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Prevención de la violencia intrafamiliar 
conjuntamente con autoridades comunales

Juana Bacá 
Maya ixil, Quiche, Guatemala

Soy maya ixil de Guatemala y actualmente estoy apoyando a la red de mujeres 
ixiles del municipio de Nebaj. La red de mujeres ixiles nace en el año 1999 con 
la finalidad de promover una participación y crear un espacio para mejorar 
las condiciones económicas, con una actividad productiva que se dio con el 
manejo de carteras crediticias en cada una de las organizaciones. En 2003 se 
dio en la Red una situación muy crítica: que una de estas organizaciones fue 
víctima de un atentado con carácter delictivo, y durante la investigación con 
el Ministerio Público la noticia que tuvimos fue que este acto delictivo fue 
promovido por el alcalde municipal. De ahí nace la vivencia de la Red, de las 
organizaciones de mujeres: el ver cómo denunciar estos casos y las dificultades 
que encontramos en la vida de la justicia oficial. Desde ahí nace la iniciativa, la 
necesidad; porque si vivimos en carne propia el proceso de la justicia oficial. 
Los desgastes físicos, económicos y que también ponen en riesgo la vida de 
cada una de las mujeres que estaban al frente de la organización. 

Decimos: qué fácil hubiera sido si realmente hubiéramos valorado la 
existencia de las autoridades comunitarias y quizás en nuestras vidas no 
habría necesidad de intervención de las organizaciones internacionales o de 
contar con medidas cautelares; de ahí nace la Red de Mujeres Ixiles, iniciando 
un proceso de reconocimiento del trabajo de la defensa de los derechos de 
las mujeres que han sido víctimas e iniciaron una confianza, un respaldo hacia 
la Red. Donde cada una de las mujeres vivían una violencia, especialmente 
la violencia intrafamiliar,  ellas empezaron a aliarse a la Red, empezaron a 
denunciar, a decir: “Apóyenme”. La red simplemente estaba como organización 
y no como una entidad de hacer justicia, pero creímos ya promover esto y 
defender estos derechos. 

Empezamos a ver las alianzas con las autoridades comunitarias, no lo hicimos 
con una planificación por escrito, sino con mucho análisis. Fue una necesidad 
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que sentimos, y todo esto se fue dando con un proceso de la realidad de las 
mujeres.  La experiencia que hemos tenido en nuestras reuniones con las 
mujeres que hayan sido víctimas: ellas si llegan con un golpe en la cara o en 
alguna parte del cuerpo que sea visible. Les preguntamos: “¿Qué te pasó?”, 
y la historia común siempre es que se han golpeado con una rama de árbol 
o con la puerta de la casa, o un sinfín de excusas para proteger al agresor. 
A veces es muy fuerte para nosotras decir algo, porque siempre lo protegen. 
Pero tenemos que saber las realidades, hay mucha dependencia y miedo, 
porque también el agresor no solo golpea sino también amenaza.

Dentro de estos procesos estuvimos y donde un día se dijo, no somos tontas 
de creer que la compañera se haya golpeado con la puerta, no somos tontas 
en decir que se ha golpeado con la rama o no sé qué, con otras excusas que 
ella ha planteado. Donde les hemos dicho: “¡Él te golpeó!”, y ella con lágrimas 
dice “Sí, pero me dice que si yo lo digo a alguien, a mi vecino y hasta la propia 
mamá, me va a ir peor”. Entonces es un círculo de violencia, que muchas 
veces las mujeres lo callamos por miedo y por la vergüenza de la sociedad. 
Es decir, si yo lo digo, van a decir que mi hogar está muy mal, que yo no vivo 
bien y ¿el ejemplo hacia los hijos? Por eso callamos muchas cosas. 

Cuando las compañeras empiezan a soltarse, empiezan a decir que son 
violentadas por los propios esposos, empezamos acercarnos un poco a 
hacer visitas o a involucrar más fuertemente a la compañera en el proceso 
organizativo, en las participaciones, en las reuniones de la comunidad. Esto 
también trae consecuencias a nivel organizativo, empezamos hacer visitas y a 
decirles a las autoridades comunitarias “¿Qué podemos hacer con todo eso?” 

Creemos mucho en el trabajo de las autoridades comunitarias, porque por 
el procedimiento que tienen, que la justicia que ellos aplican no es con 
una intención vengativa; también están con la finalidad de buscar una 
armonía entre la comunidad y la familia. Sus sanciones son reparadoras y 
con resarcimiento de los daños que se han ocasionado. El procedimiento es 
muy breve, se ha logrado con dos o tres reuniones consolidadas. Es sencillo 
porque no requiere de gastos de transporte, honorarios de abogados y otros 
gastos administrativos como se hace en la justicia oficial, y lo otro es que ellos 
son mayas, hablantes del idioma materno y que han inspirado confianza y 
respeto a la población, porque han sido eligidos dentro de la comunidad y el 
procedimiento es oral. 
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Ellos están anuentes a la vigilancia de los actos de los agresores, están dentro 
de la comunidad y siempre van a estar controlando los movimientos del 
agresor, entonces creemos nosotras que es muy importante creer y crear 
estas alianzas con ellos. Sí nos ha funcionado, y poco a poco en el proceso 
hemos estado involucrando a las mujeres dentro de los cargos de los 
consejos comunitarios, como también de los consejos de  COCODES (Consejo 
Comunitario de Desarrollo) y de las Auxiliaturas. También en las juntas, que 
realmente las mujeres empiecen a participar en los espacios donde ellas 
puedan estar sintiéndose importantes, visibilizar la importancia del papel, 
de la decisión y la participación que ellas pueden desempeñar dentro de la 
comunidad; claro que dentro de esta experiencia, como todo proceso, hay 
ventajas y también sus desventajas.

La mayoría de los espacios ocupados por hombres; quienes deciden, quienes 
han estado en los espacios en donde sí, realmente, pueden proponer, 
promover y decidir un cambio son los hombres. Se está iniciando involucrar 
a las mujeres. No es fácil decir “yo ocupo ese espacio”, porque sabemos que 
como mujeres hay muchas limitantes, y realmente nos han dado los espacios 
de casa.

Se ha dado el reconocimiento de la organización, de la importancia de las 
mujeres, se ha tratado la manera de cambiar todo eso.  Creemos oportuno 
aprovechar los recursos que tenemos a la mano, y esas alianzas, esas 
oportunidades que tenemos dentro de nuestra comunidad. Son muy claros 
los ejemplos de que el tipo de violencia y también la gravedad de los actos 
que se comentan en contra de las mujeres son diferentes: hay leves y hay 
graves. Hay casos que se han logrado solucionar dentro de las comunidades, 
pero también hay casos que han llegado directamente al sector oficial; por 
lo tanto, creemos importante que cada una de las organizaciones comparta 
experiencias y podamos unirnos y hacer las alianzas para que podamos 
prevenir, garantizar y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.




