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Este breve ensayo trata sobre los feminismos descoloniales en Centroamérica y cómo han 

influenciado muchas acciones de resistencia, de emancipación e incluso de toma de 

espacios públicos haciendo incidencia política. El feminismo descolonial intenta recuperar 

esa historia perdida, de mirarnos desde otros mundos, de conocernos desde un saber 

originario y de encontrar ese potencial transformador desde esos lugares de diversos 

sentipensares. Desde Rita Segato criticando el feminismo institucional de las ONG’s hasta 

Evelyn Martínez deliberando sobre los retos de volver a nuestras raíces, estas reflexiones 

ofrecen una aproximación inicial a los estudios de los feminismos descoloniales en la región 

y la necesidad de emprender un proceso de descolonialidad interna. 
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This short essay deals with decolonial feminisms in Central America and how they have 

influenced many actions of resistance, emancipation and even taking public spaces through 

political advocacy. Decolonial feminism tries to recover that lost history, to look at ourselves 

                                                           
13 Docente investigadora de la Universidad Gerardo Barrios en el área de Derecho y Relaciones 
Internacionales. Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora, México. 
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from other worlds, to know ourselves from an original knowledge and to find that 

transformative potential from those places of diverse sentiments. From Rita Segato 

criticizing the institutional feminism of NGOs to Evelyn Martínez discussing the challenges 

of returning to our roots, these reflections offer an initial approach to the studies of 

decolonial feminisms in the region and the need to undertake a process of internal 

decoloniality. 
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Introducción  

En el desarrollo del ensayo nos planteamos argumentar que el feminismo descolonial es un 

movimiento inclusivo que no solamente critica al eurocentrismo, sino que, además, 

propone un proyecto de construcción de memoria, un campo de actuación para las mujeres 

indígenas, afrodescendientes, migrantes empobrecidas, disidentes sexuales, trabajadoras 

domésticas, trabajadoras sexuales y campesinas. Revisaremos de forma breve los aportes 

de las feministas descoloniales centroamericanas; haremos referencia a algunas mujeres 

subversivas que son emblemáticas en la región, y, finalmente, proponemos una reflexión 

sobre las deudas pendientes. 

I. Feminismos descoloniales centroamericanos.  

Cuando Rita Segato (2012) se refiere al “fracaso de las estrategias de género de prestigiosos 

programas de cooperación internacional porque aplican una mirada universalista (…) y 

carecen de la sensibilidad para las categorías propias de los contextos para los cuales los 

proyectos son formulados” (p.21), provoca una franca discusión sobre las transformaciones 

necesarias que las acciones de intervención de agencias de cooperación deben 

implementar. Una crítica similar hace Ochy Curiel (2017) cuando cuestiona la 

“institucionalidad del feminismo” que viene dada desde la cooperación internacional del 

norte y el proceso de “oenegización” que permitió la burocratización de la práctica política.  
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En ese contexto, surge un interés particular por explorar cómo los feminismos descoloniales 

han influenciado algunas acciones de incidencia política, acciones afirmativas y trabajo de 

activismo en espacios públicos. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Género de la 

Universidad de El Salvador creó la Cátedra Hermanas Mirabal-Prudencia Ayala; el nombre 

es en honor a Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, quienes son símbolo de la lucha 

feminista latinoamericana, y, de Prudencia, quien es un referente de la lucha de las mujeres 

salvadoreñas a poder elegir mujeres y emitir el sufragio. Además, una de las organizaciones 

feministas que se identifican con la descolonialidad y acompaña denuncias de violencia de 

género en el ámbito universitario es Colectiva Amorales, su visión es seguir creciendo como 

una plataforma artística, formativa y cultural para la incidencia política, referente feminista 

y multifacética que contribuya a la exigencia de transformaciones estructurales. 

Sin embargo, llegar a este punto ha significado ir construyendo un feminismo que nos 

sirviera, un feminismo útil para nuestras luchas, un feminismo que plantea la comunidad 

como forma de vida de la humanidad, como parte de la naturaleza y como un motor de la 

organización y movilización. Descolonizar los feminismos es hacer un proceso comprensivo 

del patriarcado que vivimos en estos territorios una diversidad de mujeres: originarias, 

negras, pobres y disidentes sexuales.  

Entre las feministas centroamericanas que representan el feminismo descolonial en la 

región podemos mencionar a la hondureña Breny Mendoza, una voz que desenmascara a 

la lógica colonial de las teorías feministas occidentales blancas que ha permitido volver la 

mirada a otras formas de habitar los feminismos en este lado del mundo. Su principal aporte 

es reflexionar sobre “la lógica racializante que se introdujo en América en 1492, que 

estableció formas de pensar y modalidades de poder que siguen dando forma a las 

relaciones sociales y políticas que permean todos los aspectos de la vida en el planeta” 

(Mendoza, 2019, p.65). Además, el desarrollo del llamado “pacto social de género” que 

supuso un convenio entre hombres blancos cuyos intereses y privilegios excluyeron a las 

mujeres blancas, a los trabajadores no blancos y no asalariados, lo que tuvo implicancias 

políticas en la construcción de ciudadanía para la conformación de clase. Mendoza aporta 
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a ese análisis de la colonialidad del género a la colonialidad de la democracia liberal avalada 

por Europa y Estados Unidos (Alvarado, 2016).  

Otra representante del feminismo descolonial es la salvadoreña Evelyn Martínez, 

economista y filósofa, quien considera que esta corriente sirve para entender las crisis 

actuales y recuperar los lazos comunales dialogando con el pasado. Sus aportes nos inspiran 

a examinar la realidad salvadoreña desde la lente feminista descolonial y pone sobre la 

mesa las resistencias regionales como faro para darnos esperanza ante procesos 

autoritarios que se viven en la región14.  

Como profesora universitaria y activista desde la Comunidad de Estudios Descoloniales de 

El Salvador, Martínez tiene presente las historias de procesos liberadores ya puestos en 

marcha por comunidades salvadoreñas, centroamericanas e incluso latinoamericanas, que 

se enfrentan contra estructuras violentas en nuestras sociedades. Su visión de feminismo 

descolonial es “ofrecer esa voz crítica para entender el tiempo presente que estamos 

viviendo… nos ayuda a recuperar la historia negada de las voces silenciadas por los 

vencedores de la historia, y aquí, sobre todo, las mujeres indígenas y negras” (Martínez, 

2021).  

En particular, ese enfoque de sentido de pertenencia representa una oportunidad para 

todas las mujeres que habitamos nuestros cuerpos, nuestra identidad, nuestras emociones, 

de forma diferente. Significa vernos desde otros mundos, con otros horizontes de vida, 

conocernos desde un saber originario cargado de esperanza, de una transformación 

liberadora. 

 

II. Mujeres centroamericanas subversivas. 

El feminismo descolonial que irrumpe con la visión hegemónica eurocéntrica y racista 

considera todas las diversidades que nos atraviesan a las mujeres. En nuestros países 

tenemos grandes mujeres que en su práctica ejercieron acciones antipatriarcales y 

                                                           
14 El Salvador vivió un conflicto civil desde 1980 hasta 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz, sin embargo, 
las heridas siguen abiertas, se recrudece la fuerza militar gracias a las políticas de seguridad pública del 

presidente Bukele y donde se persiguen cuerpos racializados, hombres jóvenes y mujeres empobrecidas 
debido al régimen de excepción. Por ejemplo, véase El Faro, 11 de agosto de 2022. 
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anticapitalistas. Por ejemplo, la salvadoreña Prudencia Ayala, mujer indígena que subvirtió 

la política blanca masculina en 1930, cuando lanzó su candidatura presidencial siendo la 

primera mujer latinoamericana en hacerlo. Su programa de gobierno promovía los derechos 

ciudadanos de la mujer, sin embargo, su imagen era cuestionada y ridiculizada por ser 

madre soltera e indígena. Al final, no logró la candidatura dado que la Corte Suprema de 

Justicia determinó que las leyes no concedían el derecho ciudadano a la mujer y no podía 

ser electa. 

Otra referente es la hondureña Berta Cáceres, mujer lenca, activista de derechos humanos, 

defensora del río Gualcarque y las espiritualidades ancestrales (Martínez, 2021). Sus 

constantes denuncias del modelo económico extractivista le dieron notoriedad 

internacional y fue víctima de muchos riesgos: “En una sociedad increíblemente patriarcal 

las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho 

riesgo, campañas machistas y misóginas” (Cáceres, 2016, s/p). Fue asesinada el 3 de marzo 

de 2016 y 7 hombres fueron condenados por este hecho. 

En este contexto, coincido con Ochy Curiel, que considera a Berta Cáceres una feminista 

descolonial. Lo mismo con el caso de Prudencia Ayala. Ellas le apostaron a uno de los 

principios de la descolonialidad, el cual implica la recuperación de saberes, experiencias y 

propuestas que cuestionan las jerarquías históricas producidas por sistemas de opresión y 

dominación coloniales. Ellas comprendieron como se superponen el racismo, el sexismo y 

el clasismo con las nuevas políticas neocoloniales atravesado por su experiencia como 

mujeres originarias, alejadas de privilegios de clase, género y raza (Curiel, 2021).  

Estos ejemplos de lucha y de praxis feminista descolonial (se autodenominen o no) inspira 

una reflexión importante para este ensayo: dejar de ver únicamente las experiencias de las 

mujeres blancas como una representatividad legítima del resto de mujeres. Es necesario 

mirar hacia donde nadie ve, especialmente a aquellas mujeres que desde abajo y desde 

siempre han impulsado acciones subversivas frente al sistema civilizatorio occidental. 

III. Volver la mirada a la Otra historia: una deuda pendiente. 

El feminismo descolonial trata de recuperar esa Otra historia, esa historia negada por la 

historia oficial; esa historia de los vencidos y las vencidas. Como dice Martínez (2021) 
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tenemos la posibilidad de “reparar la red de la vida”, de recuperar vínculos para tener de 

verdad, un mejor futuro. Esa reconstrucción privilegia el mundo comunal, recupera la visión 

de un pasado que guía acciones de resistencia, de libertad, de reivindicación de derechos. 

Estamos viendo cada vez más, como la movilización feminista nos muestra la mirada menos 

visible de la realidad más negada por el Estado: la violencia que sufrimos las mujeres en la 

vida cotidiana, eso nos ayuda a pensar lo político desde otro lugar. En particular, ahí se 

identifica la importancia de los feminismos descoloniales, que implica recuperar la memoria 

histórica de nuestros pueblos originarios, sus saberes, sus sentires y sus prácticas, como un 

campo de resistencia que alimente y guíe las luchas actuales. Al hacerlo, recuperamos 

también la memoria histórica y política de las mujeres que han construido y luchado desde 

la marginalidad, desde cuerpos indignados, desde otros territorios.  

 

IV. Conclusión.  

A lo largo de este escrito, los feminismos descoloniales se han planteado como espacios 

inclusivos donde las mujeres son agentes políticos de su propia historia, con experiencias 

importantes de resistencias, con luchas, con formas diferentes de construir los saberes y 

donde los análisis parten de la imbricación del género, la raza y la clase. Para las mujeres 

referentes, la descolonización se trata de una posición política que atraviesa el pensamiento 

y la acción individual y colectiva, nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, nuestras 

sexualidades, nuestras formas de actuar y de ser en el mundo.  

Finalmente, los feminismos descoloniales centroamericanos nos invitan a repensar como 

estamos marcadas y atravesadas por diferentes eslabones de la colonización. Y, a mirarlos 

no solamente como una contra lectura del feminismo eurocéntrico, sino, como una forma 

de volver la mirada a la Otra historia, a recuperar la historia de mujeres indígenas y negras, 

esas voces negadas de mujeres racializadas que siguen siendo invisibilizadas. 
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