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Algunas preguntas

• ¿Cuáles han sido algunos de los aportes 
de las mujeres y de las feministas a la 
antropología en Chiapas y 
Centroamérica (s. XX y s. XXI? 

• ¿Cómo se ha ido transformando la 
manera de hacer antropología a partir 
de las incursiones de las mujeres?

• ¿Cuáles son los puntos de enunciación 
de la antropología feminista 
chiapaneca y cnetroamericana? 



Métodos para rastrear y 
recuperar el pasado 
• Etnografía feminista: observar, registrar,  participar, entrevistas, seleccionar, 

analizar las prácticas de pensamiento de investigadoras y creadoras. 
• Desde el 2016 hasta el 2019. 
• Estancias de trabajo de campo en Guatemala, Nueva York y San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas.
• Búsquedas de archivo. 

• Archivo General de Centroamérica
• Librería Bobst Library NYU
• Archivo de la Biblioteca Na-Bolom

• Entrevistas a más de 20 investigados feministas, varias de ellas 
antropólogas: June Nash, Jane Collier, Mercedes Olivera, Diana López 
Sotomayor, María Eugenia Bozzoli, entre otras.
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• Las primeras en participar activamente en 
campos científicos
• Abrieron la puerta a las siguientes 

generaciones de mujeres en la región 
• Las mujeres pasaron de ser “objeto de 

conocimiento científico” a ser “sujetos de 
investigación”

Mis preguntas

Pioneras en antropología en la época de oro (1940-1959)  



• Sus vidas y sus trabajos se vieron marcados por sus 
identidades sociales y políticas

• Vivieron barreras y obstáculos
• Algunas investigaciones también reprodujeron ciertas 

formas etnocéntricas, influenciadas por las corrientes 
de la antropología cultural británcia y norteamericana y 
las políticas indigenistas de la época

Pioneras en antropología en la época de 
oro (1940-1959)  



Pensadoras marxistas y gramscianas  
(1960-1989)  

• Contexto de violencia pero 
también de resistencia
• Algunas fueron encarceladas, 

amenzadas, desaparecidas, 
asesinadas. 
• Denunciaron las masacres y 

acompañaron a sobrevivientes de 
violencia sexual.
• Se interesaron por los problemas 

de mujeres indígenas, 
campesinas y mestizo ladinas. 



Pensadoras 
marxistas y 
gramscianas 
(1960-1989)  

• Fueron militantes revolucionarais en 
m o v i m i e n t o s d e l i b e r a c i ó n e n 
Centroamérica.

• Exiliadas en México. Formadas en la 
ENAH.

• Publicaron textos con sus nombres 
reales sobre el pensamiento crítico de 
las clases sociales en Centroamérica

• Alianzas obrero-campesinas 
• Movimientos ladino-indígenas / Relatos 

autobiográficos



• La antropología en Chiapas y Centroamérica se ha 
enfrentado también al proceso del largo de “acuerdos 
de paz” y “postconflicto” 

• Trabajo en los procesos de memoria, justicia y verdad.
• Comprensión no sólo desde la izquierda revolucionaria, 

sino desde “ser mujeres”, el cuerpo, la sexualidad.

Pensadoras marxistas y gramscianas 
(1960-1989)  



Generaciones de pensadoras indígenas 
y feministas diversas (1990-2019)  
 

• Universidades pero también de herramientas 
creativas.

• Espacio temporales y cuerpo-territorios.
• Ley Revolucionaria de las mujeres en Chiapas
• Levantamiento zapatista en 1994
• Giro descolonizador y antirracista
• Crítica a las herencias del pasado colonial



Generaciones de pensadoras 
indígenas y feministas diversas 
(1990-2019)  
 

• Metáforas críticas del mundo, 
aunadas a entidades-no humanas 
como los territorios, los ríos, el agua, 
las montañas, los árboles, el fuego, 
la tierra, etc. 

• Redefinir las geografías, los lugares 
de la memoria y las nociones 
espacio- temporales 



Generaciones 
de 
pensadoras 
indígenas y 
feministas 
diversas 
(1990-2019)  
 

• Movimientos feministas lésbicos, 
queer, cuir, indígenas, 
afrodiaspóricos.

• Crítica a las narrativas históricas 
racistas y heteronormativas

• Producciones en gran medida a 
partir de las experiencias de 
organizaciones políticas, luchas 
colectivas, cuentos, novelas, 
poemas, performances y rituales 
de sanación. 



Reflexiones 
finales
• Las antropologías feministas en 

Chiapas y Centroamérica han  
cultivado la capacidad de 
respueta en el presente y para 
que los actos de violencia racista, 
genocida y violencia contra las 
mujeres no se vuelvan a repetir. 

Juicio por genocidio contra Efraín Rios Montt
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