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simultáneamente más oportWlidades y a la vez está más amenazada la Inclusión
de la di~idad en la constn.0cci6n de sociedades más pluraJes.

Con la modernidad se trazan las "reglas del juego", en primer lugar para la
percepción misma de la realidad:

La epistemologia nos enseña que los principios y criterios de verdad que sus
tentan el paradigma científico en la época moderna son: el antropocentrismo
entendido como proceso de autonomización y separación del tIombnl de un
ámbito de pr~ticas y experiencias nlllglOSils y espirituales y, contemporánea
mente, la afirmación de la interpretación mecanicista de la naturaleza, fl5ica y
social, a traWs de la aplicación de una metodología matemátícOileométrica;
este proceso conduce a la secularización de los valores y de las prácticas
politícas y sociales, y abarca a todos los ámbitos del conocimiento y de la
experien<:ia" (Ehrman FIoro, 200 1:3}.

Al equiparar el "universalismo" con el pensamiento eurocénlrlco de la mode...
nidad, "quedan fuera- otras grandes culturas milenarias con su manera distinta de
ver el mundo y de actuar en él. En el caso de los pueblos indígenas --desde
Meso"mérica hasta Australia, desde los Adivasis de la India hasta los Samis de
Escandinavia- hay una COll<:<lpción compartida del mundo; en ella el hombre no
est!l en el oontro dominando la naturale...." sino que existe una interrelación
entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos. Tampoco hay una seculariza
ci6n de los wlores de la vida , pues el principio de la vida es sagrado. En realidad
la difenlncia misma entnl lo secular y lo religioso es inexistente.

fJ postmodernismo también viene a relativizar y descentrar el supuesto "W1Iver
sal" del pensamiento euroamerIcancH:trista, poniendo flll a las "grandes I'lllrrall
V/IS". "fJ postmodernismo es una señal de la pbdida del modelo colonial de una
cultura uníversal difundida p¡lra educar el mundo en generaI"lR8jchman en Slater,
1997}. Aunque el postmodernismo mismo no siernpre logra esceper de los pará
metros de la modernidad, hay posbnodernismos contestatarios que sí lo hacen:

Los postmodernistas describen los ideales modernos de la ciencía, justicia y
arte, simplemente como ideales modernos que conllewln agendas politicas
espedflCaS y en última instancia son trcececes de legiUmarse en universales.
Así, los pcstmcdemístes nos Instan a reconocer los ideales más altos de la
modernidad en el Occidente como inmanentes a un periodo hist6rko y una
región geogr¡'¡i~ especlficos, que además estén asociados a cierto baga.ie
politico. Este bagaje incluye las nociones de la supremacía de Occidente, de la
legitimidad de la ciencia, para Indicarnos cómo usar y considerar nuestros
cuerpos, y la distinción entnl el arte y la cultura de masas (Nicholson, 19 90:4}.

Reconocer la existencia de -slempre negada o senciUamente desconocida--.
por ejemplo, la cosmovlsión maya, relativiza el supuesto de lo occidental como
universal:



Al hablar de la cosmovisión maya. queremos hacer hineapié en la pluralidad
de las cosmovislones que exigen que la cosmovisi6n nuestra, la occidenlal .
cienliflCa. g1obalizante. moderna. progresisla. etcétera, no es la ÚI1ICll . ni es
universal En efecto. es provincianll .t es una entre OIras. Por consigulenle.
tiene que aprender a vivir con la pluralidad de cosmovislones. Vivir el p1uralis·
me con todos los aspectos: cullural. político, social. etcétera, exige modestia .
to\erancill . respllto muluo y el reconocimlenlO de las limilaclones de nuestra
visión. de nuesll<1o rnatIeI'lI de arreglar la scoeded y la vda. Hablar de cosmovisi6n .
/lderntls. no es cosa teórica. de la cabeza. tiene repercusior>es poIiticas. socia·
les. cullurales, religiosas (l.enkersdorf, 1999:21-22).

En este sentido. ademlis de asimelrias de poder con relación a género. etnia,
clase, etcétera. I»y también uee asimetría de poder con relación a culturas y
cosmovlslones. Siguiendo con los aportes del lingUisla Carlos L.enkersdorf. pode.
mos apr\!Ciar que las diferentes formas de ver el mundo se reflejan en los idiomas
(en este caso indígenas):

1. Mediante la lengua nombramos la realidad
2. Nombramos la realidad segun la percibimos
3. Al pertenecer a diferentes culturas y naciones. no todos lenemos la misma

percepción de la realidad
4. Por ello. nos relacionamos de modos diferentes con la misma realidad
5. En conclusión. las lenguas nos hacen caplar las distintas cosmOllislones de

culturas diferentes (l.enkersdorf. 1999:32-33).

Los idiomas Mayas muestran diferencias notables con los idiomas indo-euro
peos. tanto en su relación con el mundo como entre los seres humanos (no hay
objeto en los idiomas Mayas ni posesivos. sino la amculecíén entre sujetos y uoe
relación rMS poskionllO.

Por otra pane. el proceso hegem6r1ioo de la modernidad est~ íntimamente
asociado con la colonización de Europa al resto del mundo. y al colonizar. la
modernidad es introducida y traslapada a las realidades culturales ya existentes.
provocando divef50S resultados. desde asimilación. aculturaclón. mestizaje y resiso
tencia. La marginación y excllJ$ÍÓn ha hecho que muchas comunidades Indígenas
hayan sido menos pllrmeables por la modernidad. situación que está cambiando
con la g1obali zacl6n. En ese sentido. los procesos de recUpllración y revitalización
Indígena también se ínsertan en las luchas contra el colonialismo y el eeo-coo
nialismo. este Ullimo como una faceta de la globallzacl6n. Esta lucha antl-impllrial
también remite a la relación de los pueblos con la naturaleza. Vandana Shiva.
IisiCll y filósofa . ecologista y feminisla de la Ind ia . senaJa:



La f.<Uld de I~ Ilustr~ci6n y la teoría del progreso que engendró. se centrab.:!.
en lo sagrado de dos categorí~s : el conocimiento moderno cientifico y el de
sarrollo «on6mico. En algUn lugar en el camino. la búsq~ desenfrenada
del progreso, guiacIa por !II ciencia YeldesarroUo. empezó a destruir a la v.da sin
ninguna valo ración de cuán rápido y cuánto de I~ dive rsidad de la vid~

sobre este planeta estb desapar«iendo. El acto de vivir, de celebrar y de
consetVlIr I~ vid~ en toda su diversidad -<¡TI las personas y en la ""turaleza
parece haber sido sacrificado al progreso. y lo sacrosanto de I~ vid~ ha sido
SllStituido por lo sacrosanto de la ciencia y el desarrollo (Koth.!lrl & Shiva ,
1998:XJV).

De ninguna manera se estb hablando de un estado idilico en la India o entre
los pueblos indigenas ......i ahora ni antes de los procesos respecti\IQS de coIoniza
ciOn- sino de Olras formas de coneebir el mundo -ni m/is. ni menos válidas que
el pensamiento occidental- que ponen el énfasis en la re/oción. no en el indivi·
duo. en la dlJolidod y no en la dicotomia, etcétera . En este sentido, es necesario
separar lo que constit"Y'! el pensamiento filosófico y ético de I8s práct icas con
cretas , pues éstas siempre distan de las aspiraciones filosófkas por la naturaleza
imperfecta misma de los seres humanos y por íes relaciones sociales en las que
ocurren. Los movimientos indigenas. al promover su forma de ver el mundo,
muchas veces confunden el plano filosófico con las prbcticas concretas de hoy. y
así su discurso suele ser rechazado por "r~ntico e idealizado". Aquí. el proble·
ma redtca en la relación o més bien I~ no-.;orrespondencia entre la moso/ia y
la praxis. Sin emb.:!.rgo. el rechazo y la descalificación tienden a incluir tanto 18
m~fia como la práctica. Traduciendo esto a t~rminos ocodentaies. no vale re
chazar I~ /ilosofi~ de los derechos humanos porque en la práctica no se respeten
los derechcs humanos (pues sigue siendo un horizonte utópico que guia el cami·
nar), aunque. claro está. tempccc vale usar 18 defensa de los derechos hum~nos

para esconder pr.kticas que los violan. No se pueden intercambiar discurso y
práctica. \o deseeble es &ceTCllrlos.

Por otre perte . tiende ~ prevalecer entre algunos sectores una noción de la
"pureza" y lo esunce de la cultur~ .3 Si se entiende ~ la cultur~ corno proceso en
constante transforrTli>Ci6n. ninguna cultura es "pura" o estbtica, pues siempre está
Incorporando aspectos de Olras culturas y acomodbndose a los periodos hlstóríGos
y contextos econ6mico-sociales cambiantes. EntOflCe$, aunque estb claro que indu
dablemente h~y una Influencia del pensamiento occident~l , del colonialismo. por
ejemplo, en el pueblo Maya en Guatemala. esta Innuencill no significa que dejen de
ser 1T\!lYlIS, o menos que realmente han op1l>do -concíente o inconscientemente-

, Un ejo'mplo -ob;eI~' do lo cultLlrll: _ lo C~Mnic.l Taloom. se <>JIQin/> con "" j ,abc>.
....~ ....... lo ocu¡>a<i6n do f.>p.oM po< los ""'101, IOmbitn .. _ .... dndo \o colonlo. O
lo rnodtIo br!1_. TwIggy. ImpWor. do lo ""'XIo do lo mini laido en "" >el.n la>dtI lig io xx. .. tan
1ilIÚn1icaJnm1. Olg.... C<lmO lo reino I>abol l, ouncp..oo S<gUromonl' el ... inglna 1>". lo reino Isabel
I en el ligio lM Y p"ra TwIggy >ignil"con <05a IIUJ di{oront...



por Wl proceso de aculluración. También hay UI'lII infl lll!l1CiZl. quiérase o no. de la
cultura maya en la población 1Ildina, desde la fonre. de prorUIdar la "... pasando por
costumbres alirnenlkillS, hasta palabras como "xuko" , etcétera.

Por otra parte. aunque las relaciones asimétricas de poder entre hombres y
mujeres (en sus diferentes expresiones y lIterril.ajes según cada realidl>d en la que
se insertan) se prese1ltan desde tiempos inmemoriales, con la modernidad se
exacerban. Esto se explica tanto en la creciente brecha entre "11 valoración de
los espacios público y prwedo (la brecha entre las esferas y la desvalorización del
ámbito privado son rT\As notorias en el ámbito urbano que en el n,lraO, romo en
la valoración de los lItributos "masculinos", como son la racionalidad, la domina
ción, la agresividad, la objetividad, etootera, en detrimento de los atributos "feme
ninos" como son la intuid 6n, la emotividl>d , la sensibilidlld , la ternura, etOOtera.
Aunque rechazamos que estos atributos sean "propios" de hombres o de muje
res, si consideramos que la lucha por la inclusKm y la diversidad pasa por la
valoracl6n -tentc para mujeres como parll hombres- de atributos tradicionlll
mente considerados "femeninos".

La concepción indigena de la dualidad, que se acerca rT\As al ylng"yong y no
a la forma dicctómke de ver la realidad del pensamiento occidental, habla de la
dualidad de prirx:ipios masculinos ],O femeninos en hombres y mujeres. Par otra
parte , Jos lItributos designados como "mascut.nos" y "femeninos" en la cultura
occidental no son categorías Wliversales ],O no aplican como recete 1I todas las
culturas, aunque habria que estudiar euilles son las coincidenclas],O las difererx:ias.
Esto requiere de estudios mocho rT\As finos y desmenw:ados de género y cultura.

La gIobalizaci6n es la expresión culminante de la modernidad y/o el comienzo de
la postrnodemidad, llevando la l6glCII índMdualistll ],O homogeneiz.ador del mercado
a todos los rincones del mwxIo. Pero es justamente lo amlSlIdor de la "ola gIobaliza
<font," y los esP/lÓOS que~ por el debilitamiento de los homogeneizalltes tradi
cionales Estados nacionales lo que impulsa la resistencia y la emergencill de lICIOres

sociales con demandas culturales e identitarias. Como ya hemos visto, la demanda de
roconocimiento de la diversidad cultural no es privIItiva de 106 pueblos índ"¡genas del
mundo, sino es una. reivindiCllci6n sentida por las culturas no occidentales. De nuevo
de la India resaltamos: "EJ derecho de la akeridad e identidad cultural tiene que ser
afirmado como un derecho humano fundamental. Por ello el reto hisl6rico de k.rlw
rontra el imperialismo cultural homogeneizante" (!<apeen, 1997:4).

EJ desplome del socialismo real, si bien cierra los espacios para el socialismo
flrx:ado en las grandes lochas scceles y económicas, abre brecha para la expre
si6n y reconocimiento de erres luchas. Asl, los movimientos indígenas sólo pudie·
ran aAorar y ser recibidos después de la caida del Muro de Berlín y el fin de la
visi6n dicotómica del mundo en bloques antag6nlcos. visi6n que resultaba
reduccionislll por enman:ar toda contradkcióTl en la locha de clases. Asl , tanlo
para liberales como para socialistas ortodoxos 1I>s luchas por el reconocimiento y
la dignidad representan una ruptura de sus esquemas.

Por otra parte, las feministas han contribuido de forma fundamentalll la am
p1il1ci6n del espacio público. Con su lema "lo personal es político" lograron rom-
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pe!" con la dicotomia y la sepereclón de las esferas de lo público y lo priuM<.>. "La
democracia comienza en III cama" dustra el Illlmado a III coherencia entre utopi¡l
y praxis, señelandc que la praxis de III vida cOlidiana no puede desligarse de la
lucha por los grandes principios en la vida pública. Ejemplo ilustrativo de este
logro es que antes la violencí!l domkstica y sexual estaba relegada a la vida priva·
da de las personas -espacio infranqueable p¡ll'lI los liberales-, donde no puede
tener ninguna injerencia el Estado. Hoy en dla. aunque aún con mucho déficit.
hay por lo menos una sanción moral pUblica y un espacio para III presenl/lCión
de demand<15 contra la violencia sexual y genérica. Asi, el prO\ll!rbio italiano Nella
caso sua e/acuno e re (en su propia casa cada uno es el rey) ya ha. sido, por lo
menos como principio, reemplazado por la exigencia de la rendición de cuentas
o accounlabllUy.

Las Identida des y las relaclones asimétricas de poder

Para el estudio poIitiC(H':tJltural de la identidad retoma1TlO5 III definición realizada
por Gilberto Giméne~:

Nuestra propuesta Inicial es situar la problemiltica de la identidad en la inter
secci6n de una teoría de la cultura y de una leoria de los actores sociales
(agencvJ. O más precisamente, concebir la identidad como elemento de una
teorIa de III cultura distintivamente internalizada como habillss lBourdieu, 1977,
3·6) o como 'represenl/lCiones sociales' (Abric, 1994:16) por los actores so
ciales, sean éstos individuales o colectivos. De este modo , la identidad no
seria mils que el lado subjetivo de la cultura considerada bajo el ángula de su
función distintiva (1999:47),

Según Giménel, III identidad, como lado sub}elJoo de lo CIl/IIl>'(l de los acto
res sociales, se caracteriza por su disllngllibllidod (es decir, lo que lo hace dife
rente a otros o su otredad), suselementos diacrlllcos, que Incluyen las pertenencias
(roles, afiliaclone!l), atriootos O características, las cosas materiales que constitu
yen símbolos emblemilticos de identidad y la biografía, historia o memoria histó"
rica. Esta forma de pensar la identidad abre y potenóaliza 9.JS diferentes dil'Tlef\SklrleS
y componentes, establece las pertenencias y parentescos pero a la Ye~ da espa
cio a lo que hace cada persona única,"

Cada una de mis pertenencias me vincula con muchas personas; y sin embar
go, cuanto más numercses son las pertenencias que tengo en cuenta, tanto
mils especifica se revela mi identidad... ¿Cuáontos de mis seme.iantes ccroper-

• ConIr'rIo • lo """ _ """"" _ ... ....n!o • """ "" puobIo< lnd~ o6lo valoran lo
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.:.tegoñas .... tagóni<• • lo Old~ y lo <Olt<liloo PO"" obt<\<........ al pmoomitnl<> ~,a1.



tom conmigo esos elementos disPilres que han conngurado mi identidad y
esbozado. en liMas generales. mi itinerano pel'SOlUll? Muy pocos. A lo mejor
ninguno. Y es en esto en lo que quiero irl$i$lir: gracias a cada una. de mis
pertelWncias. tomadas por separado. estoy unirlo por un cierto parentesco a
muchos de mis semejantes; gracias a esos mismos criterios, pero tomados
todos juntos. tengo mlldentidacl propia , que no se confunde con ninguna otra
(Maalouf, 1999:26·27).

Nuestra idomtidad como personas es multifacética. Nos acordamos de la pre
gunta: ¿qué tienen en común un obrero, un futbolista, un racista. un cristiano, un
sindicalista, un padre. un ccnservedoe y "golpeadoN1e~sposll'? Pues es la mis·
ma persona. A veces las diferentes facetas de nuestra identidad son coherentes
entre si. a veces no. A lo largo de los ai\os éstas varian. o le damos m!s impor
tancia a unos aspectos que a otros, sobre todo si se trata de opciones organiza·
tivas: una mujer negra de Sudáfrica puede militar en una organiUlCión de izquierda
que prioriUlla lucha de clases en un momento de su vida. en una organiz.,)cí6n que
combate el crporlhefd en otro y, luego en una. organizaci6n de feministas negras
que a 11I vez cuestiona "lo universal" del feminismo occidental. La preeminencia
(so!iency)S de las diferentes identidades y la priorización que hacemos depende
de factores de contexto - incluso de azar- y de opciones personales.

Noostras dimerl$io.-.es de identidad también varian según nuestros interlocutores.
Ricardo Falla señala que los refugiados guatemaltecos en Cblepes. a comienzos
de los ochentas, al cruzar la frontera con México, deja ron atrM su identifkaci6n
con su municipio ("soy de Nejab" o "hablo la lengua de Todos Santos-), y descu
brieron su identidad como guatemaltecos y su nueva identidad como refugiados
(Falla, 1992). Hay procesos en toda América LatilVl en que indigenas se convier
ten en mestizos; las organizaciones de clase convirtieron a los indigenas en cam·
pesinos y hoy en dia muchos de ellos estén retomando su identidad de indígenas.
etcétera. También hay cruces entre diferentes pertenencias; me acuerdo de un
muchacho de la santeria en Cuba que decía que con Fldel él se habia convertido
en "un mejor revolucionario y mejor santero".

El carácter multifilCético de nuestras jdenrdades va transformá.r.dose con bas
tante fluidez, y significa un proceso continuo de movimiento: "cambiar permane
ciendo y permanecer cambiando", como dicen los mayas de Chiapas. Pues aunque
la cultura -y su lado subjetivo que es la identidad- constantemente se estll trans
formando. también elle es reconocible y esa reconocibilidad es ir.dic:aei6n de
permanencia (pero UIVI permanencia en movimiento). Por otra parte, hay aspec
los de la cultura que cambian mlls r!r.pido y otros aspectos, como la religión y los
Idiomas, que son mlls estables.

• Sollcm:y .. uno poIobra do .-- "'" en ing'" ""r. roforirw • la PI1oridad. Imporlon<io Y
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Ahora bien. aparte de que hay diferentes identidade5:~ de género. de clase.
étnica. etáree. el~lera , cada una de ellas se basa en relaciones aSimétrica.s de
poder. El tejido -inmerso en las subje!i..,¡dades individuales y coleclivas- de eslas
diferentes lógicas y asimetrias de poder. .su invisibHiUlción y su manifestación
como fenómenos natura/es y no socio/mente constrllidas es lo que hace tan
compleja tanto !Il comprensión de estos fen6menos como la rTIOYil>zación social
en torno de ellos. Las identidades tampoco .son monolllicas, pues se construyen en
un contexlO sccjc-culturel hislóricamente determinado. No es lo mismo ser
una mujer campesina indígena. ex mozo ooIono TuculÚ. Alta Verapaz. Guatema'
la, que ser W"I!l mujer profesioTl(lI. ladina, urb<lna de la ciudad de Guatemala. Hay
factores que las unen y otros que las separan. La diversidad de cada una de estas
Identidades se da. jus tamente. porque están cruzadas por otras identidades y
configuradas por distintos contextos:

El hecho de que las mujeres sean las oprimidas en la relación de género. no
excluye que sean opresoras en la relación generacional (por ejemplo, con
nuestros hijos, hijas, con los nii'lo$ Ocon los ancianos). o que sean cprescres
de otras mujeres y de otros hombres en una relación étnica. Si 1M mujeres no
tienen la claridad frente a estas múltiples relaciones de poder, que las colocan
en un polo O en otro. no podr.!ln elaborar estrategias eficaces que impliquen
que las mujeres estén en distintos polos dependiendo de las relaciones de
poder; en distintas posiciones de sujelo en las Cll1lles en una ocupan la posi
ción de subordinación y en otra las de sujeto dominante.

lo mismo les ocurre a los hombres: el hombre rres explotado en términos
de clase sigue siendo un opresor en lérminos de genero. aún cuando no
tenga una mujer e hijos, se beneficia como género masculino de todos los
pri..,¡legios que tiene su genero a costa del género femenino. Teniendo clari·
dad en lo anterior. es posible pensar que el calificar a un hombre de opresor
en terminas de genero. no quiere decir que sea opresor en todos los planos
de la \/ido y en tedas las relaciones. lo propio para las mujeres. que al ser
subordi.ooas en términos de género no quiere <!ocir que sean oprimidas en
todos los p1aoos de su vida (Coordi.ooora de la Mujer, S;f:2G-2 1).

Volveremos sobre ese punto m1.Is adelante. Por ahora. reconocemos la diversi·
dad rnultilacética de las identidades (como lado subjetivo ""'Y lambién ob}ellvada
de la cullllra) tanto a nivel personal corno a nivel ooIectivo. Dicho de otra amanera.
hay diversidad inter-identidades -género. etnia , edad. etcetere- e intra-identidad.
pues 00 hay U"ll sola identidad de genero. sino que la. identidad de genero se
construye de forma diferente {manteniendo su dlslinguibilidad,l según el contexto
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histórico, cultural, soclo-eccnórraco, político, etcétera . POI" o tro lado , no hay UI'\II

sola identidad indígena -eurqce las culturas indígenas alrededor del mundo tie
nen mucho en común- ya que estas identidades imbuidas en su bagaje cultural se
van tejiendo con relación a cadlI contexto hístóríco. y ésto no s6Io ocurre con su
identidad como ind'Igenas sino tambirn con sus reivindicaciones como movimiento.

Para que un aspecto de la klentidad colectiva se convierta en eje de organiza
ción social tiene que haber un proceso de toma de conciencia y de aulo-recono
cimiento. La categoría hegeliana tomada por Marx sobre la clase en si y cese
poro s[ (,'" sfch y fur slch) nos permite entender este tránsito de un estado
pasivo de ser a un estado conciente de promoción y defensa. Por ejemplo. la
mitad de la pob1I>ción mundial somos mujeres, pero no por ser mujeres tenel'TlO$
Ipw facto conciencia de género. En cuanto a conciencia étnica, Demetrio Cojtí
Cuxil, Woql ' Q'onll , hi~o UI'\II diferenci&ción entre tres niveles de conciencia del
pueblo Maya' en Guatemala:

al El campesinado Maya y analfabeto tiene mucha rMS práctica y autenticidad
cukural, y tiene una conciencia de pueblo en 51: es decir, que reconoce que es
miembro del Pueblo Maya (que ahora se denomina en castellano no/urol. indio,
aborigen o Indlgeno), que es marginado socialmente y discriminado étnicamente.
No tiene por ahora una conciencia esclarecida respecto a su fuerza nacional, ni
estil organizado políticamente para la lucha étnica. Este sector del Pueblo Maya
es el mb numeroso. y por ahora es el baluarte de la resistencia cultural Ma\RI .

b) El campesinado y proletariado Maya incorporado a organizaciones popula
res de tende ncias sccel. .. han de:sarroUado más \a. conciencia de clase poro si y a
menudo continúan con UOlI conciencia india en sl. Esto se debe a que sus orga
nizaciones privilegian las luchas sccteles sobre las luchas étnicas, aunque no des
dei'lan las luchas y decisiones por la vigencia de los derechos del Pueblo Maya...

c) La clase media y baja indígena escola rizada, por su 1I>do, por haber sufrido
la escolariUlción ladínizante , tiene menos prActica y autenticidad eultural, sostie
ne mAs un discurso mayanístll o anticolonial y quiere tener una prActica mAs
auténtica. Ha desarrollado progresivamente una conciencia del Pueblo para sí...
Entendemos como punto de lanza ideológica del movimiento Maya a la corriente
representada por este último sector que príoriza primeramenle el desarrollo de
una conciencia Maya poro si y la lucha por los derechos del Pueblo MlI)Rl (Cojtí
Cuxil, 1997:52-53).

Esla distinci6n es sumamente e:;clarecedora, pue:s en el caso de los Mayas
escolarizados en el sistema educativo occidental, es preclsomt!n te el contacto
con el mundo ladino \o que les hace tomar concienci/l de su dife rencia y del
inlento homogeneiUldor del Estado, del sislema educativo. para convertir a los

, Estos ato<Ios .... <b0'll:únd0. """" PO" 2001 hablo _ organioo<Ionts M_ ' popoJotn'
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M~~s en IadillQ5. B racismo, como elemento consuetudinario del ejercicio de
poder en Gua.ternala. también es más fuerte y omnipresente en los centros urbe
nos que en las comunidades mayoritariamente Indígenas. Al estar en contacto
con el mundo ladino, los "Mayas escolatíeedos" pierden parte de su autenticidad
cultural. pllrO este encuentro con el ' otro" les pllrmite entender y construir poIi
ticamente SlJ diferencia. Al constituirse en actor social negocian con el Estado el
espacio y reconocimiento de estas diferencias. Un ejemplo Ilustrativo: en Guate-
mala., luego de la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos
lndigenas (.oJDPI) en 1995 (W1O de losacuerdos de paz), organiUlciones Indigenas
expresaban 105 problemas que encontraban cuando trabajaban en las comunida
des indígenas: "es qoo la gente en las comuntdades no et1tiende por qué el reco
nocimiento del use del traje e idiomas Mayas -entre otros- es un gran logro,
cuando ha sido parte de SlJ realidad desde siempre". Asi, la comprensión y lucha
por ia diferencia tillne que este- siempre en relación a los "otros".

Tiende a existir una ceguera de la población ladina hacia las diferencias cultu.
rales en las comunidades Indígenas -pues los ladinos acusan a los Mayas intelec
tuales de ser diferentes a los campesinos indigenas. Esta percepción se da, por
un lado, porque la cultura indigena de las comunidades también se mezcla con la
cultura de la eccreee y con los esf\ll!TlOs de asimi~ión o mestiUl}e. Pero por
otro lado, cuesta percibir lo que no se conoce. y lo que otros no están externandc
como emblemas identitarios. Por eso. muchos se quedan con la percepción su
perflCial de diferencias de vestido e idioma, que deja de ser SlIperficial en la
medida qoo uno vaya aprendiendo ese idioma y visión del mundo.

Así podemos ve:r que como personas tenemos rmilliples dimensiones de
identidad y. a lo largo de nuestras vidas. habrá periodos en que algunas dimen
siones nos serAn mM importantes c¡ue otras y optaremos por reivindicar -rentc
pllrsonal como poIiticamente- unas dimensiones mils que otras. En cambio, ese
carácter mulufocéllco de mesfres identio»des tiende a pllroeTSl.! cuando se movi
liza públicamente en torno a relvindicaciones culturales e identitarias. Usualmen·
te, los movimientos sociales sOlo priorizan el o los aspectos de la identidad que
más inlerllsa reivindicar. AlffiQue como principio muchos movimientos quieren
ser plurlllistas en sus relvindicaciones de gé'n€l"O, etnia, clase, en la plidica, lllgu
nas reivindicaciones tienden a ser privilegiadas.

Las feministas y los movimientos Indíge nas:
encuent ros y desencuee tros

Hay vanos aspectos en com6n entre los movimientos de mujeres y de poob/os
indigenas, entre otros, 111 Iuctla por la dignIdad y el reconocimlenlo. "AquI este
mos", "Nunca Inés un México sin nosotros" son algunos de 105 lemas de los
movimientos indígenas; III lucha por la porllclpa<;lón -en igualdad de coodicio
nes- y ccotra la invisibilización, desvalorización. discriminación y la violencia. En
ese sentido, ambos se convierten en sujeto o actor social Pl'ra comb/ltir IlIs rela·



clones asimétricas de poder y p;:Ir~ lImpliar $US espacios de p;:Irticip;:lción y repte
sen!<>ción en el émblto pUblico.

Le hrche feminista occidenta l por la Incorporación y visibiliZ&Ci6n de mujeres
-qcenes han sido históricamente relegadas al esp;:lclo privado del hogar'-- exige
00 sólo la p;:Irticip;:lción de las mujeres en la vida pública sino también su p¡lrtici·
pación en IlI tomll de decisiones y en Jos puestos de poder. La asimetril\ geiWrica
radica en la relación de poder que tienen los hombres y la posición relegada.
invisibilizada y descalificada que tienen las mujeres. En cambio. para los l1'lOVi
mientos Indígenas la asimetria principal es la é tnico-rultural:

La asimilación es el proceso por medio del CUIIIIa cultura dominante de una
determinada sociedad anula, e limina. disuelve. por medio de métodos directos
y brutales. la cultura del otro Pueblo o de otros Pueblos en el marco de un
mismo Estado. Es la política la anulación cultural a que generalmente se ven
sometidos los Pueblos colonizados... Las políticas asimilistas buscan unlformizar
culturalmente a la sociedad gua temalteca. exterrrünandc la CI.lltura Maya para
que en el futuro ya nadie tenga una CI.lltura diferente a la cultura dominante:
la cultura Ladina. La asimilación pretende hacernos nuevos ladinos en nuestra
forlnll de ve:;tir. de consumir, de pensar y de hablar (Rodriguez GuajMl. 1989: 16).

Por otra p¡lrte. ambos TTIO\Iimientos reilJindican el derecho a III diferencia y el
derecho a III p¡lrídad. mientras que los movimientos indigenas ponen lnlIyor én·
fasls en el primero. las feministas -sobre todo occidentales- timden a príorilar la
lucha por la paridad (Agacinski . 1998). El análisis mismo de género pone en
<Mdencia cómo las mujeres somos impactadas de forma diferente a los hombres.
por ejemplo. en la guerra. por las politicas de ajuste estructural. o en la vida
pública. etooera . es decir. es un an~l is is basado en la idea de la diferencia. Sin
embargo. muchas feministas son renuentes a cuestiona r el "universa lismo
homogeneizador" discutido en la primera sección de este trabajo. Susan Bordo.
feminista y catedr~lica universitaria norteamericana. considera que;

Esta reacción visceral en COTItra de las teóricas de la diferencia genérica (como
Chodorow y Gilligan que reivindican el principio femenino y la mat\?l"nidad)
no es causada por un etnocentrismo ni un ahistoricismo. Sino que estA
eSpl'!cificamente dirigida contra lo que perciben como la "romantización" de
valores femeninos -la empatia. el ser fflIKIre. etcétera ... He aqui que el des
dén por el "sentimentalismo" femenino CT\lUl tanto como con la moda mo
d\?l"na de lo0001como por el culto del profesionalismo prewleciente en nuestra
cultura (1990: 149).
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Bordo entiende este rechuo -que es comCJn -. mud>as fenWtislM. pero
~ podria IIp1icMw: 11 n:!lgenas 'fJe han logrado~ en el sistema y 111
SIOIIlS qI'CI'- ju$lIIrnmIe por '*'er lc:9IIdo su ir....... jlOIlId6n 11 ese imbiIc> p(¡bIic:o
aPdo desde III r<IdonIoIided y IItribulos rraclcioNlmenle ..... lSide,ados~
nof. Aqll. los hOll aes y m.Ijeres 'fJe se confllrlTllltl 11 esae Wnbikl y o;ompoiU"""'0 lJIJI'l aapudos. lIliellb /l$ que /lqldos honaa y~ que no <Peten
o no p.oeOen eonlOl"rtWW se les dernn J;,s pueft/I$, kItI~ Yd"'calj/;a,·
dos (p. 148).

Es un mundo en elque cwolquier celebrlld6n de JorIT\/l$ "femeninas" de saber
o pensar puede ser wnsiderIIdII (OITM) una aIiIInza peligrOSll en términos pro
f~1es y qW./llllrrlbitn~~ penonal. Va que dentro <k las Insd
luciones masculinas a las cuales hemos entrado. las .ctitudes rclacionaleJ.
hoIislkas y nutrientes siguen siendo considerados como Inconsistentes. lelTle+
ninos y blandas. En este contexto institucional. al permitirnos la "ntegr.cl6n·
en la esfera pública. la clltegoria de otredad femeninll . que ha ha blado ..
mochas feministas de la posibilidad de cambio, Instll\ldonales!JI culturales, de
la translClflTlaCi6n radlc.el de los 1IIIlores. los suplIlIstCll meIaHsic05. y de las
prkticas sociales de nueslra culua. puede COflWl1irse en algo de lo cual
q,asiéranKlS desaSO(iarnos, Necesitamos mU bien establecer muestra "delga.
del". nul!SIJa caparidlld crilic:a nos;..,.. nuestra eomptlmeia en la d isea:l6n
dmo y distinliv.lo (Jbld).

Varios de los llfl'1llukls tridlclonalmenle ..... lSide,adoI almO "femeninos" m 11
aJft..-1I occ:ideiltlll kItI a..tidw!es \lIIIaoad/I$ por l'ICll.aes y~ en lIIs cuJn..
j¡ dge .... como kItI la rdlldOn (QI'I la .>IIIunlua. la~ y pen:ep06n, el
olidldo de los dernis o 11 rciIIciOn con la c:anunidIId. d<:ttcra.

s... embargo, en 11 prictic.a es difd Iogrior la erticI.Ud6n de las difercntu
.eMndicecioueJ idenüIarias y cukuraIes po:I"llW~n 11 dilerenres asirnetriM
de poder. Y se encuentran (QI'I diferentes resistcndlls. l\IgurIIIS~ lo
hacen. por \o meTlClI en teoriII. En la pridlca, se tiende 11 pr'klrizaf cierlaS feivin.
dic.clonn por encima de OIras. y por OIra part<!. hay UI'III IIpropiIIc:i6n desigual 11
nivel de unll org3IlizlleiOn o de un moYimiento. Por ejtmplo, pude haber en ..".
organlzad6n mi~ta dirigentes hombres comprometidos con la equid¡>d de géne·
ro, pero no encuentran reSOflllnclll , slno mbs bien resistencias en otros.

Lo, ZllpaliS1aS han sido pioneros en postular -por lo menos como horizonte
{pues muchas fem,nistas seflflllrlan q.>e falta todavla que los principios se conu\ef
ten en una prktio:a generllliuGa}- una capacidad de unir las reMndicadones de
d&w. género y etnlll en un marw anfisisl~ieo de (ritica 01 ne:oliban!lismo. Asl
l.lmlMn, reconocen~ o. los aspedos positivos. laIi ~milllciones de los Il5Ol

YC05fUI'llbre:s de las comunidades indígenas aetrMs. pero PRcisan que eorreglr
los aspectos~ les corresponde a las fl"Ilgeres y hombres indígenas:



Nosotras edernás de mujeres somos indígena.s !>' asi no estamos reconocidas.
NosotrM sabo!mos Cl.0les son buenos !>' CIdl!es son rna.los los llSOS !>' costum.....
Malos son de pegar!>, golpear a la mujer. de ~nta !>' compre. de ceser a la
fuem sin qUll ella quiere. de que no puede partkipar en asamblea. de que no
puede salir en su eesa.
Por eso queremos que se apruebo! la ley de derechos !>' cultura indígena. es
muy importante para nosotras IlIS mujeres indigena.s de todo Mbko.
Va a seTVir para que seamos recorcckíes y respetadlls como mujer e indlgena.
que somos.
Eso quiere decirque qUllremos que sea reconocida nuestra forma. de vestir. de
hablar. de gobernar. de organiUlr, de rezar; de curar. nuestra forma de trabll
jaor en colectivos. de respetar la tierra!>, de entender la vida. que es la natura
\ere que somos parte de ella.
En esta le!>' están incluidos nuestros derechos como mujer, que ya nadie puede
impedir nuestra participación. nuestra dignidad e integridad de cualquier tra·
blljo. igual que los hombres (Comllndllnte Ester. 2001:344).

Los esencialismos

Otro problema surge en cuanto a Ja príorilación de las relaciones asimétricllS de
poder. Vemos que lJI1II parte considerable de la ÍlQuierda con herencia de Marx
sigue postulando Ja clase corno lo contradlcci6n fundamental. En C/lmbio. las
feministas sei'lalan qUll: "B g(mero es la diferencia primaria. en la sociedad huma
na. y cruza todas las demils diferencias" (Macdona.ld. Sprenger. 0...001, 1997:48).
Por su lado los movimientos indígenas sei'lalan que la etnldda.d es Ja faceta mils
importante de su identidad individUllI y colectiva. ya que es su "rek". Aqui radica
una pista para entender las tensiones entre los diferentes movimientos. pues
cada uno considera que la dimens16n de identidad que trabllja es lo prlnclpol
en úllimo InsloncKl. ' Un aMllsis satisfactorio de la dominación!>, subordil13Ci6n en
la sociedades modernas tendria que ~n minimizar Ja importancia de la clase-
prestar atención a otras divísiones 19U<lrmenfe fundamento les, corno aquellas
enll'e los sexos. entregrupos étnicos Yentre Estados naciones" (Jhomson, 1990:152
cursivas nuestras).

En la práctica. al prlorilar un conjunto de relaciones asimétricas de poder se le
esencialiUl. En ese sentido. tanto los movimientos de clase como de gél'lero y de
etnia pueden ser tildados de esencialistas. pues colocan a un conjunto de relacio
nes asimétricas de poder por encima de las dem6s. y como agudamente lo sefIa
la MlI!Ilouf, esta priorizaci6n se da justamente porque:

La gente suele tender a reconocerse en la pertenencia que es mils atacada; a
veces. cuando no se sienten con fuems para defenderla. la disimulan, !>' en
tonces se queda en el fondo de la pef$Ona.. agaUlpada en la sombra. esperan-



do el momenIo de la .--ncfM: pero.~ u ocUta.~ con dilo
aedón o con e:str~ito. es con da con la qua .. identifICan.. &lo pe:rWntncla
... lII'IiI raza. a 00ll ¡dyiól~ a WI/l lengua, a WI/l daM..,- iowllde entonces la
Identidad entera. Los qua la <:omparten Sol! sienten toIidarios, Sol! agrupan, ..
lTlO'Iilizan. se dan inirrIoI ..-.trw: SÍ,~ eontnI "b de riente". Pano
eb. "afirmar su Idenlld.d" pilS& a ser~ un ectc de 1«IIioc, un
ildo ibo::,.x. (MaaIouI, /999:34).

EsIo en si no es .-ariNnmtc~. ¡llMS orienta el Nmbo de cada U:1w.
especifica . El problema es que a Ye<:n -no siempre- puede conducir a
~; l/ otro~ es que en el n lOluenlO que se pLanMan !Ir
(has ele ldenlidad. olJOS inmediatamente ~ los tiId&n de 1\RIarnentaIi$las, en "11

de discernir minuciosamente, pues la apelaci6n a la otredad les es amenazante .
Por otra parte. il lll!<:cS estas Iur;ha$ son consideradas corno radicales Oexclu

yentes,

A\II'lQIIe es eornpnznsible qI>e en ( ierUls etapas de los movimientos SI! desarro
lle un discurso escocialistb que idealice lo "propio- l/ estereotipe l/~ lo
ajeno. corno lo hizo el lTlOYimiento negro con su block b: f>eqlJti/u l o el mo
llirnienlo feminista en 1M primeras etapas de radic.allsrno segregadon\sla, la
hisIoria Iw. demoslrbdo qur~ utrategiu sQIo $iMeron par¡. aislar a los
l'I'I(Wirnienlo l/ cancelar las posOIicbdes de~ pol;oc... lHcrn6nda e
lib, 20<1:2161.

Consideramos. , dilerCt'W:Wl de C$Ul <1UIOra , quI ntos nlOi'iCIi_ racin lr< l/
exd"yentes son etapilS~ en las un.s por la <iI~. '->lo hlem.
mente en el proceso de a...owlor.lCi6n de su)etoa quI han sido hist~
~ l/drvalif~. ((1m() P"A ir Mlr ie.do la brechil. las conquistM de
101 rnoWnientos de mujera. in:I~ gays.~il, l'llIr'lCa han sido ~'I'm
sino que Sol! han Iogrbdo , lraYb de sus~ Un ejell.pu ibtAlNo es el
moYirniento indígei'lil en el Ecuador. Por muchos Il1\o$, se caradoll¡ro por sus
demandas rorporilti\fM corno ind\geni!Is l/ por su alsIamlento del resto ele los
rl'H)Y\mientos sociales l/ politic:OI en el Ecuador. En este lapso. el rnoWniento
logrO <;OI1Struir W1a dignidad l/ fuerte alltoesti1'l\3o indigeN l/ logró ser reoonocldo
como un ector importante por la sociedad ecuatoriana. Desputs de esta etapa de
COIUtrucd6n l/fortalecimiento. el l1'lO'Jimiento empezó" entrar en alianus .SI",·
ttgieas con otros actores socIo-polilicoscorno la Ilquie~ , l/ en a1ianZil$ coyun!\l'
rala con. por ejemplo, los taxlstM, pero 1'" en eotdk:ionft de negociar -de we
w". El "follItar elilpas"l/lr-'U!r de enlrIlr en alianzas sin SIl couwlidad6r1 inlerna
le hubíerill rll5lilldo Iueru y e.paddad de negoclilld 6n. Enel mismo senlido, si no
hubíerill sido por la TlKIblidlJd de las p¡ i1 ue' ill$ fllrnin$tM~ abrieron l:ftchI"
~ de las conq"r¡w de y pillr& lllUjera que hoy en tia r:Iarnc. por senladas.
no M hubieran logrado.



Lo "radical" muchas veces es constituido por el puro hecho de nombrar esas
aslrnetries de pode1- tan "invisibillzadas" y aparentemente 'n¡llurales", o el apelar
ala diferencia. "¿Por qOO 5610 hablar de la cultura Mayacrea tantos anticuerpos?",
han preguntado varios dirigentes Mayas en Guatemala; o es respondido con llCU

saetones de "fundamentalismo", Mientras menos apertura hayal reconocimiento
de la diferencia, éste se convierte en un polo de tensión y de confrontación.

Tambim la forma en que se reivindican las demandilS depende de los tiempos
del contexto y tambl~n de los tiempos Internos. El Il!ITIil de las lesbianas en Méxi
co en Jos ochentas: uno mujer ne<:e$;to O un hombre tonto como un pez rece
sUo o uno blcldeto, buscó poner en el tapete de la discusión -de manera agresiva
para llamar la atend 6n- SUS relvindlCllciones, Hoy en dia este le1TlII ha quedado
en el olvido -o mtls bien en la memoria colectiva del movimiento por la preferen
cia sexual- , pues actualmente los esfuerzos del movimiento lksbico-Goy están
mtls dirigidos a la Inclusión de sus demandas especificas en las pollticas públicas.

A nuestra mlmera de ver, entonces, en la l>CCi6n de los movimientos sociales no
existe per se UI'Ill "contradicci6n primilrill" de clase, de ghlero, de etnia, Más bien
105 movi mientos sociales se organizan en tor no a sus demandas más sentidas,
y esto usualmente responde 11 las opresiones más sentidas y a las oportunidades y
condiciones para presentar las demandas. Ahora bien, es justamente la negoclón
de /o diferencio lo que hace que los movimientos 1nd"1genllS Yde femlnlslas tiendan
a escand<oliulr su lucha, pues al ser negadas, descalificadas o red lllladas sus reivin
dcecíones. se cierran filas en torno 11 sus demandas y hay poco espacio para la
diversidad interna. Aqul se presenta UI'Iil tensión entre la Intencionlllidad de mu
chos movimientos de ser diversos en SU seno, alcanzando lIIla "unidad en la diver
sded" y una lógica poIitica que, para ser mtls eflldiYOS, les impulsa a ser "todos o
todas Iguales". Taml»én es cierto <p.Je hay momentos y momentos. Un destacado
dirigente aborigen de Australia señalaba: "entre nosotros aborigenes hay divel'$Í
dad, di5ClJfilTl(>S y ventilamos nuestras diferencias; sin embargo, cuando vamos a
negociar en la ONU , cerramos filas". No obstllnte, se entiende como pre0cupad6n
legitima que el discurso a veces no auto-critico de los movimientos lndigenas corra
el riesgo de traducirse en una falta de O«QUntobl/(ry interna:

Entre Jos peligros que encierra esta estrategia po[;tica está el que el movimien
to mismo se crea su discurso y no en/rente los problemas reales de
entdernccracíe. depredación o OJioIencia que marcan la vida cotidial'lll de mu
chos pueblos indigenas. Si se niega la eMístencla de problemas internos, no
hay necesidad de enfrentarlos y buscar soluciones politicas a los mismos (Her
Ninde2 Cllstillo, 2001:217).

Mu}e1"es indígenll$

Se considera que en la actualidad -«>n notables y valientes e>:cepciones como el
grupo de Mujeres Kaqla'- Ia mayoria de las mujeres Mayas organizadas en Gua-



~ anlepoilOUl su \denlldlld étnica por endma de .... Identidad gentrb. üto
l'lO es un~ de ....... es ..,. obseo'vaciórL Seg!.nmenla muchas de das qulsle
lWl~ el machismo de sus~ kIel~, de sus~.

padra.~. pm> M: caa.n -o por lo merooI M: c:aa.n el píHieo- parw. l'lO
_ ..... Mas de restan. fuerza al rI'lCMTlienlo ~d31 la- Y dI.ramenIe hII\I un l.-l
,,*,ip.edo de ese por ~11Ie de 0Ir0s sedofa inle.e ll ~ . , üto SI! vio en MotQ.
co. pua ,desde tI.Iindo la IntI!TCla la. siluid6n de rrAljere -y en npedaI de
m.liaa Illdigellu - •~ &rt/eIl: y [);ego Fcmindu de ~'? Sin cm
bargo. dos hacen un au.que Intercwodo de los \150$ y~ cM 105 pueblos
RlIgenas por su maIlrato • las mujeres, para~lil\car su negad6n • la. auI<:Ino
fI'Ilf, Rfogena,

Aileen Moreton-Robinson. mujer i digena GeonpuI cM Á\.I$IraJia. hace llI'IIo Iú
dda slnlesls de lo quor une a las. mujeres incr¡genas del mundo sin dejar de reecec
cer la diversidad:

Todas ¡¡'S mujeres Indlgenas tellemos la experiencia compartida de IIMr en
lll1a sociedad qtH! nos 1$espre<:ia. El punto de 1I\sl.l de la. mujer indígena es
formado por los siguientes lemu, Incluye llI'IIo relaei6n Inalienable a la liefTa,
un \egado de despoto{dfspounslon), de racismo y SI!lÚSmO: la resistencia Yel
reempIaz:o de~ despectivas de nosotras oon m6genes consIJ'Uidas
por no5OtIiJs; nuesIJO 6dMsmo permanenle como madra. hermanas. tías.
hijas. . bue1as y como dirigenles 0JITlllNIes; tamlllm la negodad6n de la pe
líIk:a sauaI inle1a irItrf, oJcuras... Tal ¡'U'ItO de~ l'lO lWI!ga la ci\oIersicIad de
las.~ de.....;rra idige:l laS. las mujcra id;¡a.. tcndrin~
tes experioendas concretas que SI! forman con nuestro relacionar con lemas
.... 12000-_

~ situar asila rl 'g' Wdad de género que PJfml las mujeres indigenas como
una desigualdad entra wrIas mAs: násmo, n d"'l6n eoorl6i llica, npoliaci6n de
la tierra, es di$linto a la )lriOrilaci6n de la opresi6n de gtnIro como oontradie
d 6n principal. Y los aliadot. según las diferentes opreslooes. son disllnt()S. Por
otra parte, tanto MoretQn·Robinson como Harslock anlatizan la necasidad de
"CQn$truir la difer~mc:Ia ' , no SOlo en los lI$peelos negativos -la triple opresiQn
(por ser mujeT. indígena y pobre)- que podria fkilmente prestarse a quedar con
W\Il percepción individual y co1ectiva de W:tima. sino jncluso aún rNlS Importante
de aulonombrarse positivamente ecmo sujeto empoderado de cambio:

Enfrentamos la lare1l de desarrollar 1llleSlr1l compransi6n en ccemc 11 la dif..
rmela. como parte de la larea te6rica del desarrollo de una leor\a de poder de

• Monood - V Oiot<>~~..~.~.~..~.~c.~~"r:~-§'~"<lcI P...... "'"' • ! - ~-.... v .. r...... _ ...............1 ~ ................ k. ¡1 c.. .. ·..",.." Ioy· o
Ol<-.otc-...c... ¡" 1 "'+ 1 ' _ 01_' 11 10"" _ '_ 11* 01 __
otc .. lXlOOM ....~_ ... I r ....... ' - , v ....un· t d . _ ...... "" 1 __
01 QUO ,01 e 1- ... otc "R.-p·""",



y para mujeres. Los temas sobre la diferencia nos recuerdan también que
muchos factores que dividen a las mu}eres también unen a algunas mujeres
con hombres -factcres como diferencias raciales y culturales. Quizá. las teo
rlas de poder de y para mujeres ser/m teorías de poder para otros grupos
también. Neeesitamos desarrollar nuestra comprensión de la dilerencia a tra
vés de la cre&eión de una sitlll>Ci6n en la cual podemos construir una com
prensión del mundo que sea sensible a la diferencia (Harstoek. 1990 :158).

La Uamada de atención a las asimetrías de poder que a roonudo eleisten dentro
de los mismos movimientos feministas es seflalada por Andreil Stuart, leminista
negra , quien además seflala las dificultades de forjar alianzas desde la diversidad.
Aunque se T(lt>ere al movimiento feminista en Inglaterra en los ochentas, sus
comentarios son pertinentes para otras latitudes y otros movimientos:

Las mu}eres marginadas, las de una raza. clase o generación diferente. lucha·
ron para ver representadas sus propias prioridades en la agenda feminista,
pero encontraron que gran parte del Feminismo era tan Insensible a sus de
mandas como lo había sido anteriormente la iz:quierda trl>dicional... Curiosa
mente. el problema no fue que tomamos las implicaciones de organizarnos en
tomo a la identidad demaslado lejos, Sino que no lo luclrnos lo suficiente. Si
realmente hubiéramos empujado más este debate, nos hubihamos dado cuenta
que tod@s somos opresol'@s y oprimldlh .., En vez de apT(lciar lo interco
nectado de nuestras opresiones vimos todos nuestros intereses como mutUll
mente antagónicos. en vez de forjar alianzas, estuvimos en competencia
U990:34 y 39).

Hoy en dia hay una mayor claridad en 105 movimientos feministas acerca de
que las mejees "no son todas iguales", que tampoco es obligatorio quererse ni
caerse bien entre si (Lamas, diploml>do IlSB, 2001). Sin embargo. la posibilidad
de hegemoolsmo de una parte sobre otra y el no reconocimiento de las asime
trias de poder dentro del mismo movimiento, sigue siendo un riesgo.

Por otra parte, al traslaparse diferentes opresiones y asimetrías de poder, al
demmciar una identidad wlnerada se puede wlnerar, a su YeZ. otra identidad,
Algunas mujeres del movimiento Maya en Guatemala dicen que los mayas son
machistas por ser hombres no por ser mayas_Hay costumbres "malas" que opri
men a las mujeres indígenas, o que tenían su lógica en olra época y ahora est/ln
fuera de lugar -como el caso de eSlXl!ler a I@s espos@s de 105 hij@s- pero es
preciso no caer en la tendencia de descali ficar a lodo la cultura indígena por
estos aspeclOS negativos. Seria como "echar al traste" a la totalidad de la cultura
occidental por el acentuado individualismo del que es criticado por gente de otras
culturas.

AdemAs, en los intersticios entre género, clase y etnicidad hay que discernir
cuidadosamente lo que corresponde a cada cual. Hay una tendencia de "sobre
representar género o etnia en ocasiones. o de "sub-representarlos". Las Nacio-



t *S DlVERUS y DES09EDlEN'TtS 0TRfl. LOS ENC\JVfTROS y DESENaJENTl'l05... SI

res Unidas en su División pal<l el Avance de las Mujeres (DAW) hace un dIscernI
miento enallucc de Las diferenles lógicas de discriminación,

La idea de la 'interseccionalid<1ld' busca ceptar I<1Into Las conse.:ooncias estruc
turales V dinámÍCIIs de La interacción entre dos o más formas de discrimina
ción o sislemas de subordinación. Se dirige especlflcamente a La forma en que
el racismo , el patriarcado, las deswntajas eoon6miClls V otros sistemas
discriminatorios contribuyen a crear capes de inequidad que estructuran a las
posiciones relativas de mujeres V hombres, razas y otros grupos. Además,
analiza la manera en que actos y pcusces especifICas crean CIIrgas que fluyen
a trallh de estos ejes de interse<:cl6n y contribuyen activamente a crear diná
mcee de desempoderamiento (Crenshaw. 2000,4),

Una propuesla muy sugerente para incorporarla diversidad a los movimientos
de mujeres -y que podria lambi~n servir para la creación de aliamas inter movi
mientos sociales- se basa en la creación de poIiliClls de coolicJ6n. Esta propues
ta, formulada por Nira YuvaI·Davls, se llama "Enraizamiento y Desplazamiento"
(J?oollng ons Shlfrlng) y reccncce la diversidad entre mu)e-res y el hecho de que
tengan agendas y prioridades diferentes,

La idea es que c<1Ida perticipente trae consigo el enrllizamiento (roollng) en su
propia amiaci6n e identidad, pero al mismo !lempo trata de trasladarse para
ponerse en una situación de inteTCllmbio con 01r"<lS que tienen otra!I afiliaciones
e idenlidad. Lo llaman "transversalismo" -pere diferenciarse de "universalismo",
ya que este último, por tomar como dato un único punto de partida, t<lmlina
siendo exclusloo en vez de Inclusivo. Hay dos cosas que son vitales en el des&
0010 de una perspectiva transvmal. En primer lugar, el "trasladarse" no debe
imp/ic¡lr un auto descentrarse, esto es. el perder sus propias raíces (rootlng) y
conjwllO de valores ... En segundo lugar. y que sigile del primer punto, el proce
so de "trasladarse" no debe homogeneizar a la 'Otra '. Dado que hay diferentes
posklones y puntos de vista entre personas que tienen "ralees" semejantes,
lambién los hay entre miembros de otros gropos (199$,}84 yl85).

Esta propuesta es interesante -a. diferencia de la perspectiva comÍl1l de lCIc/@s
somos Iglloles, ya sea de movimientos de mujeres o de indigenas- ya que parte
del reconocimiento y La dignidad del otr@desdesu diferencio, para poder ente
blar los puntos de coincidencia ente sus agendas. El predominio del hegemonismo
y a veces autoritarismo de quienes consideran tener lo verdad (como que si hu
biera una sola verdad) seria reemplazado por el concepto de "unidad en La di
versidad" dentro del movimiento y el espacio parlldisentir. Este tipo de concepción
metodológica además lacililaria mayores posibilidades de encuentro y puntos de
contacto entre los diferentes movimientos pon¡ue estaña clero que no es necesario
ni deseable estar de acuerdo en todo, sino en los renglones de agenda COllvetlid05.



Conclusiones

Hasta ahora hemos cenlrado nueslra inlern:i6n en los encuenlros y desencuentros
ínter e ¡nlra movimienlOS femirlislas e indigenas, la lucha por la diferencia y la
igualdad de oportunidades. y las tensiones Inherentes a la priorizaci6n de deman
das espedflCas. Ahora queremos remitir las implkaciones de estas reivindicacio
nes a la lucha. por la ampliación de los conceptos de ciudadania y democracia.

Con la innuencia. del neoliberalismo, hoy en dia la "particip¡>ción ciudadana"
es cada vez m!s equivalente a la integración individual al mercado obedeciendo a
un conceplO minlmalislll tanto del Estado como de la democracia. Muchas veces
la participación ciudadana se limita a un proceso efe<;tivo electoral, o a la partici·
pación de la sociedad civil en la Implementación en una magra tarea de desarro
llo que antes era el quehacerdel Estado. Sin embargo. unsenlido contrahegem6nioo
de ciudadanÍll amplia. y profundiza su concepción para tomar en cuenla las rei·
vindicaciones culturales y politices antes señaladas,

Un concepto alternativo de ciudadanÍll ... concebirla las luchas democráticas
englobllndo una redefinici6n no sólo de un sistema político. sino también de
prácticas eccn ómkas. sociales y culturales que podrían engendrar un ordena
mlenlO democrhtico de la sociedad en su conjunlo. Tal concepción nos llama
la atenci6n a un conjunto amplio de posibles esferas ~icas en las que la cilx\a.
dama podlÍ!l ser ejercitada y los intereses sodeteles no s6Io representados Skno
que fundamentalmente re·formulados. El hmbito de las luchas democratizado
ras se eXlenderla a englobar no s6Io el sistema político sino también el fUIUTO
del "desarrollo" y la erradicación de desigualdades sociales como las de raza y
~nero. formadas profundamenle por prhcticas culturales y sociales (Álvarez,
Dagnino & Escobar, 1998:2).

Por otra parte, esto pasa por una refundación ética, una resignilicad6n de
términos y una reapropiaci6n de banderas. pues el "empoderamlenIO"
(empowermenl), la "participación ciudadana", la "justicia social", etcélera, son
lodos lérminos que hoy en dla estén usando las mullilaterales como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y los grandes promotores del
oechberalísmc.

Asl, las redeflniciones emergenles de conceptos como la democracia y la ciu'
dadania apuntan a direcciones que confrontan la cullura autoritaria a tralJés
de la resigniflcación de nociones como derechos, espacios públicos y priva
dos. formas de sociabilidad. la ética, la equidad y ladiferencia, etcétera. EsIOS
procesos m"lliples de resignificación claramente revelan definiciones al lernali·
\IIIS de lo que conslituye lo político (lbid:10).

Una concepción ampliada de ciudadania y democracia signilicaria la incorpo
ración de los "derechos específicos" de mu~res e indígenas a la concepción



uniuersal de derechos humanos, ya que seri.ll lll inclusión desde la diferencia y en
Igualdad de condiciones, de las mujeres y de los Indigenas, Actualmente se perd
be que hayderechos humanos de primera categoría como es la actual DecIa~

Universal de Derechos Humanos, y derechos de segunda categoría para gl\lpos
"minoritarios", como son los derechos específicos de las mujeres ,l~ el borrador"
de los derechos de los pueblos indígenas y los ya casi olvidados derechos de la
soberania y autodeterminación de los pueblos:

Hoy en día la tensión entre los "nosotros" y los "otros" es evidente, En Gua
temallo , donde el 60 por ciento de la población es indigenll , donde la mitad de la
población son mujeres, donde más de la mitad de la población son jóvenes l\<I
mayoria de los cuales sin ninguna perspectíva de salir de 111 pobreza y, por tanto,
excluidos del sisternll} y donde los ancillnos, los gay!, los disca~ \tados también
forman parte de los "otros", quedamos con la gran interrogante: si todas estas
minorías y mayorías minorizadas son los "olros", ¿quiénes son los "nosotros"?
Aunque es un ejemplo extremo y una falaCia ya que parte de la premisa que
todos estos sectores tengan una conciencia pora si. el caso de Guatemala ilustra
la urgente ne<:esidad de ampliación y profundización de paises. como dicen los
indigenas mexicanos "donde quepamos todos",

AsI estamos hablando del reconocímiento y valoración de Ilo diferencia no como
un factor para dividír a las sociedades sino, al contrario, para lograr la inclusión
desde la diversidad. La autonomia indígena, la diversidad y la bio-diversi&d, la
participación de las mujeres en los espacios pUblicas y en la toma de decisiones
y tam~n. ¿por q.Jé no'. la valoración de atributos tradicionalmente adjudicados a
las mujeres no son parte del problema sino de la solución," Es decir, no se trata
5610 de jugar sobre una cancha máos nivelada sino de amplillr los parámetros de
ésta, Y aunque ésta es una lucha ccmrehegemónlce. no es UlIlI lucha basada en
la violencia sino justamente en el llar'l'\l>do a poner fin a las múltiples violencias
surgidas de la exclusíón, de la discriminación y de la descalificación,

Veo III despertar de género, de la eoología y de la. etnicidad como llliados
cercanos que tienen mucho en común, Si aquellos que perñctcen en este
despertar se solidarizan (stond loge/her) en ve~ de ser cooptados poi' separa
do (que es lo que el sistema dominante está empenado en hacer) JX>(lrían

. ........"...I'lO\l10 discusión gl,..... lomo ...... loo dmt<hoIl humlo..,. de fotmlo 101<9''', AA ha<..
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hacer la diferencia a la perspectiva de la humanidad al poner fin 111 proceso,
ecn en mllrchll, del colonialismo de 111 natu raleza y de la diversidad étnica
y, en este proceso, salvar del ecupse al principio lemenino de tlolismo basado
en la diversidl>d, la dignidad de todos los seres llillientes y un sentido compar
tido de comunidad (Kothari & Shiva, 1990:XJ).
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