ucva 

Imagcn , 1979. 
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considerando a la mujer, como una "persona instrumento domestico"7 
que s610 es util y ap ta para las arduas labores de la casa, sin libertad, sin 
remunerac i6n alguna, sin poder tomar decisiones, sin espacios en la 
educaci6n y en la polftica, sino como personas cap aces de participar en 
iguales actividades que los hom bres, con los mismos derechos, dejando 
de identificarla can la visi6n tradicional de rol fundamental ligado al 
espacio fa miliar. 

Dentro de la vida de la mujer cam pesina, sea csta indfgena 0 no y 
a consecuencia de los ya mencionados factorcs de discriminaci6n y 
opresi6n , las muj eres son conside radas como personas de segunda 
categorfa, por 10 que son obj eto de privac iones dcl goce de derechos 
mfnimos. 

La disc rimin ac i6n de la mUJ cr en ge neral se ini cia con el 
nacimiento, ya que se Ie resta importancia, la alegrfa es menor, pOI-que 
se Ie considera con pocas capacidades y naturalmente menos derechos, 
su libertad es limitada, no puede escoger 10 que desea_ 

A la muj er indfgena desde pequeii.a se Ie ensefia su papel y 
responsabilidades como mujer; se inician con el cuidado de los ani males, 
luego el de la casa, trae r el agua, hace r tortillas, recoger lena, lava r, 
cocinar y se Ies enscfia tambien la dedicaci6n y sumisi6n con que deben 
hacerlo para no dar una mala imagen . La mayorfa de los hombres 
indfge nas para demostrar que ellos mandan, "gastan su din ero el1 ingerir 
alcohol y 110 caNtribuyen can eI gasto de la casal en la Jam ilia hay muchos problemas 
principalmente eI alcoh.ol. EI hombre se ayuda con cl alcohol ... a veccs le obligan 
a beber a la Im·Uer}}, dice Carmen C umes.x 

7 E}'.'p resion propia de la autora. 

8 Colaboradora de CONAVJGUA, entrevistada el 6 de septiembrc de 2001. 
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Una mujer de 65 anos, originaria de San Andres Semetabaj, 
vendedora de frutas y tejidos que ella misma hace y cultiva, testifica: 
siempre he trabajado duro para cornel; mi marido toma} trabajaba cuando querfa} 
ahora esta viejo y erifermo ... yo me levanto a las 4 de la manana} hago la comida 
y me vengo a la Antigua a vender ... } a las 4 de la tarde regreso. Tengo 5 hijas 
pero no me ayudan. 

Otra mujer de San Antonio Aguas Calientes dice: las mujeres 
trabajan mas que /05 hombres} ellos toman fico I' porque no piensan} las mujeres 
no . .. ellos se van a 105 bares con mujeres} ellos ehupan y diem que les roban su 
dinero. 

En la familia con los padres, se Ie da preferencia a los hijos varones 
yen visitas hechas a comunidades de indfgenas se puede observar sobre 
todo en las interacciones familiares, como en caso de la alimentaci6n y 
horas de comida, el que primero come es el marido, luego los hijos 
hombres, despues las hijas mujeres y por ultimo la mujer9 

, ello bajo la 

justificaci6n que el hombre debe ser fuerte porque trabaja en el campo, 
pero que hay del pesado trabajo de la mujer atendiendo su casa. 

En la educaci6n, se considera que es de importancia, pero para 
los hombres, a la mujer indfgena en la mayorfa de casos no se-Ie da 
educaci6n, se Ie ensena apenas a leer y escribir su nombre, en casos 
contados se Ie da el derecho a cursar 3 grados primarios a diferencia de 
los hijos varones que cursan y concluyen por 10 general los 6 grados 
del nivel de la escuela primaria. 

Eramos 9 hermanos} 4 mujeres y 5 varones ... yo no fui a la escue/a} mis 
hermarzas tampoco . . . 5610 los hombres} no ten{amos dinero. Mujer indfgena 
de Chimaltenango. 

9 Comer, un privilegio masculino. Siglo XXI. Guatemala 24.09.2001. 

9 
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Nofui ala escuela porque erall/os polms y /IIi papa deda, para que va ir 
ala escuela si es IHujer y luego se va a caSal; dice una mujer indfgena de San 
Juan Comalapa. 

En su matrimonio la mujer indfgena, es relegada a un tercer plano 
ya que antes que ella estin los hijos, sobre todo los varones. Cuando se 
reunen en familia no se Ie permite a la mujer estarjunto con ellos, se Ie 
obliga a realizar actos en contra de su voluntad, como contraer 
matrimonio con un var6n elegido por los padres, 0 es obligada por su 
marido a beber alcohol. 

Y asf tambien, se continua con esta discriminaci6n en la escuela, 
en donde se les relega a un segundo lugar, las autoridades del plantel 
las obligan a quitarse el traje indfgena para que haya uniformidad e 
igualdad. Este tipo de casos se han dado en San Luis Peten, Santa Cruz 
del Quiche y San Marcos. 10 Tampoco reciben la educaci6n inicial en 
su idioma materno sino que en espanol, 10 que ademas provoca 
deserci6n escolar . 

En la universidad tambien son objeto de comentarios ofensivos, 
trato discriminatorio y acompanado de machismo como el de choleras I I 
ul1iversitarias, 0 como coment6 un estudiante indfgena de la carrera de 
lingufstica de la U niversidad Rafael Landfvar a un companero pilch icas 

lIaS, esto Sf ha vuelto el parque central 12 porque veo a fal1fas criaditas deal1liJIIlando 

10 Informe dc Verificaci6n de las Naciones Unidas cn Guatemala. Septiembre 

2001. Pag. 15. 

11 Vocablo local proveniente de cholo, dfccsc del indio que adopta los usos 

occidentalcs y que se utiliza pcyorativamcntc para nombrar a las criadas. 

12 El parque central de la ciudad de Guatemala cs frccuentado los dfas domingo 

por mujercs trabajadoras del servicio domcstico y cn donde hombres y 

mujeres las yen con desdcn. 
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el1 los pasillos al referirse a otras compaiieras indigenas que caminaban 

por un pasillo. u 

En el trabajo se Ie discrimina por ser mujer, indfgena y pobre. Es 
objeto de insultos peyorativos como "india necia, india tonta". Muchas 

mujeres indigenas trabajan como servidoras domesticas y por su 
condici6n son las mas discriminadas en el ambito de la sociedad 

guatemalteca. 

Una compaiiera de trabajo coment6 a la autora del presente 

estudio, que sujefe inmediato cuando iban a realizar trabajos de difusi6n 
al interior del pals y tenfan que viajarjuntosl~ a pesar de que 10 lucian 

en el vehfculo de la instituci6n, tanto a la ida como al regreso, ella 
enviaba en el bus extra urbano, pero que a sus compaiieros ladinos sf se 

los lIevaba. 

Dentro de las mismas etnias el racismo existente conduce a 

divisiones, que en algunos casos no los deja fOJ'mar organizaciones. 

Como sucedi6 en los aiios de los 70, cuando quisieron fOJ-mar un partido 
indfgena. En la mayorfa de casos, a las mujeres cuando Ics dan 
participaci6n polftica en los Comites Cfvicos, solamente es para 
utilizarlas, ya que luego no las toman en cuenta para cargos de gesi;i6n 

y poder y se olvidan de elias. 

Formas de comportamientos y actitudes discriminatorias como 

las anteriores, provenientes de futuros profesionalcs indfgenas, deben 
ser motivo de preocupaci6n y se deben considerar seriamente, ya que 

13 [elm tidad: Rostros sin. l11Ciscara. RacislilO y II/(/C!tiSIlIO: e1eshifalldo fa oprcsioll . Amanda 

Pop Bol. Pag. 132. Editorial Nojib'sa. Mayo 2000. 

14 Am bos indfgcnas y universitarios. 

11 



12 

LAS PRACTICAS DISCRIMINATORIAS COMO UNA LlMITANTE DE LA PARTICIPACION .. . 

son manifestaciones de posiciones colonialistas,' 5 que se anteponen a 
la cultura y al principio cosmog6nico de la visi6n maya en donde las 
relaciones ideales son el respeto, la solidaridad, respeto por la diferencia 

y respeto de igualdad. 

En otros ambitos, la mujer indfgena sufre discriminaciones en 10 
relativo a herencias y linderos y es un hecho del cual no se habla y es 
aceptado socialmente como 10 es en la sociedad ixil, asentada en el 
departamento del Quiche, en la que los hombres reciben la mayor 
parte de la herencia por el mismo hecho de ser hombres y que van a 
tener hijos a quienes tendran que heredar. "S i la mujer enviuda podri 
ser despojada de su herencia por sus hermanos"16 sobre todo en el caso 
de no haber tenido descendientes varones. 

Tampoco tiene acceso a servicios de derechos fundamentales 
como la justicia, ya que en un caso como el anterior ese despojo se 
asume como "costumbre" e incluso a nivel jurfdico porjueces locales; 17 
como la ti erra, si quiere comprar tierras no puede. 

En derechos como la salud, es atendida cuando da a luz un hijo 0 

una hij a, pero no en enfermedades comunes. En algunos cas os se les 
niega el ingreso a Hospitales y a los Centros de Salud. 

15 Se dice que el machismo sc origin6 en la conquista de Latinoamerica, cuando 

los conquistadores tomaban a las indigenas a su antojo sin responsabilizarsc 

de reconocer a su descendenc ia y tampoco a la mujcr, siendo esta su 

caracteristica principal. No obstante Ie servia para validar su virilidad. 

16 Idel1t;dad: Rostros 5;/1. //1ascara. AlI1arrando los v;entos. Anaite Galcotti. Pag. 102. 

17 Idem No. 16. 
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Los actos discriminatorios anteriores muestran la vulnerabilidad 
de la cual la mujer indfgena, que particularmente puede ser objeto y 
de las pocas oportunidades que tiene en el acceso a la educaci6n y al 

trabajo. 

Es preciso que todos estos actos de discriminaci6n sufridos por 
la mujer indfgena, sean denunciados y atendidos puesto que ella es 
triplemente discriminada, por ser muj er, por scr indfgena y tam bien 
por su situaci6n de ignorancia y pobreza, mientras que esta discrimina
ci6n persista, las oportunidades de una mujer indfgena son limitadas. 
Y reflexionar sobre los mismos para evitar problemas de discrimnaci6n, 
desigualdad, marginaci6n y pobreza de la mujer, para luego tomar 
medidas que se puedan aplicar en la legislaci6n existente. 

ESTADO Y RACISMO 

La Declaraci6n de Derechos en Vi rginia, aprobada en 1776, nos 
dice que todoslos/zombres SO li pOl' lIatll ralcza igllallllclltc lib res C illdcpclldiclltcs 
y poscen ciertos dercchos propios. La Declaraci6n de 10') derechos del Hombre 
y del Ciudadano, adoptada por la C0l1venci611 J -.!acional de Francia cl2 
de octubre de 1789 declara q1le los hOlllbres lIarclI Y perl llall erCII fibres I' 

iguales en derechos, ambos documentos utilizan el vocablo hombres 
refiriendose a hombres y Jllujeres. La Declarac i6n Universa l de 
Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas ell 0 de dic iembre 
de 1948 en su preambulo ya 1I 0S habla de igllaldad dc r/crerhos dc hOlllbres 

y l/1uJeres. 

Guatemala, al igual que muchos otros Estados de l Continente 
Americano, tard6 mucho en reconocer la igualdad de derechos entre 
la mujer y el hombre y no fue sino hasta en la Constituci6n de la 
Republica de Guatemala, decretada por la Asamblca Constituyente el 

13 
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11 de marzo de 1 <)45, en la que se Ie considera y otorga a la mujer la 
ciudadanfa, conforme a su artfculo 9, parrafo 2, que dice: "Son 

ciudadanos: las mujeres guatemaltecas mayores de 18 arros que sepan 

leer y escribir ", concediendo a la mujer apertura de participaci6n 
polftica, pero solamente a las mujeres que ten fan el p rivilegio de saber 

leer y cscrib ir, 10 cnal exclufa a las mujeres indfgenas que en su mayorfa 
eran ana lfabe tas . Yel artfculo 79 de la misma Constituci6n, promueve 

cl mej oram iento ctn ico. 

En la Consti tuci6n de 1965, se perm iti6 a la participac i6n alfabetas 
y analfabetos, al haberse omitido "que SepJl1 leer y escribir". Es entonces 

que, a partir de esta fecha se logra el voto de todas las mujeres mayores 
de 18 aflOS . 

La ac tual Consti tuc i6n Polftica de la Republica de 1985 tambien 
10 perm ite y otorga ademas, derechos de libertad e igualdad asf com o 
reconoce la existencia de grupos indfgenas y cl derecho a su identidad 

cultural (art. 58) otorga protecci6n respetando y p rom oviendo sus 

fo rmas de vida (a rt. 66), G uatemala ha ratificado as imismo, el Convenio 
166 de la O rganizaci6n Internac io nal de l 1i"abaj o que considera el 
respeto de los pueblos indfgenas y q ue "Ia conciencia de su identidad 
indfgena 0 tribal debera considerarse un criterio fundam ental", y ha 

ratificado tambien los siguientes instrumentos (ve r cuadro pagina 
siguiente). 

Sin embargo la mL~er indfgena atraviesa una serie de di fic ultades 
en cuanto a su participaci6n y al ej ercicio de sus derechos civiles y 
polfticos, asf como por una exclusi6n social, por ser indfgena, que se 
representa a traves de la cobertura de servicios publicos viales, electricos 

y sanitarios q ue conl levan a la pobreza y extrema probreza, manifestan
dose en los departamen tos de mayor concentrac i6 n de poblac i6n 
indfgena y que estan situados en la parte occidental y norte del pafs. 
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Fecha de ratificaci6n 
Instrumento por Guatemala 

COl1vencion rclativa a Ia luclla contra las discrimina-

ciones ell Ia esfera de Ia cnselianza de 19()(l. 1982 

Convencioll internacional sobre Ia elilllinacion de 

todas la s fcwlllas de discrilllinacion racial de 1966. 1984 

Pacto in tcrnacional de derechos cconomicos, sociales 

y cuI tmales de 1966. 1988 

Pacto illternacional de de rcchos civiles y politicos 

1966. 1992 

COllve ni o 166 de la Orga ni zacion Intcrnacional del 

TrabJj o. 1982 

A continuaci6n sc presenta una serie de cuadros que muestran el 

porccntaje de poblaci6n indfgena en 21 dcpartamentos de los 22 que 
co nforman la distribuci6n geografi ca del pafs y la existencia de la 
poblaci6n indfgena en departamcntos con alto nive! de pobreza (el 

departamento que no aparece es el de Guatemala). 

Porcentaje de poblaci6n indigena por departamento (1999) 

o a 24.9 % 25 a 49.9 % 50 a 74.9% 75 a 100% 
Izabal San Marcos C himalten3ngo Toton icapan 

Escuint!a Sacatepequez I-Iuch uetenango Sol 01 a 
J utiapa Jalapa Quetzaltenango Alta Vcrapaz 

Zacapa Retalhuleu Suchitepequez Quiche 

Sa nta Rosa C hiq u illl ula Baja Vera paz 

EI Progreso Peten 
, 

Fuente : ( .J/(I/CIII (/!c1.' cI !'Os!!'o rum! dd dcsorr(lllrJ 1111111(1110, S ls tC ll lJ de NaClones UllId,IS t' ll CU:ltCIll,li<t 1099 . 
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Incidencia de la pertenencia etnica sobre la pobreza extrema 

Departamento % de poblacion Indice de 
indigena pobreza extrema 

San Marcos 25 a 49.9% 61.07% 

Totonicapa n 75 a 100% 55.62% 
1-1 uehuetena ngo 50 a 74.9% 37.15% 

Quiche 75 a 100% 36.75% 

Alta Vera paz 75a100% 36.60% 

Solo la 75 a 100% 32.62% 

Baja Vera paz 50 a 74.9% 31.01% 

Jalapa 25 a 49.9% 29.23% 

Jutiapa o a 24.9% 23.24% 

Quetzaltenango 50 a 74.9% 22.42% 

FUC'IHC': 1I1forl11(" filla l-mapas de pobrcza, verSion prelll1l1llar, Scgepl:1I1 , 200 I 

De acuerdo al Informe de Verificaci6n de Naciones Unidas en 
Guatemala, sobre Los puehlos indigellas de Guatemala: supcrarion de la 
discrilliinarion ell el l1Iarco de los AcuC/'dos de Paz, rendido en septiembre 

del 2001, la condici6n de pobreza como consecuencia de una gesti6n 
estatal discriminadora no se reduce a un bajo \livel de ingreso, sino a 
un conjunto de aspectos de caracter social y de infraestructura que 
marcan desigualdades. Lo cua l indica que existe una polfti ca 
discriminatoria por parte del Estado en cuanto a aspectos estructurales 
y sociales. 

En Guatemala otro grave factor discriminatorio 10 constituye el 
acceso a la educaci6n. Su importancia esta enfatizada tambien en los 
Acuerdos de Paz, los que recomiendan que la educaci6n en Guatemala 
debe ser acorde a la diversidad cultural y lingiifstica. La negaci6n del 
Estado de atender este derecho, es otra muestra de discriminaci6n, es 
significativa, puesto que se Ie da poca importancia y se pone de 
manifiesto en el presupuesto nacional, ya en el mismo tiene una 
asignaci6n baja. 
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La educacioll desarrolla habilidades illtelectllales, Cl1frega al slljeto un 
instrumental que Ie perrl/ite aproxill1arse I lias y de lNejor IIIOI/era a la vida publica, IH 

rompe ademas barreras y constituyc un factor clave en la participaci6n 

polftica puesto que permite un mejor razonamiento, entendimiento y 
conocimiento del acontecer nacional y por 10 consiguiente una mejor 
toma de decisioncs. El que sabe leer tiene un mayor acceso a la 
informaci6n. 

La educaci6n, es ademas un derecho universal, por ello, el Estado 
debe preocuparse y otorgarselo por igual a todos los ciudadanos. La 
negaci6n de educaci6n a indfgenas es contrastante en rclaci6n a los 
ladinos y los porcentajes a continuaci6n 10 demuestran. 

Existe un 28% de ladinos analfabetas contra un 49% de indfgenas 
analfabetas, de los cuales 36% de mujeres ladinas nunc a han recibido 
educaci6n contra un 72% de mujeres indfgenas. El porcentaje de 
mujeres ladinas con educaci6n de nivel primario contrasta en un 44% 
a un 19% de mujeres indfgenas''! , siendo estos niveles bastante altos y 

alarmantes ya que muestran e\ alto nive\ de despreocupaci6n por parte 
del Estado. 

Los Acuerdos de Paz, que constituyen compromisos de Estado, 
reconocen la discriminaci6n especffica de la mujer y el Acuerdo de 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indfgenas, cuestiona la 
marginaci6n de los indfgenas, proponen reformas que \levan al pals a 
la unidad nacional multicultural, multietnica y plurilinguc. 

18 Boneo, Horacio, Torrcs-Rivas, Edclberto, iPol' q1le 110 votalllosgllatclltaltews? 

F&G Editores. Guatcmala febrero 2001. Pag. 91. 
19 Idem 13 .Pag. 92. 
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En ello las partes firmantes se comprometen a superarla a traves de 
estrategias, programas y proyectos de desarrollo que contribuiran a 
promover la participaci6n y organizaci6n de las ml~eres , asf como el 
Estado se compromete teniendo en cuenta las disposiciones legales 
constitucionales vigentes en materia de derechos humanos, estos 
compromisos 0 acuerdos se basan tambien en los tratados, las convencio
nes y otros instrumentos de los cuales Guatemala es parte, con el fin de 
promover, perfeccionar nOl"maS y mecanismos de derechos humanos. 

Mediante estos acuerdos se ha logrado crear instituciones que de 
una u otra manera han permitido crear espacios, asf como la participa
ci6n de la ml~er indfgena y que de alguna forma constituyen un paso 
positivo en la protecci6n y mejoramiento de los derechos de la mujer 
indfgena. No obstante la falta de apoyo gubernamental, su limitado 
financiamiento dan lugar a una mala operatividad e ineficacia, por 10 que 
puede decirse que el Estado guatemalteco legisla y actua al margen de la 
identidad de los indfgenas e incluso en diversas instancias se ejecutan 
acciones que podrfan tender a causar un desaliento de identidad. 

PARTICIPACION FEMENINA 

Debido ala discriminaci6n y el rol que la mujer indfgena ha venido 
desempeflando hist6ricamente , dentro de los pocos, mas importantes 
y tradicionalcs papeles de participaci6n en las autoridades de rafz cultural 
maya y de origen coloniapo puede mencionarsc entre las primeras el 
de las: 

El de las g llfas espiriflla les 0 sacerdotizas mayas, llamadas Ajq ' ij, 
"contadora de los dfas" . Ellas tienen conocimiento del calendario maya, 

20 Pal/las de roordillaci6n CIII/'C el dererilO illd(~clw J' el derecl!o ('slala l. Rag L1C 1 Yrigoyen 

F;Uardo. 1 a Ed icion, G uatcm ala, Agosto 1999. 



LlCDA. MARILA ROJAS DE PRINZ 

brindan orientacion a nivel personal y comunitario en el area social, 
polftica y familiar. 

EI de las col11adrollas, que son parte de las autoridades de mayor 
prestigio en la comunidad, son el centro y la cabeza del canton y son 
las mujeres que reciben el privilegio de atender los nacimientos como 
un don del Creador, que es un destino que trae la mujer indfgena desde 
su nacimiento y es asf como en torma sabia y misteriosa nace el como 
sobar ala mujer embarazada. 

Su mision es cumplir un mandato sagrado, servir y ayudar a las 
mujeres en el momenta del parto. Tienen una importancia especial en 
su comunidad, pero no todas las mujeres son Ilamadas por el Creador 
a ser comadronas. 

Su funcion es orientar a las mujeres, les dan consejos de como 
comportarse y mantener la armonfa en su hogar, el cuidado del nino y 
como respetar al esposo. Tienen voz dentro de su comunidad, porque 
conocen los problemas. Estan revestidas de ciertas autoridades, tales 
como cuando la parturienta no se alienta tienen la autoridad moral de 
hacer preguntas, cuando han sido violadas, si han of en dido a los suegros 
o al esposo 0 si han cometido errores, si alguna de las respuestas es 
afirmativa 0 han cometido errores, ella manda a traer al esposo y Ie 
confiesa todo. En el caso que el no este se llama a los suegros y ellos 
rezan para pedir el perdon hasta que la criatura nace. Es la comadrona 
quien autoriza llevar ala parturienta al hospital en el caso de presentarse 
problemas. I-loy en dfa tienen comunicacion con cl alcalde auxiliar, 
para comunicar problemas relacionados con el nacimiento 0 con el 
nino, 0 si la madre es soltera con el que va hacer con el nifio.21 

21 EI derecho CIIlU illdfge lla, aldea B '1IIej, Sail Mateo lxtatrill, Hllehllctellallgo. EI 
dcrecho illdfgclla K ' iche ' de Ill s COllllll1idades CI,iYllx )' (mer/as, 7btollicllpall. 
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Y entre las segundas a las Chll{/Juxeies que son 1I1/1jeres adultas 
seieccionadas y nombradas pOl' los prill{ipales para ayudar en tareas propias de su 
condi{ion (preparacio/l de coli/ida atol, etc.) . Elias ocupan puestos de honor en las 
{erel11ol1ias y son respeladas pOl' todos. Las xokajaus, tIlujeres lI1as jovenes y 
jerarqu ica mente il1feriores ... y ayuda 11 en fu /'/cio 1'1 es si {"nila res. 22 N 6tese e I 
estereotipo colonial de genero en el cargo. 

A rafz del conflicto armado y sobre todo desde los aflos setenta la 
participaci6n de la mujer indfgena ha sido incrementada debido a 
diversos factores y necesidades, siendo uno de ellos, eI haberse quedado 
sola haciendole frente al hogar. Asf como tambien se despert6 en la 
mayorfa de ellas el deseo de aprender, tener horizontes mas amplios y 
sobre todo cl conocer sus derechos y que estos sean respetados. Es por 
ella que muchas mujeres indfgenas se han educado y han estudiado 
mediante becas, cambiando asf su forma de pensar sobre el tradicional 
rol de la mujer, permitiendole esta situaci6n nuevas formas de 
partcipaci6n. 

En base al Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indfgenas y en cumplimiento a la Convenci6n sobre las Eliminaci6n 
de todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer, el Gobierno 
de la Republica se comprometi6 y estableci61a creaci6n de Comisiones 
Paritarias para dar seguimiento a los compromisos suscritos, creando 
eI Sector de Muj eres en la Asamblea de la Sociedad Civil, el Foro de la 
Mujer y la Defensorfa de la Mujer Indfgena y muchos otros, para 
atender su participaci6n y muchos otros mecanismos a traves de 

Versiones del proyecto IillJ fs tiga(ioll cs ell Dererho COl1slIftlldil1ario y Poder Lowl. 

MINUGUA, SAQB ' IL - COPMAGUA, Guatemala, mayo de 1999. 
22 Flavio Rojas Lima. La Co'p-ad{a . Redllcto cllltllral illdC~ella. Pag. 157. 
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organizaciones comunales y sectoriales, comites locales vinculados a 
defender los derechos humanos. 

Las mujeres indfgenas han manifestado su deseo de participar 
social y polfticamente en el ejercicio del derecho a elegir y ser electos, 
al igual que desempefiar cargos publicos, pero su mayor impedimento 
es la falta de documentaci6n tanto personal como electoral, debido a 
factores como la destrucci6n de registros civiles en las regiones afectadas 
por el conflicto armado, la centralizaci6n del servicio de registro civil y 
las grandes distancias entre las aldeas y las cabeceras departamentales 
las que conllevan un alto costa en tiempo y dinero. 

Factores culturales discriminatorios machistas enraizados, como 
el de que la polftica no es para las mujeres sino para los hombres 0 el de 
que mi marido no me da permiso, 0 por la falta de aceptaci6n en los 
espacios del ejercicio del poder civil, dan resultado a una baja representa
ci6n de la mujer indfgena. Institucionalmente a nivel de Estado, tam bien 
la presencia de mujeres indfgenas es de representaci6n pobre. 

En eI poder ejecutivo esta presencia es inexistente. Desde la 
independencia del pafs s610 dos indfgenas ocuparon puestos de 
ministros y viceministros, actualmente 1 mujer indfgena, la Iicerrciada 
Otilia Lux, originaria de Quiche, es ministra, de un gabinete de 12 
ministros. En el poder legislativo, de 113 miembros del Congreso, 
solamente hay 13 mujeres y de elias 3 mujeres indfgenas Elsa Leonora 
Cu, de Alta Verapaz; Beatriz Rac Cotzajay, de Guatemala; y Aura Marina 
Otzoy Colaj, de Chimaltenango. Elisa L6pez Ixtabalan, indfgena 
originaria de Quetzaltenango, ocupa una de las 22 gobernaciones 
departamentales y de las 331 municipalidades s610 hay 3 alcaldesas, 
ninguna indfgena. EI Tribunal Supremo Electoral esta compuesto por 
10 miembros, 5 titulares y 5 suplentes, de ellos todos hombres ladinos, 

. . 
nmguna mUJer. 
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N o obstante el genero femenino representa uno de cad a cuatro 
afiliados a los partidos polfticos, ninguna de las anteriores organizaciones 
es dirigida por mujeres. 

En los cuadros a continuacion pueden apreciarse los totales y los 
porcentajes de mujeres indfgenas y no indfgenas que ocupan cargos de 
gestion y de decision en los organismos Ejecutivo y Legislativo. 

No 

Mujeres Hombres Indi-

Cargo Totales Totales % Indigenas genas Totales % 

Ministerios 12 1 8 1 0 11 92 

Secretarfas 

ej eclltivas 14 3 21 0 3 11 79 

Diputacioncs al 

Congreso 11 3 13 1 1.5 3 10 100 88.5 

Presidencia de las 

Comisioncs del 

Congreso 26 4 15 0 4 22 85 

Parlamento 

Centroamcricano 20 4 20 0 4 22 85 

Alcaldfas 331 3 1 0 3 328 99 

Gobernaciolles 22 7 32 1 6 15 68 

Miembros de Cor-

poraciones Muni-

cipales 3300 140 4.2 43 97 3160 97.7 

Fue nte: Eh bo roCion de MlIluga, b"ada en datos de l TSE y AgrupaCioll de MUlercs Tierra Viva. 

Yen el Organismo Judicial, no obstante hay varias abogadas 
indfgenas y en donde su participacion fuera de gran importancia por la 
diversidad de idiomas mayas, su representacion es limitadfsima. 
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Cargo Totales Mujeres Hombres 
No 

Indi-
Totales % Indigenas genas Totales % 

Corte 

COllstituc ional 10 2 20 0 2 8 80 
Corte Suprema 13 2 15 0 2 11 69 
Corte de 

Apelaciones 70 22 3 1 0 22 48 69 
Juzgados de 

Prill1cra [nstancia 11 9 28 24 0 28 91 76 
J ll zgados de Paz 243 22 9 4 18 221 91 
'TI-ibunalcs dc 10 

Adll1inistrativo 433 68 15 0 68 365 85 
Fuente: EbborJC10ll de Mll1l1g;}, b:1sada en datos ofic lJlcs. 

Las propuestas de los partidos polfticos para que las mujcres 
ocupen cargos de elecci6n popular muestran tambicn proporcioncs 
b~as, como 10 demuestran las hechas por los partidos polfticos para 
cargos de elecci6n en 1999 y que cl cuadra siguiente 10 detalla 

Cargo Totales Mujeres Hombres 
No 

Indi- -Totales % Indigenas genas Totales % 
Presidellcia de 

la Repllblica 22 2 9 0 2 20 91 
Vicepresidencia 22 2 9 0 2 20 91 
D iplltacion 

Nacional 176 28 16 6 22 148 84 
Diplltacioll 

Distri tal 784 lOS 14 12 84 679 86 
Parlall1cnto 

Ccntroamericano 105 30 29 4 26 75 71 
Alcaldfa cilldad 

Capital 1 I 0 0 0 0 11 10 
. . 

Fuente: EbboraClon de MlI1uga, basada e ll datos del TSE y de AGAAI . 
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MUJERES INOIGENAS QUE OESTACAN 

Varias son las mujeres indfgcnas que en los ultimos aI'ios se han 
cducado, formado en diversas cspecialidades (abogadas, humanistas , 
educadoras) y que promueven el dialogo, la tolerancia , el respeto y la 
cultura de paz en Guatemala. 

Destacan con su participaci6n en la sociedad guatemalteca, 
algunas de elias estan asociadas a organizaciones polfticas de mujeres 
mayas y entre sus principios estan la leal tad etnica, el genero y el respeto 
a la ideologfa polftica, por 10 que son protagonistas tanto en la vida 
nacional 0 tienen incidencia a nivel internacional y entre elias podemos 
menClOnar a: 

• Carmen Cumes, mujer indfgena de origen kaqchikel, ocupa un cargo 
en la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA. 

Es una mujer muy luchadora y que ha trabajado mucho por su 
comunidad, es la unica mujer miembro del Concejo Municipal de San 
Juan Comalapa y en cuanto a la participaci6n polftica de la mujer opina 
que La nnder indfgena tiel1e que pe/ear pOI' un cargo .. . se les da oportunidad 
para participar como rIlujeres municipalistas pero no se les da la oportunidad de 
ser alcaldesas . .. y llegar a ser presidentas de la Replibica es casi imposible. 

Tambien es comadrona y afirma que trae ese don desde su 
nacimiento , pero tambien ha recibido cursos en el hospital de 
Comalapa. Se inici6 curando nifios con plantas medicinales. 

• Rigoberta Menchu TiUrt, de origen kaqchikel, naci6 en Chimel, 
Guatemala, en 1959. Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, 
acreditado por sus continuos esfuerzos en favor de los indfgenas 
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sometidos, siendo la primera mujer de raza indfgena que recibe este 
premlO. 

De nina trabaja en el campo allado de sus padres, despues en la 
ciudad como empleada domestica, sufrio desde entonces injusticia, 
discriminacion y miseri a. N o recibio educacion formal; por sus 
aptitudes de lidereza pudo dirigir con inteligencia a los indfgenas, 10 
que Ie valio para que fuerzas represivas de ese entonces la persiguieran. 
Algunos miembros de su fam ilia fueron asesinados, torturados y 
violados por el ejercito, razon par la que en 1980 salio al exilio a M exico. 

Estando en el exilio, dedico su vida a la promocion y defensa de 
los derechos y valores de los pueblos indfgenas. Publico un libro Hamado 
Yo, Rigoberta Menchu, as! me nace la conciencia en el que describio su lucha. 

En 1993 las Naciones Unidas la nombraron Embajadora de Buena 
Voluntad en el Ano Internacional de los Pueblos Indfgenas. Es activista 
por la Paz y los Derechos Humanos, asesora personal del Director 
General de la Unesco y presidente de la Iniciativa Indfgena para la Paz. 

Incansable luchadora de los derechos human os y quien afirma: 
Queremos owpar 105 espacios que siempre nos han negado, pOl' ser mujeres y pOl' 
nuestro origen etn ico. 

Participa en la agrupacion polftica Moloj, cuya finalidad es que 
en los proximos anos mas y mas indfgenas destaquen como ministras, 
diputadas , diplomaticas 0 dirigentes polfticas. 

• Otilia Lux de Cot f, que pertenece a la etnia k ' iche', graduada de 
licenciada en Administracian Educativa, en la Universidad Rafael 
Landfvar. 

Ocupo el cargo de oficial de Proyectos en la Agencia Internacional 
para el D esarrollo, AID. Integra la Junta Directiva de l F ondo de 
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Inversi6n Social, FIS, y de la Comunidad Polftica del Pueblo Maya 
K'amalb'e. Es experta en temas relacionados con educaci6n, nifiez, 
cultura y mujer maya, liderazgo, genero y elaboraci6n de acuerdos de 

paz. 

Cobr6 notoriedad internacional al haber sido nombrada a integrar 
la Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico, CEH, cuyo informe 
document6 las atrocidades cometidas contra civiles durante el conflicto 
arm ado interno. 

En la historia de Guatemala ninguna mujer indfgena habfa sido 
nombrada ministra. EI 14 de enero de 2000 recay6 en ella la 
responsabilidad de ser la primera ministra de Cultura y Deportes, cargo 
que hasta la fecha desempefia. 

• Juana Carinae Xom de Coyoy. Naci6 en 1958 en Santa Catarina 
bctahuacan, Solola. De origen k'iche, humanista, maestra de educaci6n 
primaria; curs6 la carrera de Derecho, con enfasis en ambiente, en la 

U niversidad Rural de Guatemala. 

Ha ocupado los cargos de subdirectora ejecutiva del Fondo de 
Desarrollo Indfgena de Guatemala, FODIGUA, por dos afios. Fue 
nombrada defensora de las ml~eres indfgenas, cargo para el que fue 
escogida de una lista de 40 ml~eres, en agosto de 1999. En esta labor, 
su compromiso fue velar por aproximadamente tres millones de 
mujeres indfgenas y sensibilizar a la sociedad, para que los guatemaltecos 
entiendan que las mujeres indfgenas son seres humanos. 

• Marfa Antonia Guanta Quex. Naci6 en Tecpan, Chimaltenango, 
Guatemala, es de origen kaqchikel; abogada . Actualmente se 
desempefia como directora del area jurfdica de la Defensorfa de la 
Mujer Indfgena. 
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Nos narra que esta Defensorfa fue creada en base al Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indfgenas, con el fin de velar por la 
paz de las ml~eres guatemaltecas. A ella pueden acceder tanto mujeres 
indfgenas como ladinas. Declara que eI problema en la defensorfa es que 
las mujeres se animan poco para demandaJ; debido a que estdn intimidadas y 
lienen miedo. La difensoria trabaja en colaboraci6n COil el arzobispado, 105 tribunales 
y el Millisterio Publico, instancia que 110 responde a la IIIIUer C/l general debido 11 la 
falta de solidaridad y que en su trabajo no tiene objeti/Jidad. 

Actualmente estudia el diplomado de "Desarrollo de la capacidad 
de gesti6n publica". 

• Carmela Curup Chaj6n, abogada, kaqchikel de 35 anos, originaria de 
San Juan Sacatepequez. Su compromiso es la ninez y promueve los 
derechos humanos a nivel comunitario, particularmente en esta area. 

Se desempefi6 como Procuradora de Menores en la Procuradurfa 
General de la Naci6n, gesti6n durante la cual impuls6 el Plan de Rescate 
de Nifios y Nifias en Riesgo y efectu6 una investigaci6n sobre 
adopciones de menores. A la fecha atiende su oficina profesional en su 
pueblo natal. 

Es integrante de la asociaci6n llamada Moloj y con militancia en 
una organizaci6n poiftica, el Partido Libertador Progresista, PLP. 

Dentro de sus observaciones en cuanto a la participaci6n polftica 
de las mujeres en la pasada campana electoral fue que las candidatas a 
puestos de elecci6n requerian asesorfa para elaborar sus discursos y sus 
propuestas de trabajo. Considera que las indfgenas, sin importar sus 
preferencias polfticas 0 ideol6gicas, nos vamos a poder reunir para 
intercambiar experiencias y asf, se podra responder a los retos que implica 
la participaci6n electoral. 
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• Maria To), k'iche, activista campesina, alfabetizadora en las flncas de 
la Costa Sur que lucho por salarios dignos en el campo y sensibilizo a 
estudiantes en la capital. Se inicio en la lucha popular en 1976. F ue 

una de las iniciadoras del Comite de Unidad Campesina, y uno de sus 
anhelos es a que a oU-as indfgenas les faciIiten su educacion y conoci
mientos para tener capacidad de in£luir en las esferas del Estado, donde 
ha sido norma la marginacion de las mujeres. Actualmente trabaja en 
la Defensorfa Maya. 

• Rosalina Tiquc Velasqllez, kaqchikel, ongll1aria de Acatenango, 
Chimaltenango. Proviene de una familia de escasos recursos por 10 
que apenas curso hasta cuarto grado de primaria, sin embargo se formo 
como enfermera. 

Activista, incursiono en la polftica para impulsar demand as de 
las muj eres y tambien por el respeto a los derechos humanos. En los 
ultimos anos del con£licto armado, fue senalada por el ejercito de 
colaborar con la guerrilla. 

En 1988 cobro renombre internacional como Iideresa de la 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, 
oqpnizacion que hasta la fecha dirige. 

Fue la primera indfgena considerada «de izquierda» en ocupar 
una curul en el Congreso Nacional de la RepLlblica, llegando a ser 
tercera vicepresidenta de ese organismo. 

• Marta Juana Lopez Batz{n, originaria de Patzun, Chimaltenango. 
Activista, Promotora de organizacion, a la edad de 22 anos, en 1976 se 
inicio participando en la promocion y organizacion comunitaria. Es 
madre de tres ninos. 
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Pendiente la tesis para obtener el grado de antropologa en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Es la segunda mujer 
kaqchikel en cursar esta carrera. 

Con un grupo de sus vecinos tuvo la inquietud en 1985, de formar 
un comite c1vico. Sin embargo el clima de violencia de la epoca los 
obligo a trabajar en silencio y salieron a luz publica hasta 1990. 

Ese ano decidieron participar en las elecciones por la alcaldfa de 
la localidad, pero no tuvieron exito. No obstante, en los comicios de 
1995, el comite c1vico Amanecer Patzunero, Cocopa, derroto a los 
partidos polfticos y ganola Alcaldfa. Ese y otros comites se organizaron 
en la Asociacion de Cultura Polftica Quq'ulkan, ACp, de cuyo consejo 
asesor forma parte. 

Entre 1996 y 2000 fungio como coordinadora de la Comision 
Nacional Permanente de Participacion a Todos los Niveles de la 

Coordinadora del Pueblo Maya de Guatemala, COPMAGUA, grupo 
que la nombro delegada en la Comision Paritaria de Reforma y 
Participacion, la que se formo a rafz de los acuerdos entre el gobierno 
de Alvaro Arzu y la ex guerrilla. 

Siendo esa comision la que Ie sirvio para ganarse muchas 
calificaciones, ya que cuando defendfa con vehemencia sus puntos de 
vista, la calificaban como "m uy emotiva 0 poco polftica". Pero 
sintetizando puede decirse que fue objeto de hostilidades y pocas 
muestras de solidaridad, solo por el hecho de ser mujer. 

Considera que se debe andar mucho para contrarrestar la mala 
fama que tienen los polfticos. Mucha gente no participa, pues cree que se /Ja 
a desacreditar, sostiene. 
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Asimismo, considera que las calificaciones de derecha 0 izquierda 
no van con quienes descienden de los mayas y dice: Noso(ros (enemos 
nuestra propia cultum polftica y podemos con versa r y Ilegociar COil. quiene5 sosfel1gal1 
criferios confrarios, siernpre y ruando no violen nuestros derechos humal1os. 

• Marfa de Jesus Cola) Chaff, originaria de la aldea Simajhuieu, del 
municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Ganadora del 
Premio a la creatividad de la mujer en el medio rural 2001, otorgado 
desde 1994 por la Fundaci6n CumbJ-e Mundial de la Mujer con sede 
en Ginebra, Suiza. 

Por ser mujer no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela. A la 
edad de 20 afios decidi6 iniciar su educaci6n logrando cursar los seis 
grados de la escuela primaria y tres de la escuela secundaria, educaci6n 
que Ie permiti6 involucrarse en distintos proyectos de desarrollo de su 
comunidad y de otras comunidades. 

Ha sido nombrada presidenta de varias organizaciones entre elias, 
el Banco Comunal de Simajhuleu, Desarrollo y Conservaci6n de 
Oriente, de la Asociaci6n Mujer Vamos Adelante. En cl2001 fue elegida 
alcaldesa auxiliar de Simajhuleu, siendo la primera mujer propuesta y 
electa para ese cargo. 
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CONCLUSIONES 

Despues de haber lefdo una sene de documentos, haber 
entrevistado y of do a unas cuantas mujeres indfgenas, es sorprendente 
encontrar que la mayorfa de elias estan de acuerdo en que la educaci6n 
es basica para poder abrirse espacios, de lograr una vida mejor y de ser 
menos excluidas tanto a nivel personal como publico. 

Saben que esta exclusi6n se inicia en el sene de su hogary continua 
en la sociedad. Si bien es cierto que tienen una cultura ancestral en 
donde los valores transmitidos se basan en la humildad y sumisi6n y 
que el rol de la mujer debe ser desempefiado en la casa y al servicio de 
la familia, desean superarla y ello, pOl'que son varias las que con un 
salario fuera del hogar complementan el sustento familiar. 

Se pudo observar que a mayor escolaridad tenfan las mujeres 
mayor era el conocimiento de sus derechos y su pensamiento mas 
amplio. Que el racismo en la ml~er indfgena es una actitud constante 
y tangible que se manifiesta de diferentes formas: en el trato en la 
escuela, en los centros de salud, en el trabajo, en la familia, en el 
transporte e incluso hasta en expresiones corrientes. Y que una forma 
de eliminarlo, es obteniendo una mejor preparaci6n, ya que a traves de 
la misma pueden tener mas acceso a la igualdad y a la justicia, un 
discernimiento mas claro de la realidad y forjarse un mejor futuro. 

La mujer indfgena es particularmente vulnerable, con pocas 
oportunidades en el acceso a la educaci6n, justicia y al trabajo. Es 
triplemente discriminada, por ser mujer, por ser indfgena y por su 
situaci6n de ignorancia y pobreza, por 10 tanto es preciso que todos 
estos actos de discriminaci6n deban ser denunciados, atendidos y 
castigados mediante polfticas de implementaci6n de instrumentos 
internacionales en la legislaci6n nacional para potecci6n de sus derechos. 
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La sociedad guatemalteca si quiere tener una nacion democratica, 
no puede continuar basada en la exclusion de la mayorfa dc guatemalte
cos respecto al desarrollo economico social, poner todo su empefio en 
la resolucion del problema indfgena, ya que este solo puede resolverse 
con el planteamiento de polfticas honradas, serias y cientfficamente 
sustentadas por personas idoneas. 

Desde el punto de vista de la Cosmovision maya, debe tomarse 
en cuenta el principio de complementariedad, ya que de no haccrlo 
continuaran los problemas de marginacion, discriminacion, desigualdad 
y pobreza en la mujer indfgena. 

Guatemala cuenta con legislacion suficiente para que los actos de 
discriminacion sean eliminados, pero es preciso que los mismos sean 
denunciados, atendidos y castigados mediante polfticas de implementa
cion de instrumentos internacionales en la legislacion nacional para 
poteccion de sus derechos en cumplimiento de los compromisos 
derivados de los Acuerdos de Paz, 10 cual significa que el Estado debe 
tener voluntad para hacerlo. 

La discriminacion y la limitada respuesta que da la participacion 
polftica de la mujer indfgena debe scr un trabajo de largo alcance, mismo 
que contribuira a la formacion de las mujeres interesadas en haccr de 
Guatemala un pafs mas unido, tolerantc y menos cxcluyente y con una 
democracia participativa. 

La escasa respuesta quc proveen las clecciones a las necesidades de 
la poblacion asf como tambien la existencia de la corrupcion no animan 
a la participacion, razon por la cual muchas de las mujeres indfgenas 
entrevistadas afirmaron que perdfan su tiempo al ir a votar pues los 
candidatos una vez ganaban se olvidaban de los pueblos y las promesas, 
por 10 tanto es cstc otro aspecto que motiva reflexiones y trabajo. 
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Es importante reconocer que a los derechos humanos no s610 se 
les necesita tener en cuenta, sino llevarlos a la practica para propiciar 
los cambios sociales. 

Para terminar quiero anadir unas frases del Premio Nobel de la 
Paz, Adolfo Perez Esquivel "Dignificaci6n, es un derecho inalienable, 
significa la presencia de las personas y es parte de una respuesta al 
racismo y la eliminaci6n".23 
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