
 
 

                                                

 
 

Seminario Internacional 

Movilización y participación política indígena en América Latina: 
Entre lo comunitario y lo nacional. 

Ciudad de Guatemala 21 – 23 de septiembre de 2015. 
 

I. Presentación 
 
 La Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través 
del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas IIHAA 
y el Area de Antropología, en el marco del proyecto de investigación “Relaciones de 
poder étnicas en Estados Frágiles” realizado con el apoyo del Programa de 
Investigación para el Desarrollo en coordinación con el ETH de Zúrich, convocan al 
seminario internacional “Movilización y participación política indígena en 
América Latina: entre lo comunitario y lo nacional.” 
 
 El Seminario busca promover un espacio de encuentro entre líderes políticos 
y sociales indígenas, académicos, estudiantes de ciencias sociales y público 
interesado para analizar las transformaciones en las formas de participación y 
movilización indígena en América Latina, enfatizando la región centroamericana. 
 
 Desde finales del siglo XX, América Latina asistió a la irrupción de los 
movimientos indígenas como actores políticos determinantes en la región.  Estos 
procesos se manifestaron de distintas formas en los diferentes países a lo largo de 
las últimas tres décadas.  La contracelebración de los quinientos años del llamado 
descubrimiento de América fue un parte aguas que marcó cambios en la 
participación y acción política de los pueblos indígenas. 
 
 En Mesoamérica, pueden identificarse por lo menos tres dinámicas que 
ilustran estos cambios: en Guatemala, la constitución de un vigoroso movimiento 
Maya, obligó al reconocimiento social y estatal de la diversidad cultural e inició 
transformaciones en las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas; en 
México, el levantamiento zapatista de enero de 1994 no sólo influyó en la política 
interna, sino dio lugar a nuevas formas de acción política de carácter incluso global; 
y, en El Salvador, se avanzó en la reconstrucción de las identidades étnicas “ocultas” 
tras la masacre de 1932.  A estos ejemplos puede sumarse la experiencia de las 
autonomías regionales en Nicaragua.  En América del Sur, la movilización indígena 
fue determinante para el impulso de procesos refundacionales, siendo el caso más 
destacado el de Bolivia. 
 
  
 



 
 

                                                

 
A pesar de los avances mencionados, en Mesoamérica en general y 

Guatemala en particular, el aumento de la participación política indígena no se ha 
expresado en una mayor representación indígena en los gobiernos ni en cambios en 
la estructura de poder  real.  A esto se suma, en los últimos años un nuevo ciclo de 
acumulación basado en el despojo de los bienes indígenas y de sus territorios.   
 
 Este proceso de acumulación por desposesión ha enfrentado una fuerte 
respuesta comunitaria, en la mayoría de casos de carácter local en el que el papel de 
las mujeres ha sido de primer orden. El seminario Internacional ““Movilización y 
participación política indígena en América Latina: entre lo comunitario y lo 
nacional” pretende, a partir de la discusión de las diferentes experiencias a nivel 
latinoamericano analizar las continuidades y rupturas en las formas de participación 
política y movilización indígena así como abordar el papel que las Ciencias Sociales 
desempeñan en estos procesos. 
 
 Además de los objetivos académicos y la contribución al debate político, el 
Seminario busca aportar a los procesos de docencia, investigación y extensión de la 
Escuela de Historia y de la Universidad de San Carlos. 
 
  

II. Objetivos 
 

1. Analizar las continuidades y cambios en las formas de participación política 
y movilización indígena en América Latina. 

2. Debatir los alcances y límites de las “democracias realmente existentes” para 
responder a las demandas de los pueblos indígenas. 

3. Analizar la respuesta estatal a las demandas indígenas. 
4. Caracterizar las formas de organización y movilización comunitaria. 
5. Discutir el papel de las ciencias sociales y los académicos en los procesos de 

movilización indígena. 
 

III. Contenidos temáticos 
 

1. Movilización indígena y los límites de la democracia y el Estado. 
2. La organización comunitaria: tradición y resistencia 
3. Las mujeres y la defensa del territorio. 
4. Las ciencias sociales y las demandas de los pueblos indígenas. 

 
 
 
 
 



 
 

                                                

 
 

Programa preliminar 
 
Lunes 21 de septiembre de 2015. 
Hotel Pan – American (5ª calle 5-63 zona 1) 
 
16:00-16:30 Inauguración 
  

- Dra. Artemis Torres 
Directora Escuela de Historia, USAC 

- Sra. Roberta de Beltranena 
Representante Embajada Suiza 

- Dr. Manuel Vogt 
 Coordinador Proyecto Relaciones de poder étnicas. 

 
16:30-18:30 Panel Inaugural 
  Los movimientos indígenas y las ciencias sociales 
   

- Domingo Sergio Namuncura Serrano, Embajador de la República 
de Chile. 
 

- Marta Juana López, Universidad de San Carlos de Guatemala 
 

- Edgar Esquit, IDEI USAC 
 

- Santiago Bastos, CIESAS Guadalajara. 
 

18:30-19:30 Debate 
 
 
 
Martes 22 de septiembre de 2015. 
Hotel Pan American 
 
9:00-12:00 La organización comunitaria: continuidades y rupturas 
 

- La lucha maya por la tierra en Belice: desde lo comunitario a lo 
transnacional. 
 Anita Tzec, Belice 

- La resistencia comunitaria en San Juan Sacatepéquez 
 Mario Celada, Escuela de Historia, USAC 
 



 
 

                                                

 
- Relaciones de poder en un municipio de Huehuetenango 

 Aroldo Camposeco, IDEI, USAC 
-  La Rebelión Ixil de 1936, cambios,  continuidades y rupturas. 

       Miguel de León Ceto, EEHSS y Universidad Ixil 
-  Totonicapán: las relaciones entre estado y comunidad. 

Romeo Tiu, Guatemala 
- La nación garífuna: comunidad y diáspora 

 Alfonso Arrivillaga, DIGI USAC 

 Moderador: Manuel Vogt 
 
 
15:00-18:00 Mujeres, poder y defensa del territorio 
 

- Mujeres, defensa del territorio y presos políticos. 
Cecilia Mérida, Huehuetenango 

- Mujeres y defensa del territorio: el caso de Jalapa 
Claudia Dary, IDEI USAC  

- El traje maya y las relaciones de poder 
Lina Barrios, IDEI USAC  

- Luchas y resistencias en el Territorio de Tezulutlán desde las 
vivencias de las mujeres Q’eqchí’ y Poqomchi’ 
Elizabeth Moreno, AVANCSO 

-Mujeres mayas y lucha de poder 
Juana Sales, Movimiento de mujeres indígenas Tzununijá 

 Moderadora: Laura Gamba 
 
 
Miércoles 23 de septiembre 

 
9:00-12:00 Democracia, Estado y Pueblos Indígenas 

 
- Movilización y participación política indígena en América Latina 

Manuel Vogt, ETH Zurich 
- "Democracia electoral, movimiento social étnico y reforma política 

 en México. Un balance" 
 Jesús Solís Cruz, CESMECA/UNICACH/Observatorio de las 
 Democracias: sur de México y Centroamérica. 

- El movimiento indígena ecuatoriano 
Pablo Ospina, Ecuador 
 
 
 



 
 

                                                

 
 
 
 

- “ Lo comunal indígena y sus  pugnas con el Estado Nación: formas 
y estrategias políticas” 

Gladys Tzul Tzul, Sociedad Comunitaria de Estudios 
Estratégicos SCEES 

- Una agenda para la transformación del Estado 
 Rigoberto Quemé, CUNOC USAC 
*Moderador: Alejandro Quiñonez 

 
 

 
17:00-20:00 Panel de Cierre (Musac) 
 
 Los pueblos indígenas y la reforma política en Guatemala: 
 De la crisis a la refundación del Estado 
 

- Otilia Lux  
 

- Daniel Pascual  
 

- Benito Morales 
 

- Amilcar Pop  
 

- Domingo Hernández Ixcoy  
 
 
 
 


