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POLÍTICAS NEOLIBERALES 
EJECUTADAS SIN 

MUCHA RESISTENCIA 

La ideología neoliberal coloca Jo económico sobre la política y 
la falca de conrroJ del capital por encima del bienestar de la 
población. Los gobiernos anteriores prepararon el terreno y 

las ol igarqufas, nuevamcnce al frence del país, se aseguran de hacer 
unas reglas del juego económico que les beneficien. 

El 2006 cerró con un virtual orralito, que nos dejó sin 
efectivo durante las fiestas de fin de año y con unas insípidas con- 
memoraciones de los 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz, 
crisre indicador de su constante evasión. En lo poco que va del 
2007, tres ejemplos -deportaciones, desalojos y crisis bancaria- nos 
colocaron la realidad en las narices. 

Uno. El desinterés y la poca capacidad del empresariado 
gunremalceco de generar empico provocaron la migración al 
norte y ahora el fruco del trabajo de los connacionales cons- 
tituye una de las eres fuentes principales de divisas del país. 
La criminalización que el gobierno estadounidense hace del 
trabajador lacinoamericano y el abandono de las aucoridades 
guatemaltecas, mostrado en su incapacidad de negociar condi- 
ciones dignas para migrances, colocó a estas personas en una 
situación, si se puede, más vulnerable. Sin seguir los proce- 
dimientos acordados se detuvo, encareció y deportó a miles de 
guatemaltecos, quienes regresaron al país sin sus pertenencias 
y muchos de ellos nuevamenrc sin sus redes afectivas y de 
apoyo. Ahora, sus familias en Guatemala dejarán de recibir las 
remesas de las cuales dependían. 

Dos. En enero, con muy poca difusión (complicidad ele 
los medios) y sin ninguna sensibilidad, 5 78 familias q'eqchi's 
asentadas en las fincas La Pista, La Unión y La Revolución 
(ubicadas en El Estor, Izabal) observaron impotentes el desman- 
telamiento de sus casas. Fue una acción conjunra de las fuerzas 
de seguridad del Estado, el Ministerio Público y guardias de la 
Compañía Guatemalteca ele Níkel (CGN), subsidiaria ele Skye 
Resources Incorporated, empresa minera internacional con sede 
en C'lnaclá. L'l política económica neoliberal a nivel mundial ha 
puesto otra vez los ojos en la minería y la ley guatemalteca les 
deja entrar sin mayores regulaciones y con nimios ingresos para 
el Esrado. Nos preguntamos: ¿quiénes elaboran las leyes que 
hacen que In minería en suelo guatemalteco resulte un negocio 
redondo y quiénes son los socios guatemaltecos de esas empre- 
sas mineras internacionales? 

Tres. Los efectos de la crisis bancaria fueron evidentes para 
más personas que las deportaciones y los desalojos. En corrillos se 
plantean los factores que se conjugan: el narcodinero; el tratado 
de libre comercio que provoca el reacomodo del seccor financiero, 
el cual se prepara para competir o coquetear con la banca inter- 
nacional; las legislaciones bancaria y penal que tienen amplios 
vacíos para que las estafas puedan realizarse y los responsables de 
regular. vigilar, investigar y juzgar sean tan negligentes como para 
actuar tardía e ineficientemente sin mayor problema (para ellos, 
por supuesto). 

Escos acontecimientos están generando pobreza, ansiedad y 
muerte; además, es evidente que a los personajes que tienen el 
poder para llevar a cabo estas medidas no les interesa la salud 
financiera y menral de la población y enarbolan el indi,·idualismo, 
valor propio de la ideología neoliberal. 

Por otro lado, la llamada sociedad civil y sus organizaciones, 
con su estrategia basada en movilizaciones, aunque imporranres. 
no son suficientes para contrarrestar estas políticas. Necesitamos 
más personas preparadas y creativas, que no se obnubilen durante 
los períodos electorales, capaces de interpretar apropiadamente lo 
que sucede y que, más allá de identificar las fisuras y consecuencias 
del sistema, puedan concebir y construir procesos polícicos forma- 
tivos que generen estrategias de corro, mediano y largo plazo que 
contribuyan de manera efectiva a frenar la aplanadora neoliberal 
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SUMARIO NOTICIOSO 
Poca atención a crímenes_ _ __ 
En el 206, segun reconoció el director de la Pliia Nacional 

Civil. la cantidad de homicidios aumentó un nueve por ciento 
con relación al 2005. Pee a que se contabilizaron mas de cinco 
mil muertes violentas, recientemente las autoridades decidieron 
desarticular la División de Protección de la Escena del Cnrr.en. 
encargada de resguardar las evidencias en el lugar de los hechos. 
sandra Morán, integrante del Sector de Mujeres, indicó que en 
las dos primeras semanas del ao se reportaron 28 asesinatos de 
mujeres. Norma Cruz. directora de la Fundación Sobrevivientes, 
afirmó que el 2006 cerró con los asesinatos de 587 mujeres; 
además ubicó las zonas de más peligro en Villa Nueva, Mixco, El 
Milagro, la Zona 18 y Ciudad Quetzal. 

Abogan desde Washington. -. 
La congresista demócrata de Estados Unidos Hilda L. Solls 
actualizó un proyecto que pide a la Cámara de Representantes 
de ese pais pronunciarse para que se investiguen las más de dos 
mil muertes violentas de guatemaltecas en los últimos seis años. 
La resolución intenta alentar al Estado guatemalteco a tipificar 
la violencia doméstica como delito e investigar los asesinatos. 
También solicita al Departamento de Estado de su pals elaborar 
un plan amplio para encarar y combatir la violencia contra las 
latinoamericanas. 

Quieren saber qué sucedió _ 
Una encuesta realizada entre junio y agosto del 2006 por la 
estadounidense Universidad de Haverford, en colaboración con la 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), 
reveló que el 92 por ciento de mil personas entrevistadas (en 
su mayoría de Quiché, Sololá y Chimaltenango) necesita saber 
la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado. El 74 por 
ciento indicó que se debe enjuiciar a los militares involucrados y 
más del 60 por ciento opinó que también a la guerrilla. 

Recientemente, organizaciones de derechos humanos, 
en conjunto con la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
presentaron al Congreso una iniciativa de ley para buscar a los 
desaparecidos durante la guerra y crear el registro único de 
identidad de estas personas a fin de colaborar en su búsqueda. 

Discuten acerca de la discriminación- 
Mujeres de Guatemala. México, Panamá y Ecuador, repre- 
sentantes de distintas etnias, se reunieron con el fin de pro- 
mover acciones que contribuyan a erradicar la discriminación 
en América Latina. Acordaron buscar apoyo de Naciones Unidas 
para llevar a cabo programas de capacitación, sensibilización y 
acompañamiento técnico. Las participantes vieron con preocu• 
pación que la exclusión se acentúa más para las indígenas. 

Comentarios_sobre informe presidencial 
No faltaron reacciones al informe del presidente Berger. 
Para Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, la creación 
de la Comisión lntErnacronaf comra fa Impunidad en Guatemala 
y la ir,srala(ión del Conseio Asesor de Seguridad son buenas 
iniciativas, pero insuficientes si no van acompañadas de reur- 
sos y seguimiento de acciones. Roberto Landaverry, de 
Acción Ciudadana, lamentó que 14 meses después de la 
tormenta Stan, la situación de más de sete mil familias aún 
no e5té reta porque la mayora de viviendas sigue in con5- 
uwrse Víctor Gálvez, de la facultad Latinoamericana de 
CGenias Sociales, opinó: El meoramiento que se intenta en la 
presentación de algunos sericios, como educación, se opaca con 
la iefienca en otros como salud '/ h:ispnales nacionale5. Han 
redo las in5tanas de dálogo pero no siempre son vinculantes 
los acuerdos 

Reporte de violencia 
Segun repores de ene ubre, Sgl veintiuno, e'Periódico y La 
Hora, en enero fueron asesinadas 44 mujeres: 32 atacadas 
con arma de fuego, cuatro con objetos punzocortantes, una 
torturada y en siete casos no se dio a conocer la causa. Seis 
resultaron heridas de bala. 
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Todas por la democracia 
Donde las mujeres están 

excluidas, no hay bienestar. namaría Cofiro K. / IACUEROA 

Para nosotras, la democracia debe partir de relaciones 
de equidad en las que mujeres y hombres rengamos 
iguales oponunidades y se respeten los derechos 

por parejo. Esa perspectiva tiene que ver con el reparto 
de poderes y responsabilidades, y con la 
manera en que éstos se ejercen en la familia, 
la comunidad y lo público. El uso de la 
violencia para sostener la hegemonía ele una 
persona o grupo es cualquier cosa menos 
democracia. Tompoco la hay donde el bien- 
estar es exclusivo de pocos privilegiados. 

fa democracia guatemalteca es un espa- 
cio cerrado que no incluye a las mujeres 
(menos si son indígenas), las menosprecia o 
las obliga a incorporarse a un orden dado, sin 
opciones. Aquí las mujeres apenas tenemos 
una mínima dosis de participación ciu- 
dadana, meramente formal, en un ambiente 
hostil. Miles no están siquiera registradas 
como ciudadanas y para el Estado son inexis- 
tentes. Las decisiones en el ámbito público 
no coman en cuenta las necesidades propias 
de las mujeres, mucho menos sus opiniones. 
La legislación somete nuestro poder al del 
orden patriarcal. La igualdad sigue siendo 
un sueño lejano para la mayoría. 

Discursos y hechos 
El desarrollo que desde hace décadas nos 
vienen ofreciendo es un espejismo que no 
podemos siquiera identificar. Nos dicen 
que desarrollo es crecimiento económico, 
acceso a oporcunidades, mejora en la calidad 
de vida. Si eso fuera real. las mujeres no 
seguirían siendo las más analfabetas ni las 
que tienen menos acceso a recursos; tampoco 
serían las que más trabajan. 

El desarrollo que nos anuncian es un 
nivel de vida que muy pocas personas dis- 
frutan. Guatemala es un triste ejemplo, 
donde la brecha entre ricos y pobres es de 
las más extensas: unos pocos pueden gastar 
en un objeto lo que otros no llegan a ganar 
en una vida. En esta etapa del capitalismo 
salvaje, el individualismo, la acumulación 
y el lucro son los patrones que la cultura 
impone. La solidaridad es sustituida por la 
caridad. Desde fuera nos llegan modelos 
que nada tienen que ver con lo que somos o 
querernos ser. 

Las maquilas aquí han enriquecido 
a sus dueños explotando a cientos de 
mujeres que padecen abusos de capataces, 
quienes les exigen más esfuerzo por menos 
salario. Para muchas jóvenes, estas fibri- 
cas son la única tuente de trabajo, fuera 
del servicio doméstico y la prostitución, 
pero no les ofrecen ninguna seguridad ni 
posibilidades de desarrollo. Las dobles y 
triples jornadas femeninas complementan 
los ingresos del hogar, dej:índolas extenua- 
das por compleco. 

La realidad demuestra que las políticas económicas 
recomendadas por la banca incernacional oo han dado 
resulrados posirivos en su lucha contra la pobreza, aunque 
se incremente el Producto Interno Bruto (PIB). Lo que 

han hecho es favorecer la acumulación de riqueza y agra- 
var las condiciones de vida de las mayorías. La apertura 
de mercados, ron defendida por sus ideólogos, sólo ha 
traído mis basura y contaminación. Se invierte en mega- 

proyectos que no suplen las necesidades 
f ' 1 más urgentCS. Todo gim en romo al con- 

sumo, no al bienestar. Y la naturaleza se 
vuelve un escenario de batallas donde los 
escrúpulos quedan opacados por la codi- 
cia. UtS polftiCIIS de desarrollo no tienen 
límices en su afán de obtener ganancias; 
no importa si muere gente en la opera- 
ción. En nombre del desarrollo hasta los 
crímenes se permiten. 
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LAS MUTES TAREAS PROOUCTNAS Y REFRUTNAS SC'V SU"F 7 AGOMENTO 

FARA4 AS MUERES CUA!O E. DSCSO DE AR-CL' ES ME"A TECA. 

La analista femm,sta Tania Palencia afirma que las estrategas de largo piaz; ce las empresas 
transnacionales desertan la democracia en su afan de aproarse dei pe'so, agua y demás recur- 
sos naturales. Los funcionarios públicos y prados priorizan en sus agendas ei tema de seguridad y 
las practicas neolberles abandonan el concepto de desarrollo a fin de cor'ar territorios. 

Ella explica que la opción de guerra está a las puertas de todo pas que se conga el neolibe- 
ralsmo, ya que la economia mundial está militarizada. Mientras los estrategas neoliberales articulan 
lo económico, político y militar, los movimientos sooales todavía no logran crticular al menos la 
economía y la política, ni vincular los enfoques locales y nacionale5 con sus demandas inmediatas y 
a futuro. En Guatemala, el Estado se vuelve mercado y es el garante de los intereses capitalistas. 

Hablemos de bienestar 
lo que los mujeres quieren es tierra 
para asentar sus viviendas, agua poro- 
ble, espacios para In convivencia, como 
también escuelas, maestras y maestros 
que enseñen a aprender del enromo y 
promuevan el pensamiento creativo y 
crítico, libre. Bienestar es un estado que 
nos permite desempeñarnos a pleni- 
tud y gozar de nuestro ambiente. La 
democracia llevada hasta sus últimas 
consecuencias garantiza el bienestar y, 
a la vez, se fortalece de la participación 
colectiva. Una sociedad donde coda 
la gente goza de sus derechos es una 
democracia. Donde las mujeres están 
excluidas, no hay bienestar. 

Muchos proyectos han tratado de 
producir bienes que generen ingresos 
para las mujeres. Se ha intentado con 
cerdos, gallinas, tejidos, jabones, velas y 
verduras. Algunas han sido experiencias 
fruccífcras, por cuanco han acumulado 
experiencia. Pero unos pocos cenravos 
para unos cuantos grupos de mujeres 
del continente no son el desarrollo que 1 

esperamos. b dependencia es una forma 
de ejercer el poder. La auconomía y la 
independencia son orra. 

Las transformaciones revolucionarias 
que proponemos las feministas implican 
compromisos y rrabajo de hombres y 
mujeres. Si lo que queremos es un mundo 
donde la vida en común sea pacífica y 
plácida. cenemos por delante la gran 
carea de: pensar en nuestras mscicuciones 
no como entidades lejanas y ajenas, sino 
como espacios donde: se resuelvan los 
problemas de la som-clad 

Lo personal se vuelve políuco cuan- 
do involucra al colectivo. Las feministas 
sabemos que: no podemos cambiar ti 
mundo s1 no nos transformamos nosotras. 
Cuando una mu¡er se asume como perso- 
na, está dando pasos para la democracia. 
Muchas mujeres juntas somos capaces de 
cambiar el mundo.\ 
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4 LA MÉDULA ¿PARA QUIÉN EL DESARROLLO'? 

No se trata de mano dura 
Andrea Carrillo Samayoa I LACUEPDA 

' Dºs tendencias prinopales se descacan en el significado 
que el dtsarrollo tiene para un pequeño y diverso 

grupo de guacemaltccas. Por un lado están quienes vin- 
culan el término meramente a lo económico y material; 
por el orro, aqu<:llas que lo ven <le manera integral al con- 
templar también la naturaleza y elemenros culturales y 

' espirituales. 
Esto no significa que unas hayan respondido bien y 

otras no, sino que el enromo de cada una la hace dimen- 
sionar su mejora <le vida de modo diferente. La falta de 
oportunidadt'S y de acceso a servicios básicos, así como 
la pobreza y desigualdad, son algunos de los factores que 
dw:rminan las visiones de las personas. 

Las respuesras de las enrrevisradas dejan ver que 
lo urgente no es mano dura sino solucionar necesidades 
inmediatas y garantizar un nivel de, vida digno, resolver el 
presente sin compromrn:r el futuro y priorizar el bienestar 
de la mayoría, no el capital <lt unos pocos. 

En buena medida, para muchas el desarrollo tiene que 
ver con mejorar sus vidas y la de su familia, contar con 
acceso a educación, salud, vivienda y alimentación. Luz, 
cuyo hogar en un asenrarn icnro consta de un cuarto donde 
comen y duermen seis personas, wnsidcra que es tl'l/er 1111t1 

asa mejor en un lugar donde se esté tranquila de que si viene una 
lluvia f uerte la champita no se va al barranco. 

También significa saber leer y escribir para poder 
ganar un· mejor salario. Al respcctu, Guadalupe dice: Si 
yo huhiera estudiado, podría ganar un poco más de dinero y así 
traería a mi hermanita del pueblo para que la operen de tn 

problema que tiene y le ayudaría a mi mmná con las gastos de t!'!Ís 
otros hmnana1. 

Una joven esrudiame opina que desarrollo es el cre- 
cimiento de una nación, donde no resulten beneficiados 
unos cuancos sino se resuelvan las necesidades de las ge- 
neraciones de hoy sin que esro les cueste a quienes vienen 
después. ÚiJ gobierno1 hacen p,isra1TiOJ impagables a las porer.cús 
supuestamente para mejorar la sit11arión y lo 1íni.-o q11t ha.-m es 
mdwdorse. además de vender> explotar los pocos reuros que nos 
quedan; eso nuestros hijos lo van a pagar. 

Orra enrrevisrada agregó: El go:ar de todos los dere- 
chos qte garantizan vivir dignamente. con libertad y sin 
violencia, con acceso a la información, a las comunicaciones 
J 111/etW ll!OlOÍogÍttJ. 

Tambitn están quienes consideran que el progreso de 
una nación se mide, enrre orras cosas, por la inclusión y el 
respeto que exista hacia la diversidad de sus habitantes. así 
como a la promoción de las arres y la culrura. Por ejemplo. en 
Guatemala la mayor parte de la poblaoón t.1 indígena) 110 Je 1.1- 

lom11 JIIJ roJ1111nbres y tradiciones n existe tolerancia hacia éstas; 
además, poco se hace por fomentar la participación de jíenes en 
espacios adrales e impulsar lugares de rración y esparcimiento. 
cornenró Sandra, quien quiere dedicarse a producir cine. 

Desarrollo es, par:t otras más místicas, la oporruni- 
dad de conocer las capacidades propias y porcnciarlas 
a fin de lograr el crecimiento pt"rsonal: Es ,11ro111r,:;r lt1 
111<1111n, 111,ís r11"111011io,a de co111 i1'Í1·) nlacio11.1111os romo ,,.,·es 
humanos y así evitar seguir muriendo por las mismas razones 
de hare áe111os de mioJ. 
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El V[RDADfRO DfSARRDllO Df IAI r.'1•\I Y LAI MUJfRII [MPlL/\ CON 

ALl',1HITACl0N ADl(U~\OA, VM[fl.:DA DIGNA Y tl MÁ!> ALIO NIVH O( 
SAlUD, A FIN DE LLEGAR A REALZAR UN PROYlC 10 OC VID/\ PROPIO 

QUE CUYA ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR Y TENER AJOS 
SÓLO (UNIDO lll,~ l\l(N lllll\S Y LO DlSELN. 

las alternativas tienen 
que ser asumidas por 
Ro$alinda Hernández Alarcón / CURA 

Carlos Figueroa !barra, investigador 
guarcmalreco-mcxicano, comcnra que 

existen proyecros de izquiercl.i renovados 
en América Latina y que las derechas, con 
inílucncia en gobiernos o medios, dcscali- 

' ficnn las :LSpir:tciones de cambio asegur.111- 
do que las izquierdas carecen de una visión 
de drsarrollo. Lo cierro es que el neolibe- 
r:tlismo csrá en crisis porque persisten los 
problemas que prometiü resolver. 

LA(UERDA: 
¿Qué alcances ves para las 
propuestas de izquierda? 
Carlos Figueroa !barra: Si bien hay que 
rechazar lo establecido porque es totalmente 
i11¡imo. tlllf/ ¡,ro¡mes/11 de desarrollo desde la 
izquierda tene que trascender a la proposición 
co11ffe/t1. m ,was que l., ge111e <"0110::r.1 ; le 
¡;mm:11 m111sir111110 po,-qt1<' ffll po.ribilid,ules 
de hacerse eftvas. Esto limo se vincula 
a la participación ciudadana: sm ella las 
propuestas serán elitistas y. ¡,or /f/lllO. t111li- 
democráticas. 

Hacerla muy bien meditada porque va 
comm la ron·iellle y 110 sólo n un determinado 
país sino conlra la corriente mundial. No es lo 

mismo lanzar iniciativas que rechaza el Banco 
Mundial, en comparación a los plrmes de la 
derecha que mentan ron torio el fi11anriamien10 
de los árganos financieros internacionales. 

I mplican medidas de igualdad social, 
solución a problemas ambientales, equidad de 
gf111:ro y ilnira. Hay que estar conscientes que 
son limitadas por el hecho de que una alternati- 
ta al neliberalismo tiene que ser global. l\'o es 
mswl q11e H ugo Chrfrez Sed tan vilipendia- 
do por plantar BANSUR. que sirva como una 
alternativa de financiamiento para programas 
de desanTJllo; PET/WSUR. MERCOSUR> 
otros proyectos que an mis allá de las fronteras 
11m-io11,des. É.1.1 ,J la tinia manera que Je puede 
trascender al neliberalismo. 

¿Dónde avanzan las 
iniciativas de izquierda? 
Hay izquierdas consistentes n: recuela. 
Bolit ia. t\16:ico) Em.ulor. .11111q11e falta lff 
l rso que toma Rafael Con·ea. Timen 
propuestas que tan contra el 11e0lib.?ralisnu; 
e indtt)en priori,L,Je.1 romo el presupuesto 
dd Estado para satisfacer necesidades Je 
los grandes mayorías de ¡,oblación, el mer- 
cado i11terno para mejorar su nit'l!I de ingwo: 

rpoblación 
contrario a cttmo lo hace el 1m1libemlismo. 
vokorse al mercmlo extemo para fa-vorecer ti 
!Js grantks capitales. 

Y en Guatemala ... 
Aquí la izquierda ha quedado muy debi- 
litado, inrlwo hay alg11110J Jectom que 
considmm romoe11ie11te dejar de llamarse Je 
izquieida. ·m11rho color', o fmúnÍJla po,· Jer 
otra mala palabra. Se habla de subversivos 
como si fueran delincuentes. en lugar de rem- 
pera,· el unlido de querer subvertir d orden 
establecido. La izquierda tiene que contar con 
proyectos realistas para que los sectores pop- 
lares los tean y sienten como propios; además. 
t1Jl!l11ir q11e imtituciona de la democracia 
l,biral han sido buenas )- hay que partir de 
éstas para podet· pmfundizarlm _; l!enzrlm o 
o/ro e.rtttdio. 

¿ Qué otros elementos tiene que 
plantearse la izquierda? 
Una posición t:k dignidad frente al imperio 
yanqui, una 11/Jel 'tl idea Je lo que J011/0J 
1wsot1vs corf/Q noción y acciones encaminadas 
a romper las desigualdades y la diJrrimi- 
noci6J1 para rmmslruir la ciudadanía de 1111 

enom,e porremaje de población que ha sirio 
descim/adanizoda por el 11eoliheralis1110. Algo 
que es muy importante: buscar que el Estado 
setr el eje rec/or de la conducción de la llflCÍÓ11, 

rm 11110 neoliberal sino en manos de fuerzas 
populares, enlendido el Estado como la encar- 
11arión de intereses generales, más allá de ia 
111i11oda del J1,ra11 capi1a/. 

En Guatemala, la derech se 
ufana de aumentar el Producto 
Interno Bruto (PIB). ¿Qué opinas? 
El modelo desa1-rol/is1c, lo hizfJ crecer, ¡,ero 
el modelo neoliberal ha fracasado porque su 
crecimiento es ¡,rr/,o.da111e111e mediocre. N,, 
es desarrollo. Si el PI B aumenta por las 
remesas. entonces es la expresitJ11 de la crisis 
del modelo que da un enfoque pre/1ondera11te 
al mercado. S, bien es 11easarin. el mercado 
ert sí no genera igualdad ni resuelve Jtro- 
blemas sociales; produce ganancias porque 
ésa es JtJ lógrca. La derecha de Guatemcda, 
Aléxico y toda América Latina. desde hace 
25 años, enarhola al mercado como la 
solución a los problema, nacionales para 
dar empleo, pero no a1mumta11 los fuentes 
de ti-a.bajo. 
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■

l Tiene historia el desarrollo? 
Karen Ponciano / Investigadora de AVANCSO Algunas estrategias que 

incorporan a las mujeres legitiman 
la desobligación del Estado en materia social. 

En la acrualidad, el ¡(:rmino deJa"ollo es urilizado 
en distintos contextos, siendo por ello un voca- 
blo apropiado por actores de diversa índole: 

funcionarios del Estado, ONG, estudiantes, líderes 
campesinos/as, gremio magisterial, investigadores 
sociales, empresarios, ere. 

Todos hablamos de desarrollo, de la necesidad de 
Programas 'viables' de desarrollo, de la importancia de 
buscar un modelo de desarrollo adecuado para el país y/o 
la región y, en algunos casos, hablamos de alternativas 
al modelo de desarrollo dominanre. Discutimos enér- 
gicamente alrededor de discinras visiones, proyecros y 
políticas de desarrollo. Pero ¿de qué hablamos y 
sobre qué discutimos? ¿Alguna vez nos hemos 
preguntado por qué nos resulta tan natural 
Imbiar de desarrollo? ¿Sabemos qué es lo que esrc 
término implica, qué es lo que está detrás de las 
diferentes corrientes de desarrollo? 

Estas preguntas son, a nuestro juicio, nece- 
sarias para encender cómo el desarrollo se ha 
insrnlado como una manera de construir y 
percibir la realidad social. L'l incención de este 
pequeño artículo es resaltar que la noción de 
desarrollo debe situarse en una perspectiva de 
transformación histórica. 

Al final de la cola 
La genealogía conceptual del término tiene sus 
orígc:nes en la segunda mitad del siglo XVIII, 
cuando la noción biológica de desarrollo fue 
progresivamente aplicada a un nuevo contexto 
relativo a la sociedad y la población. A ese pro- 
ceso contribuyó la emergencia de la teoría de la 
evolución. Fue el uso creativo de esta teoría, en 
la segunda mirad del siglo XIX, lo que consolidó 
irrevocablemente el empleo del término desarrollo 
en el campo social-- la llamada ero del darwi- 
nismo social. Se argumentaba -escribe Anthony 
Giddens a propósito de los darwinistas socia- 
les- que las sociedades humanas, al igual que 
los organismos biológicos, luchaban entre ellas 
para sobrevivir. Las sociedades 'modernas' -se decía- 
salieron ganadoras de tal lucha, y por ello representan 
el estadio más avanzado en materia de progreso social 
realizado hasta la fecha. El darwinismo social 
logra entonces articular una noción de superiori- 
dad occidental en relación a otras sociedades. 

Jncluso en nuestros días es posible ras- 
trear este imaginario en discursos, programas 
y políricas. A pesar de haber sido fuertemente 
criticado, continúa moldeando los fundamentos 
de la utilización actual del término desarrollo y 
de su contraparte: el subdesarrollo. Este término 
constituía un espejo negativo; es decir, una 
afirmación de la falta ele desarrollo (la no pre- 
sencia o la ausencia de desarrollo). Los países 
subdesarrollados fueron transformados en un 
espejo invertido de la realidad de los indus- 
trializados: un espejo que los desvaloriza y los 
envía al final ele la cola; un espejo que define 

su identidad -que de hecho es aquélla de una mayoría 
heterogénea y diversa- en los términos de una minoría 
homogenizanre, explica Gusravo Esteva. 

Un mundo de sabelotodos 
Varios autores han puesto en evidencia cómo se 

estableció una era de desarrollo en los años posteriores 
a la segunda guerra mundial. En efecto, a partir de la 
década de los cuarenta se crea un vasco disposirivo de 
intelectuales, expertos y recn6cracas ligados al desa- 
rrollo cuya presencia se hace notoria en casi rodo el 
mundo. Guatemala no es la excepción: ya en 1951, el 

entonces Banco Internacional para la Reconstrucción y 
el Desarrollo organizó una misión técnica en el pis para 
plantear estrategias desarrollistas. Al mismo tiempo, la 
aspiración de desarrollo se constituye en una necesidad 
indiscurible: una aspiración que inevitablemente forma 
parre de nuestras reivindicaciones sociales. 

Así, desde finales de los años cuarenta del siglo XX 
hemos presenciado diversas iniciativas, propuestas, políti- 
cas o proyectos de desarrollo con infinidad de apellidos: 
desarrollo industrial, desarrollo rural, desarrollo humano, 
ecodesarrollo, desarrollo sostenible, Mujeres en Desarrollo, 
etc. Muchas veces seguimos a ciegas mies inicinrivns sin 

cuesrionar el concepto de desarrollo que nutre 
estas propuestas. 

¿Por qué es vnlioso detenernos a examinar 
los pasos por los que ha transitado el desa- 
rrollo? Simplemente porque esca reflexión nos 
ayudaría a entender que el onpto de desarrollo 
que manejamos unos y otros agencias interna- 
cionales, organizaciones sociales, académicos, 
funcionarios, etc.) refleja una noción de- lo que 
debe ser encendido como desarrollo. Y de ello 
dependen, precisamente, las estrategias que 
se formulen. Si no analizamos qué es lo que se 
miliza como cunccpco de desarrollo, es posible 
que ni siquiera nos interroguemos hasta qué 
punto las estrategias que proponemos estén 
reforzando un modelo reproductor de desigual- 
dades sociales. 

Y ellas cargando al mundo ... 
En el caso de las mujeres, hay una multitud de 
perspectivas que se han implementado a nivel 
mundial para tratar las relaciones entre mujer y 
desarrollo. Sin embargo, es alarmante constatar 
que el cerna de la mujer, que surge como una 
alternativa al paradigma del desarrollo domi- 
nanre en los años sercnra, ha sido incorporado 
al discurso y prácticas hegemónicos actuales. 

Una perspectiva histórica de las estrate- 
gias que incorporan a la mujer nos permitiría 
cuesrionar el hecho de que éstas han funcio- 
nado como un clcmenro legitimador de un 
Estado cuya fuerce tendencia es implemenrar 
políticas de desarrollo que dejan la respon- 
sabilidad de la sobrevivencia en manos de 
las mujeres, los grupos familiares, las comu- 

~ nidades u organizaciones comunicarias. Se 
refuerza así una lógica de desobligación del 

~ Estado en mareria de gasro social. 
~ En relación a las políticas de desarrollo 
j rural, habría que analizar por qué el énfasis 
g puc-sco a lo largo de los años sobre la pro- 
! ducrividad de las mujeres excluye elemenros 
':; decisivos para comprender su siruación, tales 
j como las relaciones de poder entre hombres 
~ y mujeres, los conflictos de intereses dentro 
é del grupo domésrico, a nivel comunirario, 

Es rtstRo cu. R o -<«o.o c5 1.0 A us FA0As case -.. ,,,U..[ regional o nacional, o el desigual acceso al 
MÁS DESFAVORECIDA Y, POR EL CONTRARIO, REPRODUCE SU OFRESÓV HSTÓRCA. poder y a los recursos,t 
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Enfoques 
que se comp 
Poner en el centro el bienestar de las personas y su entorno, o el mercado 

lementan. 
Jac.qul Torres y Rosalinda Hernández Aarcón / Periodistas 

En Guatemala, donde se carece de un plan de 
desarrollo pam el país, diferentes instancias 
organizativas <le la sociedad civil han diseña- 

do propuestas de desarrollo rural nacional, unas con 
enfoque social y otras empresarial. Las primeras se 
han presentado en diversos foros y mesas de trabajo; 
las segundas forman parte de programas de gobier- 
no, políticas públicas e iniciativas de ley. 

Existen variadas experiencias en el campo que 
buscan mejorar In calidad de vida de las comuni- 
dades en su lucha por el desarrollo y la democracia en 
Centroamérica. Diversas agrupaciones locales y orga- 
niwciones no gubernamentales rienen como objetivo 
el mejoramiento económico. Unas centran sus csfuer- 
zos en procesos de producción y comerciali:wción; arras 
incluyen la formación y capacitación de líderes en 
aspectos políticos, legales, organizativos y administra- 
tivos, también como parre del desarrollo local. 

Evaluar cómo se fomenta el desarrollo en las 
áreas rurales tiene validez dado que la mayoría de sus 
habitantes vive excluida, pobre y discriminada. El 
conocimiento de distintas reflexiones podría ayudar a 
una justa apreciación de In realidad. 

Políticas diferenciadas 
Plataforma Agraria se define como una alianza 
mulrisecrorial que lucha por el desarrollo rural. A 
partir de la reflexión crítica sobre su experiencia, 
realizada con sus organizaciones del occidente de 
Guatemala, identifica a la linea como el sistema de 
abuso de poder que ha privilegiado el desarrollo ele 
finqueros mediante el sometimiento de campesinos 
e indígenas. Este sistema es responsable de las grandes 
grietas entre el ampo y la ciudad... viola todos los dere- 

' 
1 

DEBEN CREARSE PROGRAMAS PERMANWTES OUE PERMITAN LA 
FORMACIÓN TÉCOCA Y POLUTA DE LAS MUJERES. 

chos, en especial los de las mujeres, porque ellas sufren 
opresión en el hogar, la organización, la comunidad 
y la sociedad. 

Para Plataforma Agraria, esta forma de gobernar 
ha llevado a que las áreas rurales sean las más pobres 
y las mujeres afronten mayor discriminación y exclu- 
sión. Con base en tales aseveraciones, plantea que el 
desarrollo rural pasa por políricas de discribución de 
la riqueza, con equidad de género y étnica, es decir, 
diferenciadas para que respondan a mujeres y hombres, 
indígenas y no indígenas: especificidades locales y regionales, 
así como actividades diferentes (agrícolas y no agrícolas). 

Define el desarrollo ruml como el az,mrre progroiw 
y organizado de cambio hacia una vida digna y justa n lo 
social, político, económico, altural y ambiental. 

Plataforma Agraria habla ele poner en el cenero 
a las comunidades rurales, y en su Ideario Político 
aboga por el poder a los de abajo. Afirma que ello pasa 
por promover cambios estructurales en el agro, además 
ele construir nucv.is relaciones en lo público, privado, 
personal y colectivo; incidir en la roma de decisiones y 
disputar recursos con el Estado y aquellos sujetos que 
tienen el poder opresor. Defiende la incorporación de las 
mujeres a los procesos políricos y roma de decisiones, 
así como la necesidad ele que también los hombres 
realicen oficios domésticos. 

Al comparnr algunos de sus planteamientos con 
respecto a su práctica, en la dirección nacional <le 
Plataforma Agraria parricipan represencames indíge- 
nas. mestizos, campesinos y no campesinos, aunque 
hay pocas mujeres. Red Mujeres, integrante de esta 
alianza, solicitó en el 2005 la incorporación de ocho de 
ellas a su dirección política nacional, pero debido a las 
dinámicas de las organizaciones y la carga de las rareas 
reproductivas, hasta la fecha sólo dos se han incorpo- 
rado. Existe un vacío en la formación política para las 
mujeres, ya que sobresalen las capacitaciones técnicas y 
algunas refuerzan roles que históricamente les asigna la 
sociedad, como bordar, cocinar, hacer arreglos florales, 
entre otros. 

Vía Reforma Agraria Integral 
En los planteamientos de la Coordinadora Nacional 
ele Organiz.1ciones Campesin:IS (CNOC) resalta la 
promoción del desarrollo rural a través de una refor- 
ma agraria con medidas de corco, mediano y largo 
plazos. Al igual que Plataforma Agraria, demanda 
la distribución ele recursos. Su propuesta contempla 
dos temas transversales: la identidad indígena y los 
derechos de las mujeres. Además contiene elemen- 
ros referidos a la agricultura alternativa, partici- 
pación social y otros. 

En el apartado de equidad de género menciona 
que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y opor- 

1 1 
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LAS PROPUESTAS DE DESARROLLO PUPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO 
PROPONEN COMPARTIR AS TAREAS REPROUCINAS CON LOS HOMBRES, 

unidades y compartir responsabilidades en diferentes ámbitos 
(familia. comunidad, organización, etc.). 

A criterio de Susana Vásquez, de la dirigencia 
de esta coordinadora, el desarrollo con equidad implica 
que las políticas aseguren el acceso de las mujeres a 
educación, vivienda, salud y otros servicios básicos, 
además de la tierra. Es indispensable que como prioridad 
se cubran los derechos básicos y luego se piense en la inver- 
sión. capacitación y tecnificación de programas para ellas, 
enfanza. 

La lideresa de CNOC considera inadecuado tener 
como un aparcado el tema de género, ya que puede 
alimentar uno de los temores más grandes de los hom- 
bres: la división. Sugiere que los planteamientos con 
igualdad se aborden a lo largo de codo el contenido de 
la propuc-sta de dc-sarrollo rural. 

En su opinión, una de las principales debilidades 
en las organizaciones sociales es hacer la separación 
entre lo político y lo técnico. Ello llera a pensar que 
tenemos más capacidades túnicas y nos colocan en esos espacios, 
sin darse aventa que de esa fora limitan nuestra parici- 
pación política. Y tenemos que aprenderla en la cotidianidad 
de la organización y con formacin, afirma. Los esfuerzos 
para incorporar a las mujeres en los máximos espacios 
de decisión han tenido resultados, ya que actualmente 
hay campaneras en el Comité Ejecutivo de CNOC. 
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Distintas perspectivas. 1 1 

Enfoque territorial 
El concepto terntono y memoria fue abordado en el III Congreso Campesino, al que asistieron delega- 
das/os de CNOC, Alianza de Mujeres Rurales (AMR) y Coordinación Nacional Permanente ore Derechos 
Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas (CNP-Tierra). con presencia de un 45 por ciento de mujeres. 

Estas tres agrupaciones sostienen que el territorro es parte de la historia, cultüra y espíritua'idad de 
los pueblos; además son los conocimientos sobre el manejo de la tierra, biodiversidad, ecos;stema, su!>- 
suelo y recursos naturales. Es donde mujeres y hombres, sin importar edades, tejen las relaciones sociales 
y comunitarias. 

Con base en lo anterior, acuerdan luchar frente al despojo que continúan realzando empresas nacio- 
nales y lransnacionales, así corno superar la separación impuesta entre lo urbano y rural para avanzar hacia 
un desarrollo integral a nivel nacional. Estamos construyendo un movimiento indígena y campesino de 
lucha y delena de la vida, del territorio, la dignidad y la soberanía de los pueblos, y contra toda forma de 
opresión (capitalis1a-neoliberal, racista, colonial y patriarcal), para la construcción de una nueva sociedad. 

En su Ideario Político, Plataforma Agraria explica que el triángulo de poder Estado-Finca-Capital 
transnacional ha convertido al territorio en un dominio político-militar que concentra y saquea, transforma 
a las personas en objetos de trabajo y de consumo; asimismo, convierte en mercanclas a casi todos los 
componentes de la naturaleza, reprime y crea terror. 

Plataforma Agraria propone constituir una fuerza territorial a fin de eliminar el poder del sistema 
finquero. Para que nuestra rebeldía se fortalezca necesitamos recuperar y recrear nuestras prácticas comu- 
nitarias; construir espacios más cooperativos, empezando en la familia; compartir la autoridad y la respon- 
sabilidad en las tareas cotidianas. sin desigualdades ni estereotipos sexuales ... Esta alianza considera que 
lo más importante para crear esa fuerza territorial es recuperar la confianza, democratizar la organización, 
promover la inconformidad y forjar coaliciones que luchen por la emancipación. 

\~)t 
GRESO NACIONAL 
CAMPESINO 

s» 
FOTO MERES CM;A 

Las cúpulas empresariales (Cámara del Agro, CACIF) y el gobierno de Óscar Berger coinciden en ill'pulsar 
un desarrollo que promueve las exportaciones, las inversiones extranjeras, la competitividad, la industria 
turística y un clima favorable para los negocios. Estos objetivos están contenidos en la política guberna- 
mental denominada Desarrollo Rural Integral. 

Si bien introduce algunas frases con enfoque de género, muestra superficialidad, ya que las lineas de 
acción son muy generales y carecen de referentes que permitan hacer realidad los derechos de las mujeres. 
Lo que si deja claro es que desearla la redistribución de fa riqueza; en su lugar da preeminencia al mercado 
sobre los valores de justicia social y bien común. Para la economía rural prioriza el ordenamiento territorial, 
el establecimiento de pactos para la competitividad y los cdusters productivos. 

Experiencias locales 

Juan Lucio Rodrlguez, presidente de la Coordinadora de Comunidades de Usulután, El Salvador, 
opina que el concepto de desarrollo rural implica, además de contar con rnfraestructura y promover 
aspectos productivos, tener oportunidades al conocimiento y la conciencia de proteger los recursos 
(naturales y humanos) de la comunidad al igual que mantener su armonía. 

Al referirse a la población femenina, el lider campesino salvadoreño explica que histórica- 
mente existe un patrón que otorga un papel secundario a la mujer; también hay una falsa aprecia- 
ción dentro de algunas organizaciones que aseguran aplicar el enfoque de género en su lucha por 
el desarrollo sólo porque en sus reuniones participan compañeras, sin tomar en cuenta los derechos 
y aspiraciones de ellas. y sin saber cómo lograr la equidad porque los hombres somos machistas. 

La ex alcaldesa de la Mtucialidad Indigena de Sololá, Dominga Vásquez, explica que en 
Guatemala no hay cemocrac, cue significa trata: con igua'dad a toas las pronas, y si hab'amos de 
ce5arro:o tampoco existe, porque sólo unas cuantas familias han tenido el acceso a las oportuni- 
dades; agrega que la mayoría ce gente no las tne para poder desarrollarnos a nivel individual y de 
grupo, por nosotros mismos, in 5lar dpenndo de ora5 p0na5, TOS gTU,O5 U Otr05 pi5e5. 

Ella opina que en su localidad tienen que trabajar dos procesos al mismo tiempo. La for- 
mación la vinculan con proyectos productivos; las mujeres n70 parpan sy no hay algo que sea 
productivo, que las apoye económicamente porque hay mucha pobreza.,% 
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Ocio o romance a través de 
la correspondencia y la literatura 
Claudia Navas Dangel / lACUERDA 

La idea de esta nota era reseñar un libro, así que pensé 
en el último que leí el año pasado, o mejor dicho 

releí, en esas épocas e.le fin de año. El sentimentalismo 
ataca, y a veces una se va por los recuerdos. 

El libro en cuestión, u, Amigdalilii de Tarzá11, de 
Alfredo Bryce Echcnique, con un rírulo poco suge- 
rente o, mejor dicho, a primera visea poco coherente con 
la historia, gira en romo a un amor por corresponden- 
cia, de ésa con sello postal y de puño y letra, pero que 
al pasar las páginas explica el por qué del nombre, una 
metáfora que me gusta y que no escribo para que mejor 
lean el libro. 

Lo cierro del caso es que me pareció más inrcre- 
sante hablar de la correspondencia, a la antigua como 
la de ese libro, o como Cartas a Anais Nin, que: recoge 
su correspondencia con Henry Miller, o bien las que 
Osear \'<lildc escribe a Bossic en De profundis, o la co- 
rrespondencia a secas, ya sea en papel y sobre o a través 
de una pantalla de computadora. 

Porque, hoy en día, muchas hemos sustituido una 
manera por la otra y encontrado en el ciberespacio, 

además, u.na gran facilidad de comuniaición y cone- 
xión. ¿Quién no ha sentido punzadas por letras en la 
pantalla?, ¿quién no revisa su correo electrónico con la 
ilusión de éncontrar un mensaje de alguien ... ?, ¿quién 
no, a través del char, se ha desinhibido' y ¿cuántos no 
han encontrado a alguien a través del ciberespacio? O 
por lo menos tenido un tiempo de ocio en intercambio 
de palabras, conocimientos, sentimientos y en ocasiones 
algo más ... 

La correspondencia, la lirerarura y el amor, o 
cualquier sinónimo que nos venga mejor de esca pa- 
labra, se pueden conjugar muy bien, dependiendo del 
estado de ánimo de: cada quien. Leer esros libros es una 
buena opción, dejando el primero como romántico, el 
segundo como candente: y el rercero como sublime, 
aunque al final, como suele ocurrir, sin final feliz. Y si 
no, pues navegar por la red, meterse a chacs, a blogs 
o intercambiar palabras con el amparo de la pantalla 
y con la libertad que: los dedos suelen tener cuando la 
emoción los deja correr por el rcclado. ,t •s • Foro LAUA E AS rus/A CUDA 

Cosas de cualquier día 
Rodrigo Vásquez Bianchi 

La máquina del tiempo 
Cuando por fin terminó de: construir la máquina del 
tiempo ya era demasiado tarde. 

El tesoro 
Cuando vio entrar en el pario a In abeja, la mosca alzó el 
vuelo y se puso a rondar con aire amenazador alrededor 
de la mierda que acababa de encontrar y que guardaba 
cclosamenrc. Pero la abeja voló hacia las flores sin notar 
ni a la mosca ni a In mierda, provocando que un júbilo 
triunfante se apoderara de la mosca, quien pensó que su 
valiente defensa de la mierda había obligado a la abeja 
a respirar el desagradable olor, a tragar el asqueroso néc- 
tar y a embarrarse en el nauseabundo polen de las flores. 
La mosca decidió celcbr.1r su vicroria con 
un banquete de deliciosa mierda. 

g@! 

Cuentos aburridos 
Ya es suficientemente malo que nuestros días estén 
contados, pero el colmo es que muchos están contados 
sin gracia. 

Los aretes de Mariel 
Mi querida amiga Mariel tenía un par de 
aretes que le gustaban mucho. Hasta 
que un dfa perdió uno, y por mis que 
lo buscó por todos lados, no pudo 
encontrarlo. Cada vez que tenía un 
compromiso import,1ntc- se acor- 
daba de sus aretes y le entraban 
ganas de ponérselos, lo que la 
hacía sentirse muy trustmada. 
Sentía mucha tristeza cuando 
veía el arete que se quedó 
solo. Pero un día cavó en la 
cuenta de que estaba suce- 
diendo algo mu extraño. Ya 
era suficientemente raro que 
uno de los aretes hubiera desa- 
parecido, pero lo más descon- 
ertante era que el que quedaba 
se movía de un lado a otro: un 
día lo veía en el baño, y otro 
día aparecía en el dormitorio. 
La tristeza cedió lugar al recelo. 
Armándose de valor entró al baño 
y en efecto: alli es raba el arete, 
que ahora no parecía solitario sino 

perturbador. Lo tomó y, agarrándolo 
fuertemente en su mano derecha, 
corrió con él al dormirorio donde, 

con gran espanto, se lo enconrró. 
¡El mismísimo arete que mi amiga 

Mariel agarraba fuertemente en su mano derecha estaba 
sobre la mesa de noche!\ 

fi tal..., 
Don Miguel Angel Gutiérrez, de 80 años, 
dice que siempre hay que tener la mente 

abierta a lecturas que traen nuevos 
conocimientos e ideas. 
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Cultura y crítica en Guatemala 
Rosiné!._Cazajlj_Crjtica y curadora de arte 

Desde alguna perspectiva positiva - 
no necesariamente cierta-, pareciera 

que el país despierta. Después de largos 
años de vacío, la cantidad de actividad 
culruml en Guatemala impresiona y eso 
dice mucho del deseo de superar el letargo 
y susciruirlc por lo creativo. 

Laativitis se ha apoderado del medio. 
En general, no hay semana en que no se 
anuncien y sucedan menos de treinta 
sucesos relacionados con la cultura. Las 
agendas no se dan abasto y para el públi- 
co asiduo es imposible decidir enrre tanta 
ofercn. A esro se ha sumado el fenómeno 
promovido por algunos sectores no tradi- 
cionalcs que, seducidos por sus posibili- 
dades, han encontrado en el campo de la 
creatividad un escenario propicio para la 
comunicación de sus ideales y el tránsito 
de ciercns morales. Enormes exposicio- 
nes ele recursos impresionantes se han 
edificado para transmitir las ideologías 
que las sustentan. 

Sin embargo, cuando me refiero a 
que esca perspectiva positiva no es nece- 
sariamente cierta, insisto en el contraste 
drástico que existe entre tocio este de- 
rroche de hiperacrividad y la carencia 
del ejercicio crítico. En eso nuestro país 
todavía padece ele cierta bulimia que 
afecta el sedimento de las propuestas 
artísticas. Comemos, comemos, comemos 
pero, al no digerir el suceso. no queda más 
que su desecho inmediato. 

Síndrome de complacencia 
Toe.lo esro tiene que ver con ciertas ver- 
dades. En primer lug,1r. b m,ís evidente, 
es el patético síndrome que los guate- 
malrecos hemos heredado y que estimula 
la evasión de cualquier cipo de critica. La 
segunda es que las mismas actividades 
son un escenario que resulta poco prop- 
cio para los discursos criticos. Es decir, 
la sospecha recae sobre la cantidad de 
actividades arriba mencionada pero, como 
consecuencia, el lógico detrimento de la 
calidad de lo que se elabora. Son pocas las 
actividades que se salvan, y ésas también 
se ven afectadas por la carencia de comen- 
tarios sucesivos. 

Pero hay una tercera condición que. 
a mi manera de ver, es aún más peligrosa 
y dificil de superar. Esta tiene que ver 
con la percepción del mismo arte que, en 
Guatemala, todavía tiene mucho de pater- 
nalismo provinciano. Además, el hecho 
de ser un sector pequeño y pendiente de 
un reducido círculo de espectadores -pues 
generalmente es el mismo gremio que 
se autoalimenta y asiste a los eventos- 
escimula una familiaridad que maya en la 
promiscuidad y, a su vez, en la imposibi- 
lidad de tomar distancia par:i asumir un 
cerricorio crírico que devuelva a las obras 
un análisis de lo que ha querido decirnos, 
de sus carencias o aciertos. 

JORGt DE LLON. ACON/CRO ARE S/CENTR O CULTURAL E ESA2006 
Hoy estamos asistiendo a la 

exposición de un arcisca y mañana le 
encontramos como espectador en una 
obm de teatro; por la cabeza sube el mal 
sabor que nos dejaron sus obras y nos 
es imposible elaborar una simple apre- 
ciación honesta. Las redes sociales que 
estimulan la dinámica del arte aún son 
de mayor importancia que los atributos 
intelectuales que suscitan. Pareciera que 
la producción depende del mantenimien- 
to de la relación amigable ames que el 
fortalecimiento de los comenidos a través 
de una discusión fundamentada. 

Más que buenas intenciones 
Recuerdo cuando se presentó la película 
\morfo, te busqué, del joven cineasta 
Mario Rosales. Con la expectativa que 
ha despertado el cinc en nuestro país, el 
número de asistentes era recontortante 
y, además, se contaba con un buen panel 
para discutir a fondo los resultados de 
la obra. Pero, en conrr:1 de lo que se 
esperaba, los comentarios fueron tibios y 
complacientes. 

En el otro lado, la actitud de los 
creadores se limitó a esquivar sus comen- 
tarios, principalmente cuando entre el 
público tomó la palabra un conocedor 
como lo 1:s Raítl de la Horra. El h,ibfa 
asistido a la primera presentación del 
film y en esta oportunidad leyó una serie 
de apuntes de una coherencia envidia- 
ble. Su p.micip.1ci<in er.i de un lujo 
extraño si tomamos en cuenta el tiempo 
y esfuerzo voluntario que habrá tomado 
para hilvanar su tesis con una serie de 
referentes sociales locales que no tenían 
desperdicio: nuestra inclinación hacia el 
barroquismo y el melodrama eran sólo 
algunos de ellos. No obstante, sin apro- 
vechar el buen nivel de conversación que 
podría propiciar el an.ílisis, los creadores 
de Amorfo se veían a sí mismos incómo- 
damente insultados. 

Jorge Enrique Adoum, el poeta 
y crítico ecuatoriano, ya señalaba en un 
ensayo escrito en los setentas que el arrisca 
y su trabajo aún eran presas de una indig- 

Se insiste en marginar el discurso 
crítico de las prácticas artísticas. 

ni dad social lamentable. Para aquellos 
años, en el conc-exto latinoamericano, esto 
era uro condición latente que enterró a 
muchos creadores y esfuerzos. El arte esta- 
ba más cerca de la artesanía, del trabajo 
manual y de la misma indignidad que le 
acribuyó In sociedad de In Colonia. 

Ésta es una observación que nún 
puede darse por válida si se insiste en mar- 
ginar el discurso crítico de las pr5cricns , 
artísticas. Sólo la seriedad y el rolenro ele 
muchos artistas han logrado superarlo. 

Sumado a ello, está presente el apre- 
cio de unas cuantas personas que no pasan 
por a.leo los fenómenos culturales y se 
interesan por analizarlos. Realmente lo 
raquítico son los amales de devolución 
que por lo general son csponklicos y 
aislados. Y hasra que el esfuerzo no se 
sisccmarice y se reconozca su urgencia, 
la activitis de la culrum en Guatemala 
seguirá siendo sólo un cúmulo de buenas 
i menciones. 

Quiénes y cómo lo haremos es, pro- 
bablemente, la mayor de las preguntas.\ 

3 
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Contradicciones 
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10 ESTA BOCA ES MÍA 

Mujeres de MAÍZ 
Quimy de Len / Revolucionaria, feminista, trabajadora de la salud 

Hace pocos días las mujeres dentro del Movimiento 
Amplio dt Izquierdas decidimos, una vez más, 

hacer planteamientos que implican permear el poder 
político generalizado masculino y patriarcal, ya- que 
alrededor del 90 por ciento de los individuos que están 
al frente de codas las instituciones son varones, coman 
decisiones políticas e imponen normas en el marco de 
un sistema de dominación que consagra su hegemonía 
sobre las mujeres." 

Es necesario recordar que estas batallas a lo largo de 
la historia han significado que las mujeres hayan optado 
por crear espacios aut6nomos precisamente porque en los 
de izquierda -armados o no- no encontraron suficiente 
apertura para que se reconociera su problemática espe- 
cífica y se tomaron en cuenta sus demandas, necesidades 
e intereses, ni siquiera su voz, como plantea la socióloga 
Ana Silvia Monzón. 

Sin embargo, me parece importante que mujeres 
de diversas proveniencias y experiencias de las iz- 
quierdas podamos debatir, ya que seguimos fuera de 
los espacios relacionados con el poder. Luchar por la 
igualdad más parece una utopía y no una realidad. Por 
supuesto, en algunos hombres implica resistencia y 
temor a perder poder, manifestándolo desde las expre- 
siones más burdas hasta las más políticas, como que el 
país no está preparado para ver mujeres en posiciones de poder 
politico. Y por supuesto esro ocasiona, según Monzón, 

que desde las mujeres e considere a la izquierda como 
espacio árido en cuanto a la lucha feminista. 

Avanzar en esta identidad de género (ya que no rodas 
se asumen o se asumirán feministas) les representa a las 
mujeres de izquierda, en términos emancipadores, con- 
figurarse como actoras políticas dentro de las discusiones 
amplias de izquierda. Pero, además, en opinión de Lin 
Valenzuela, tender puentes y construir patos entre mujeres sig- 
nihua avanzar juntas, rctroalimentarnos, ya que somos dieras. 
Hasca hoy, en nuestras discusiones predomina la necesidad 
de que la estrategia vaya desde lo local a lo nacional, desde 
lo electoral hasta el proyecto histórico revolucionario y 
la lucha antiimperialista. Sigue siendo urgente la incor- 
poración de las mujeres indígenas y jóvenes desde sus 
experiencias y perspectivas, pues las discusiones continúan 
dándose desde las mujeres mestizas/ladinas, urbanas y 
aduleas en su mayoría. 

Nuestros planteamientos, contenidos en el documen- 
to Las Mujeres del Movimiento A mplio de Izquierdas -MA 1Z- 
ante la Asamblea General, son: impulsar la lucha conrra el 
patriarcado, el capitalismo y el racismo; desmasculinizar 
los espacios de participación en las izquierdas para hacer 
posible la paridad; retomar y respetar la política de cuo- 
tas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG), pues su eliminación afectaría también a indí- 
genas y jóvenes. Otra propuesta es el trenzado, es decir, 
inrcrcalar candidaturas que posibiliten la representación 

de estos sectores. De mis 
está decir que las cuotas son 
una acción afirmativa eficaz 
para aumenar y promover la 
participación política de las 
mujeres. 

Fundamental es que las 
mujeres no reacoonemos 
coyunturalmente ante la 
premura electoral. Es 
necesario apostarles a la 
reconstrucción y uni- 
dad de las izquierdas, a 
un verdadero proyec- 
co polírico cerca de 
la gente, ubicado 
en nuestra realidad 
sociocultural, con 
capacidad de aglu- 
tinar los más legítimos 
intereses y problemáticas 
del país, donde es indis- 
cucible que quienes representan a los pueblos indíge- 
nas, a la juvenrud y a las mujeres sean sujeros políticos 
y protagonistas dentro de las izquierdas.,, 

fOrO TOMADA A PRESINACIÓN 
R+S TENA, DO CAMIOS BATOS 

• Roa Cabo M Lltlturalirea, demacras puru.ara y pataparidn pwlitia. 
www.aulainterulrurl org/IMG/pdf/genero.pdf 

Trabajo doméstico: 
¿Fundamento de la opresión, lujo o necesidad? 
Roclo Garcla 

Con frecuencin encuentro aseveraciones 
referentes a la desigualdad entre hom- 

bres y mujeres fundamentada en la división 
sexual del trabajo. Es decir, una asignación 
de rareas asociadas a ellos o ellas justificada 
con algunas características biológicas. Por 
ejemplo, el trabajo doméstico se reco- 
noce socialmente como responsabilidad de 
las mujeres porque en principio nosotras 
poseemos la capacidad ele gestar, parir y 
amamantar a la especie, lo cual requiere 
que una gran mayoría pasemos una etapa 
de nuestras vidas en la casa. 

Trabajo doméstico son aquellas activi- 
dades que incluyen: aseo de la casa )' la 
ropa de la familia; producción, adqui- 
sición y transformación de alimentos; cui- 
dado de niñas y niños, personas ancianas y 
enfermos/as. Se refiere también al proceso 
de socialización o transmisión de la cul- 
tura: reproducción Je la fuerza de trabajo 
que sostiene al sistema capitalista y otros 
elementos contradictorios de esa cultura, 
como la estructura de clases, la desigual- 
dad genérica y eraria. 

De hecho, el capitalismo adquiere 
mejores ganancias de aquellos eslabones de 
la cadena de producción que no están mer- 
cantil izados, como la producción campesi- 

na y el trabajo doméstico, por cicar formas 
generales. Dado que el trabajo familiar o 
doméstico no está mercantilizado, las teorías 
feministas le han llamado trabajo no remu- 
nerado de las mujeres o trabajo invisible de las 
mujeres, definiéndolo como fundamento 
operativo del 
patriarcado; es ' 
decir, el punto s, - 
de partida de la 
opresión hacia 
las mujeres. 
En la actua- 
lidad, estas re- 
flexiones han 
dado al trabajo 
doméstico un 
cariz indesea- 
ble y hasta 
cierro punto 
degradante. 

Desde una 
perspectiva de 
clases socia- 
les, diríamos 

1 L-. Fo10 A~o•E• C"-"-"-'-'º SA.,<AVOA/LACuf•Jls que e trapajo 
doméstico no forma parce de la cor idia- 
neidad de codas las mujeres. Paro algunas 
es el trabajo rucio que jamás harían, pri- 

mero porque no tienen idea de cómo ha- 
cerlo pues nunca lo han hecho, y segundo 
porque les parece degradante, al asociarlo 
a ocra mujer de clase social inferior a quien 
seguramente le atribuyen capacidades 
diferenciadas por tener una experiencia de 

vida desigual a 
la suya. Luego, 
entonces, siem- 
pre ha sido ocra 
persona, que 
vende su fuer- 
za de trabajo 
en el mercado 
de servicios, la 
que pase la 
aspiradora, la- 
ve, planche, 
sirva la mesa, 
lave los pla- 
ros y posible- 
menee super- 
vise las careas 
de los chicos, 
les enseñe los 
modales acos- 

tumbrados en la mesa o levante el papeli- 
co que se les cayó y está tirado junto a 
sus pies. 

Sin embargo, es importante resaltar 
que, al menos en principio, no es el 
trabajo el que genera relaciones sociales 
determinadas, sino es la construcción de 
relaciones sociales la que se refleja en la 
división del trabajo. La familia es una 
institución en la que se viven relaciones 
de servicio y solidaridad, pero a su vez 
reprocluce en su seno el sistema de clases, 
la desigualdad entre hombres y mujeres 
y una especie de aucoricarismo genera- 
cional de los adulcos sobre jóvenes, niñas 
y niños. 

Más a allá de escas percepciones e 
interpretaciones se halla la necesidad 
humana del trabajo doméstico, de pro- 
ducir individuos y reproducir culturas, 
de dar y recibir afecto y solidaridad como 
forma elemental de construir y reconstruir 
la humanidad. 

Es en este sentido que se requiere 
reconfigu:ar las relaciones de poder a 
partir de las características que compar- 
timos como humanos, no ele la diferen- 
ciación sexual ni la desigualdad genéri- 
ca. De lo contrario cendremos un igua- 
litarismo inoperante y tan reproductor 
de la exclusión como lo han sido hasta 
ahora el patriarcado y el machismo. 
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En este mes de 
amor y amistad 

Texto y fotografías: Andrea Carillo Samay0a / ACERA 

Y si no hay pisto, ¿ qué importa? Después de todo, 
los chocolates te engordan, las tarjetas suelen ser cursis 
y los peluches le dan alergia a mucha gente. Además, 
un presente, por si solo, no demuestra el afecto que se 
les tiene a las personas. Por algo dicen que la amistad es 
compañerismo y debe ser sincera, recíproca, desinteresada. 

.:jr ~! mantenerto enc,ndido se necesitl combus1ble ••• 

En este oaís murieron miles de personas durante el conflicto armado. Muchas mujeres 
enviudaron, perdieron a sus padres, hermanos y otros familiares. Pasados los años, del amor l 
que les tuvieron sacan fuerzas para exigir que se haga ¡ust1oa. Hace 24 anos mataron a su 
Agustín Ella sólo se quedó con un retrato y tantos recuerdos. Olvidar es imposible. 

Te entrego este anillo como 
simbo/o de.., en la salud y la enfermedad, hasta que 

a muerte nos separe. ¿ Amor eterno? Muchas personas afirman que 
hay amores de toda la vida; otras dicen que tal cosa no existe, que nada 

es para siempre. Cada quien habla según sus propias experiencias. Lo 
oerto es que el asunto va más allá de un mero compromiso, y para 

1 

e el reían ae en gustos e rompen 
géneros. Hay quienes ven su relación con malos 

0,05, pero ellos están felices. Al conocerse descubrieron 
que tienen muchas cosas en común. Disfrutan el tiempo 

que pasan Juntos, han aprendido a valorarse mutuamente 
y a respetar su espacio. ¿Qué 1mport.a lo que piense la 

gente cuando dos se aman de verdad? 
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PLANOVI: Un logro de las guatemaltecas 
1 Giovana Lemus / Feminista, fundad~a d~§.§M. de la Red por la No Violencia y parte de la Junta Coordinadora de CONAPRE 

Las luchas de las mujeres y feministas orga- 
nizadas de Guatemala dieron un fruro que se 

llama CONAPREVI: Coordinadora Nacional para 
la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra 
las Mujeres, que impulsa un plan de l O años para 
revertir esra problemácica de violaciones de dere- 
chos humanos. 

La creación de CONAPRE VI, en el 2000, fue pro- 
movida por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), 
que encregó el proyeuo a la Red de la No Violencia 
concra las Mujeres. Se aunaron esfuerzos con el mo- 
vimiento de mujeres, organizaciones de derechos huma- 
nos, indígenas, poblaJoras y retornadas, delineando una 
de las primeras estrategias hacia la construcción de más 
y mejores herramientas para defender los derechos de las 
guatemaltecas, con pertinencia étnica. CONAPREVI 
trabaja desde la institucionalidad estatal para atender la 
problem:írica y coadyuvar al cumplimienro de los com- 
promisos asumidos por el Estado de Guatemala, princi- 
palmente en la Convención para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

El Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la 
Violencia lncrafamiliar y contra las Mujeres (PLANO VI 
2004-2014)es producto de un proceso de consenso y con- 
sulta a mujeres denunciantes, instituciones del Estado, 
organizaciones de mujeres, feministas y de derechos 
humanos. Sus opiniones quedaron recogidas en el primer 
Diagnóstico Nacional sobre la Atención lnsrirucional a 
la Problemática de la Violencia Intrafamiliar y contra 
las Mujeres y en el Plan Estratégico dr CONt\PREVI 

2001-2006. A fin de elaborar el PLANOVI se sumaron 
ouos insumos, como la Política Nacional de Promoción 
y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de 
Equidad de Oportunidades 2001-2006. 

El objerivo del PLANOVI es fijar directrices, 
políticas y acciones concertadas encaminadas a preve- 
nir, acender, sancionar y reducir la violencia concra las 
mujeres. Sus cuatro áreas estratégicas son un punto de 
partida para revertir la siruación de violencia que viven 
miles de ellas en el país: l) Investigación, análisis y 
estadística; 2) Prevención; 3) Sensibilización y educación; 
4) Atención integral y fortalecimiento institucional del 
Estado. Cuenta con eres estrategias transversales: vincu- 
lación al proceso de descentralización, multiculturalidad 
y coordinación insricucional. 

La puesta en marcha del PLANOVJ ha sido lenca 
debido a la fa Ira de recursos del Estado y al incumplimien- 
ro de las recomendaciones de la Relatora Especial de 
Naciones Unidas sobre la Violencia conrra la Mujer, 
Yakin Ertürk, quien solicitó al Estado y al Sistema 
de Naciones Unidas el apoyo financiero y político para 
su implemenración. Gracias a la cooperación interna- 
cional (principalmente de Suecia, Canadá, Holanda y 
España) se ha logrado iniciar la ejecución del PLANOVJ 
en Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, 
Escuintla, Pecén, Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Cobán 
y Rabinal. 

La falta de recursos ha limitado el ritmo de las accio- 
nes, pero no ha impedido que se avance. Prueba de ello es 
la Boleta Unica de Registro que, luego de casi l2 años de 

trabajo, finalmente entró en vigencia en enero del 2007. 
Con este instrumento se abre la posibilidnd de contar 
con información para aproximarnos a la dimensión del 
problema a nivel nacional y njusrar las estrategias de 
intervención. Otro avance es que se encuentra ya en 
marcha el forralecim1ento a los Ceneros poyo Integral 
para Mujeres en los departamentos de Quetzaltenango 
y Guatemala, así como la creación de nuevos ceneros en 
Escuintla y Rabinal. 

Falca mucho por hacer y obstáculos que sortear, pero 
la fuerza que nos da el compromiso con la causa Je las 
mujeres es lo suficiente grande para continuar en la lucha 
para desafiarlos. 

Cuando se cierra la puerta... 
Dos mujeres de disrinra posición socioeconómica han quedado completamente solas y sus 

vidas carecen de sentido. Del pasado surgen recuerdos tormentosos y ambas deben con- 
fronrnr el rerrible secreto que comparten, del cual nunca han hablado. 

Educadas con la perspectiva patriarcal de depender de un hombre, muchas mujeres sueñan 
con casarse y creen que así podrán adquirir su libertad. Pero una gran mayoría termina amargada 
nl sentirse .-0111pmrla, como mercancía. 

f@±Er@@ \ íl - i.5:-""""""ir;i~ s3e@re 
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._.. ,¡americana Viviana Cordero 

as tu muto""",, ad6 de: 
M garita Knefic y Marisabel González 

ase tas.r ero«oda"" 

aiEEEEEgil 

¿Es posible que una mujer afronre y desempeñe 
con éxito una relación maternal o de pareja después 
de haber sido despersonalizada y maltratada por 
quien ama? ¿Puede, por el concrario, sene irse dichosa 
aquélla que decide permanecer soltera? 

Cuando se cierra la puerta, obra teatral original de 
la autora ecuatoriana Viviana Cordero, se presenra 
a iodo público desde el 9 de febrero en el Teatro de 
Cimara del Cenero Cultural Miguel Ángel Asturias 
Teatro Nacional), los viernes y síbados a las 20.00 
horas y domingos a las 17:00 horas (admisión: 
Q.50.00). 

En la obra. producida por FORUM Teatro 
Producciones, acrúan las reconocidas actrices 
Margarita Kénefic y Marisabel González, bajo 
la dirección de Edgar Hernández Castro. 

¿Por qué una puerro? Una puerta simbólica- 
menee nos protege, pero también nos encarcela. 
Puede damos seguridad a la vez atraparnos. Detrás 
de una puerta que- se cierra cuando alguien nos 
deja. existe además una ventana abierta para ver 
que la esperanza de la vida siempre conrinúa ... 

Más información: Tel. 5296-0419y 2288-9102 

oNAPRrvI 
aelote hiel re h hroaie h 
ileae trohes y ate ha ljo 

p) apoyame 
Caro de olor intogol poro los mojera 

la Asociación Civil de Mujeres Apóyame (AMA) 
se pone a tu servicio en el mes del cariño 

de 8:30 a 16:00 horas 
No importa tu edad ... 

Si eres mujer, tenemos algo para ti. 
(Consulta mécia gineológia + papanicola0u 030.00 
Consulta médica ginecológica + ultrasonido. 0 0 00 
Control prenatal + ultrasonido. Q 50.00 
Consulta, ultrasonido ginecológico u obstétrico y papan.col2ou. 0.0.00 
Consulta de a'ud sexual y reprdutiva o consulta ginecológ ia o control prenatal:. Q 15 00 
Pruebas de embarazo en orna: Q 10.00 
Pruebas de emba·azo en Sanare Q30.00 
Examen ce crina 020.00 
Examen de heces. Q20 00 
Hemaro!ogía completa: Q30.00 
inyecón anticoncepia de tes meses (DepoPro era):. 0.5.00 
Pidonas 2niconceptas (Loe:nen¿l), 2 b'#ter o por ar0ntos. 05.00 
lo2ión de i ce ccbr. 025.00 
Condones (una docena):. Q2.00 

Pregunta por otros exámenes que te interesen. 
Precios válidos únicamente 
en el mes del cariño. 

15 Ave. 5-60 Zona 11, Carabanchel 
(a tres cuadras de la alzada Rooevelt) "gen» 

asaiirnis.hl..de.ssad 

ACUERDA& N" 97 



AQUÍ Y AHORA 

Encuentro con el presidente de la CPI 
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María (ugenia S0lis Garia / ¿Cut&DA La ignorancia genera miedo y eso pasa con la CPI. 
Philippe Kirsch, Juez Presidente de la CPI 

En su breve visita a Gua~emala, el presidence de 
la Corre Penal Internacional (CPI), magistrado 

Philippe Kirsch, se tomó tiempo para almorzar 
con representantes de organizaciones sociales, el 
sector académico, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y el Colegio de Abogados y Notarios ele 
Guatemala (CANG). 

Su comitiva estuvo compuesta por Socorro 
Ramírez, diplomática mexicana responsable de 
la Oficina de Enlace de la CPI en Nueva York, 
y Karla Rodríguez Mancia, embajadora de 
Guatemala en Holanda. 

Quienes pudieron compartir en forma coloquial con 
Kirsch son las personas, instituciones y organizaciones 
que desde 1998 han desarrollado un trabajo sostenido 
y coherente a favor de que Guatemala se convierta en 
Estado Parte del Estatuto de Roma de la CPI. 

Raquel Zelaya, de ASIES y anfitriona del evento, 
le dio In bienvenida. Helen Mack, de la Fundación 
Myrna Mack, expresó que la CPI representa una medida 
de garantía de no repetición de las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas en el pasado. 

La Asociación Feminista La Cuerda manifestó que 
el interés de las feministas en la CPI radica en que 
los sistemas nacionales, al formar parte del Estatuto 
de Roma, deberán incorporar los nuevos estándares, 
sobre codo más humanos y respetuosos, para juzgar 

casos de violencia contra las mujeres. La paridad en 
las estructuras administrativas y judiciales de la CPI 
también es un mcxlelo que deberá reprcxlucirse en los 
Estados Parre. 

La Universidad Rafael Landívar estuvo represen- 
tada por Claudia L6pez David, coordinadora de la 
Maestría de Derechos Humanos; Larry Andrade, 
secretario general, y Pablo Hurtado, docente e inves- 
tigador, quienes reiteraron el compromiso académico 
de difundir la trascendencia de la CPI y los efectos 
positivos que para Guatemala traería la adhesión al 
tratado de Roma. 

9 e 
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Tras 10 años de los Acuerdos de Paz... 

Las mujeres seguimos luchando 
Maria Dolores Marroquin / Socióloga feminista guatemalteca 

, Cu;ínro se escribió y cuánto se 
cumplió? Una pregunta tan simple 

cómo ésta podría ser respondida con 
tratados, informes técnicos y finan- 

A IX PRESENTE 
LA FIRMA DE LA 

PZ. 

cieros que den cuenca de los grandes 
avances para la población. 

Aunque cxisn:n voluminosos docu- 
mentos que reportan en cifras 

la inversión social de los 
últimos años, lo cierro es 
que, para mucha gente, los 
Acuerdos de Paz pasaron a 
ser recuerdos de paz. Lo obser- 
vamos en la represión y opre- 
sión que contra las mujeres 
siguen reproduciéndose en 
las escuelas, los medios de 
comunicación, las religio- 
nes y normas bíblicas. En 
tanta pobreza alrededor, a 
pesar de las largas jor- 
nadas de su trabajo. En 
los salarios y el maltrato 
indigno que ellas sufren, 
pese a que dan lo mejor 
de sí mismas. 

Podría parecer decep- 
cionante, pero la verdad 
es que esto no es producto 
de los Acuerdos sino de 
la descomposición gene- 

ur p47 
cCION DE LA 
LA DEMOCRACIA. 

Mario Fuentes Destarac, abogado y periodista, 
eras señalar que la CPI es un avance para la humanidad, 
dijo que espera que la visita del magistrado apoye los 
esfuerzos por que Guatemala se adhiera al Esrocuro. 

Por parre del Comité Internacional de la Cruz 
Roja estuvo Robera de Beltranena, quien expresó 
que ese organismo ha acompañado a la CPI desde que 
era solamente un proyecto, debido al interés en que se 
investiguen y juzguen los crímenes de guerra. 

Yolanda Pérez, del CANG, reiteró el interés fun- 
damental por que haya justicia independiente y eficaz, 
no imporrando el lugar donde se administre. 

rada durante ramos gobiernos mili cares, 
la represión y la falta de comprensión de 
que las propuestas de la población no 
son necedades, que la gente pide pan 
porque tiene hambre, no porque quiera 
tirarlo y sólo pedirlo para joder. 

Sin embargo, y como se dice en 
el Sector de Mujeres, a pesar de torio ... 
seguimos en la lucha. Por esto la Unión 
Nacional de Mujeres Guatemaltecas 
UNAMG) y el Sector de Mujeres, 
instancias que representan al mov- 
imiento de mujeres en el Consejo 
Nacional de los Acuerdos de Paz, 
realizaron a finales del año pasado 
un encuentro con organizaciones de 
mujeres de todo el país, para hacer un 
balance sobre lo que han significado 
estos I O años. Se presentaron ponen- 
cias que dieron lugar a la discusión y 
parece haber mucha más madurez en 
los análisis real izados. 

Una coincidencia fue la falca de 
cohesión de la sociedad civil durante 
este proceso. Los sectores nos fui rnos 
cada cual a ver cómo librábamos las 
batallas por nuestras propuestas y nece- 

sidades, mientras el gobierno, con una 
sola estrategia, nos mangoneaba como 
quería. Tuvimos enrre dos y cinco años 
de debates, formulación de propuestas, 
construcción de iniciativas de leyes y 
políticas públicas. Las organizaciones 
sociales nos ganarnos un 100 con canco 
documenro y propuesta presentada. 

Pero la neta es que eso sirvió 
para legicimar a los gobiernos sin que 
lográramos obtener algunos acuerdos 
vinculantes. 

Lo que sí nos dejó este proceso es 
madurez; eso espero, por lo menos, 
porque tanto elaborar, tanto nego- 
ciar, canto llegar a acuerdos, algo debió 
(:nseñarnos, aunque sea cómo no hacer 
las cosas. 

La atomización del movimiento 
de mujeres, el aislamiento de las dife- 
rentes fuerzas sociales dentro del mo- 
vimiento popular y la falca de una 
estrategia común en ambos espacios 
sólo nos debilitan. 

Uno de los retos que tenemos en- 
frente es la unidad, que no significa 
-entiéndase- que las mujeres dejaremos 
nuestras propuestas y reivindicaciones 
con tal de andar en paz. Al contrario, la 
unidad debe partir de que nos reConoz- 
camos como iguales (aun dentro de 
nuestra diversidad) y como sujetas y 
su jeros, de ser consideradas corno cales 
en cualquier propuesta de nación o de 
desarrollo nacional que impulsemos. 
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Últimas de la CPI 
Maria Eugenia S0lis Garia / ACUERDA 

Desde 1998, La Cuerda ha formado ·parce de 
las organizaciones de la sociedad civil a nivel 
global que promueven y apoyan la Coree Penal 

lnrernacional (CPI) y la ratificación del tratado de su crea- 
ción, el Estatuto de Roma. 

La Quinta Asamblea de Estados Parte (AEP) del 
Estatuto de Roma se realizó en La Haya, Holanda, del 23 
de noviembre al I de diciembre del 2006. La Cuerda estu- 
vo allá, como en anteriores oportunidades, y aquí presenta 
un resumen de los principales remas que fueron discutidos 
en esos I O días de trabajo. 

Delegaciones latinoamericanas 
Un elemento positivo que se vio en esta Asamblea fue 
un mayor número de delegados por países del Grupo 
Latinoamericano (GRULA), incluso Estados en calidad de 
observadores como Chile y Guatemala. 

Presupuesto 
A diferencia de otros Asambleas en las que se debatieron 
aspectos de funcionamiento de la Corre, ésta se centró en el 
presupuesto de la misma, el cual fue finalmente aprobado 
en 89 millones de euros (unos 18 millones de dólares). 
Aquí se tuvo como elemento de discusión un aumento 
del monto destinado a actividades ele proyección exterior 
(outreach) de la Corte y recursos para participación de las 
víctimas y representación legal. 

Algunas delegaciones hicieron comentarios en las 
plenarias sobre la pertinencia de incrementar progresi- 
vamente los recursos a In CPI, considerando la limitada 
actuación que ha tenido hasta la fecha (un caso y cinco 
órdenes de arresto). Se propuso que el aumento de los 
recursos sea proporcional al volumen de actividades y 
resultados Je la Corre. 

Situaciones bajo investigación 
Esta asamblea contó con una importante participación 
de ONG y representantes de víctimas provenientes de 
la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y 
Darfur, Sudán. Los principales comentarios fueron con 
respecto a la necesidad ele incrementar la labor de proyec- 
ción exterior de la Corte, así como una mayor proporcio- 
nalidad en el criterio que la Fiscalía debe utilizar para la 
selección de sus casos. 

Hasta la fecha sólo se ha detenido a una persona 
(Thomas Lubanga, de la RDC) y se han emitido cinco 
órdenes de captura contra miembros de grupos armados 
en Uganda. Esto ha llevado a cuestionar por qué no se ha 
ordenado la captura de agentes estatales y paramilitares en 

escas países. La respuesta de la Fiscalía es que se librarán 
nuevas órdenes de arresto a medida que se vayan constru- 
yendo los casos. 

Caso Thomas Lubanga 
A mediados de noviembre concluyó la audiencia de 
confirmación de cargos. Labanga está siendo proce- 
sado por el reclutamiento y uso de menores de 15 años, 
lo cual constituye un crimen de guerra bajo el Artículo 
8 del Estatuto de Roma. Ello puede considerarse como 
una nueva estrategia de la CPI ele tener casos con 
cargos específicos y evitar megajuicios que dificulten 
la labor investigativa y probatoria y lleven a procesos 
sumamente largos y onerosos. Esto marca una diferente 
estrategia frente a la práctica de los Tribunales Ad-hoc 
para la ex Yugoslavia y Ruanda. 

Existen críticas especialmente de las feministas de la 
Iniciativa de Mujeres por una Justicia de Género porque 
en la situación investigada de los menores de 15 años no se 
han identificado o presentado casos de niñas que, además 
del reclutamiento, han sido objeto de crímenes de violen- 
cia sexual por parre de sus oficiales. 

Conferencia de revisión 
Según el Artículo 123 del Estatuto de Roma, la Conferencia 
de Revisión del Estatuto está prevista para el 2009. Aquí 
se debe abordar necesariamente los siguientes punros: I. 
la probable derogación del Artículo 124 que concede la 
reserva temporal de siete años para crímenes de guerra; 
2. la definición del crimen de agresión; y 3.la discusión 
sobre la viabilidad de incluir, como crímenes de compe- 
tencia de la CPI. los delitos de terrorismo y narcotráfico. 
Sin embargo, los Estados tienen la potestad de solicitar la 
discusión y revisión de otros aspectos del tratado. 

Estados Unidos contra la CPI: 
Acuerdos Bilaterales de Inmunidad 

de la región, entre otros: Bolivia, Cosa Rica, Ecuador, 
México, Paraguay y Perú. 

Cabe destacar que esto no significa un cambio en 
la apreciación del gobierno estadounidense hacia la CPI 
Debe ser visto más como una acción para recuperar un 
terreno que estaba siendo ocupado por China (en remas 
de entrenamiento militar) y la Unión Europea (en coope- 
ración para el desarrollo). Pese a la victoria demócrata en 
las recientes elecciones legislativas, no es previsible un 
mayor cambio al ya ocurrido., 

Faltan varios 
En América Latina, los uniros Estados que no han 
ratificado el Estatuto de Roma son Chile, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. 

Guatemala y la CPI 
Crónica de la negativa del Congreso 

• 2002 (marzo): La Corte de Constitucionalidad emitió 
opinión favorable a que Guatemala ratifique el Estatuto 
de Roma. pues no existe contradicción alguna con la 
Constitución Política. 

• 2002 (mayo): El Congreso de la República recibió la 
solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores para 
aprobar el Estatuto, previo a que el Presidente proceda a 
ratificarlo. 

• 2005: 1a Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso 
emitió dictamen favorable y envió al Pleno la iniciativa 
para su aprobación. 

• 2007: La Junta Directiva del Congreso continúa negán- 
dose a colocar la iniciativa en la agenda de discusión. 

Una de cal y otra de arena 
Por segundo año consecutivo, la Iniciativa de Mujeres por una 
Justicia de Género presentó la Librera de calificaciones (Report 
ard), que contiene los resultados de la evaluación de la re- 
presentatividad y equidad en la CPI. 

Pese a que existe un cierto equilibrio en la cantidad de 
mujeres y hombres que trabajan en 
la Corte, los cargos administrativos 
de alta jerarquía, con más poder 
y remuneración, son ocupados por 
hombres. En cuanto a los cargos 
judiciales, la CPI muestra un avance 
jamás visto en tribunales internacio- 
nales, ya que ocho entre 18 jueces 
son mujeres. con lo que se acerca 
a la paridad que está debidamente 
garantizada en el Estatuto. 

El gobierno estadounidense tiene una clara actitud contra 
la CPI. Ha estado suscribiendo tratados bilaterales con 
diversos Estados para evitar que su personal pueda even- 
tualmente ser detenido y remitido a la Corre (Ley ASPA). 
Muchos países han rechazado esca política pues contravie- 
ne el Estatuto de Roma y por ello han sufrido sanciones 
económicas. 

El balance del Departamento de Estado de EUA es 
que esro ha sido contraproducente y recién se ha ciado un 
cambio en dicha postura. El pasado octubre, la Casa Blanca 
reanudó la cooperación en entrenamiento militar y el 28 
de noviembre se reactivó la cooperación económica a países 
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lxkanecas al poder 
- - -- -- 

Cuesta llegar a lxcán ... ocho horas desde la capital 
hasta Canabal, su cabecera, y eso según estén el 
duna, la carretera y el vehículo. La civilización, 

como se le conoce hoy, no ha llegado a aquellos parajes: 
no hay electricidad ni hospitales, el transporte se hace en 
camiones, la presencia del Estado se reduce al mínimo. 
Dispersas en un territorio pródigo en complejidades 
viven 178 comunidades campesinas. 

Con una historia todavía joven, esas tierras dejadas 
de la mano de dios cobijan a gente de múltiples proceden- 
cias económicas y sociales. La mayoría llegó buscando 
cierra o alguna manera de sobrevivir, depositando allí 
su esperanza; eso se infiere a parcir de los nombres con 
que han bautizado sus comunidades: Arroyo de Leche, 
Paraíso, Tierra Linda, El Milagro, Mayalán. 

La pobreza y el abandono saltan a la visea, pero 
con ramito que escarbamos, encontramos otros nudos 
intrincados. Existen redes de narcotraficantes que 
ostentan su poder a la usanza clásica, autos lujosos y 
armas a la visea, con la autoridad que les otorga manejar 
recursos y funcionar al margen de la ley. La migración 
hacia el norce y sus secuelas son otro ingrediente de 
la problemática, así como la presencia de distintas 
denominaciones religiosas. Todo ello lo convierte en un 
sitio particular, donde pobladores muy diversos coinci- 
den por la necesidad, aunque también hay aventureros, 
empresarios y militares. 

Amárrense los cortes que allí vamos 
Estuvimos presentes en una reunión de la Red de 
Organizaciones de Mujeres de lxcán (ROl\fl), en la que 
hicieron la planificación para este año. Comadronas, alfa- 
betizadoras, religiosas, maestras, retornadas y activistas 
establecieron prioridades en lo que será su trabajo. 

Entre los temas que trataron apareció como 
punto principal, y quizá más recurrente, la violencia: 
las quejas se multiplican en relatos que ilustran los 
abusos que padecen, los cuales van desde el maltrato 
en la casa hasta la indiferencia de las autoridades. La 
indignación asciende cuando se presentan casos como 
violaciones a menores, que son desatendidas por 
jueces machistas y corruptos. . 

Analizando situaciones concretas, como los inren- 
tos de suicidio que se han dado, en ROM llegaron a la 
conclusión que es necesario controlar la venta de licor 
en sus comunidades. Para ello han recurrido a formas de 
lucha como la presentación de obras de teatro y la solio- 
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tud a las autoridades y comerciantes de limitar el con- 
sumo de alcohol. Un grupo de mujeres de la parroquia 
de Xalbal llegó a planearse frente a los distribuidores de 
cerveza a fin de impedirles lucrar con sus desgracias. Por 
un tiempo lograron detenerlos, pero lamentablemente 
-dicen- las empresas siguen llegando. En uno de esos 
típicos lodazales de la región copamos con un reparti- 
dor que no quería ceder el paso, buscando pasar con su 
amarga mercancía hasta los sitios más recónditos del 
país, donde la falta de salud es una preocupación a la 
que las mujeres-le buscan soluciones. 

Fortalecerse internamente, participar y conseguir 
espacios en la coma de decisiones son algunos objetivos 
que identificaron en su caminar hacia la transformación 
social con justicia y equidad de género. Otros asuntos como 
la cedulación y el acceso a educación aparecieron en los 
papelógrafos escritos en castellano que leían indígenas 
de idiomas distintos. 

Animándose entre codas, hablaron de la posibilidad 
de llevar a la alcaldía a una compañera cuya trayecto- 
ria les permite pensar en un proyecto que incorpore 
en serio a las mujeres, sin discriminación. Se traca de 
Reina Caba, actual concejala primera de la munici- 
palidad, quien se ha desempeñado en distintos cargos 
en los dos periodos en que Marcos Ramírez ha fungido 
como alcalde, respaldado por la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG). 

A Reina la conocimos en una visita anterior, cuan- 
do daba sus primeros pasos en el aparato de gobierno 
municipal, dentro de la Unidad de Planificación. Hoy 
preside la Comisión Municipal de la Mujer, desde donde 
impulsa múltiples actividades, como un programa de 
radio que dirige para informar y sensibilizar al público. 
Aunque finalmente no resultó electa como candidata en 
la reciente asamblea del partido, sigue pensando que es 
importante abrir esos espacios, donde ella y Martina 
Tojín van a participar si ganan otra vez la alcaldía. 

Si no hablamos, nadie nos va a escuchar 
Pese a la escasez de información, la gente sabe que 
empresarios nacionales y compañías transnacionales han 
puesto sus ojos en lxcán, con la intención de explotar los 
recursos naturales. Con base en las experiencias vividas 
en el pasado (entre éstas la masacre de Río Negro), ven 
los megaproyectos como una amenaza para la existencia 
de las comunidades. En asamblea con representantes 
de varias micro-regiones se habló de los riesgos que 
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Las ixkanecas se organizan para buscarles salidas a sus problemas 
y algunos proyectos (como enanza de animales y producoon 
artesanal) las ayudan a mejorar sus condiciones de vida. El café 

de txcán esta ahora en mercados alternativos, con certificación 
de orgánico. Una aso0ación de productores orgánicos, AS0POI, 
embotella miel y exporta caté a Italia. Se empieza a probar con la 
vainilla y otros productos de la selva. No todos los proyectos sobre· 
viven; aunque algunos tienen éxito, a menudo son subsidiados poi 
agencias internacionales. Quizá algunas organizaciones empiezan 
a romper esa dependencia pero, como dicen allá, u@""..m 

conllevan la construcción de una hidroeléctrica y la 
exploración petrolera, proyectos que, junco a In Franja 
Transversal del Norte, han venido planificándose a sus 
espaldas. Manifiestan la necesidad de conseguir infor- 
mación sobre los objetivos de estos proyectos y deman- 
dan que ésta les sea brindada por el Estado. 

Consideran que ti pueblo debe opinar y tomar parce 
en las decisiones que le puedan afectar. Por lo mismo, 
han decidido iniciar un proceso que culmine con una 
votación popular en la que se haga escuchar su voluntad. 
La consulta comunitaria se avizora como un proceso 
democrático en el que se manifiesten codos, incluyendo 
jóvenes y la niñez, pues de ello puede depender su futu- 
ro. Cuentan con el apoyo de otras regiones colindantes 
que están siendo afectadas por políticas neoliberales que 
no benefician a la población. 

En San Juan Chactelá estuvimos en una reunión en 
la que mujeres q eqchis representantes de varias aldeas 
plantearon su oposición a esos proyectos, exigiendo que 
se respeten sus derechos. Las que tomaron la palabra 
recordaron el sufrimiento vivido cuando tuvieron que 
salir de sus comunidades por la violencia y dijeron que 
no están dispuestas a volver a pasar por lo mismo. Al 
dirigirse al omiín, se comprometieron a luchar por lo 
que canco sacrificio les ha coscado: sus parcelas de tierra 
y la vida comunitaria. Dijeron claramente que el desa- 
rrollo destructor de la naturaleza que el gobierno les 
ofrece no es el que ellas quieren. 

Las mujeres asumen con orgullo los cambios perso- 
nales que han tenido y afuman que ahora se valoran más. 
Nos invitan a codas las guatemaltecas a no ser sumisas, 
ni permitir que nos golpeen pero, sobre todo, a orga- 
nizarnos y seguir participando por nuestra superación. 
Una consigna repetida fue: ;Por d agua, la tierra y el 
maiz . defendam os nuestro pais!',, 

GUATEMALA, ENERO / FEBRERO 2007 



16 MOVIDA INTERNACIONAL 

Alemania, España, Reino Unido y Suiza 

Protestas contra presidente de México 
A finales de enero, durante la 
visira del presidenre mexicano 
Felipe Calderón por Europa, 
hubo manifestaciones de conde- 
na a las violaciones de derechos 
humanos perpetradas en 0axaca 
por fuerzas de seguridad federales 
y a cargo del gobernador de ese 
estado, Ulises Ruiz Ortiz. 

Las consignas en Madrid 
fueron contra Calderón y los 
vejámenes ejercidos contra 
la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oxaca (APPO) y 
el frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra de San Salvador 
Ateneo. En Londres exigieron 
libertad para las personas presas y 
denunciaron que México, en lugar 
de avanzar hacia la democracia, re- 
troccde hacia un régimen autoritario. 

Decenas de 
personas se reu- 
nieron en Davos, 
Suiza, para 
evidenciar su 
desconrcnco por 
la situación en 
Oaxaca y la pre- 
sencia en esa ci u- 
dad del presidente 
mexicano, quien 
participó en el Foro 
Económico Mundial. Portaron 
playeras y pancartas que decían: 
Calderón tortura y mata, Fuera Ulises 
Ruiz. En Alemania también mani- 
festaron repudio a la represión de las 
fuerzas de seguridad contra las orga- 
nizaciones populares oaxaqueñas. 

El pasado 17 de junio, 365 
organizaciones sociales, ciudada- 

Kenia 
FSM 2007 
(JPS, Minga y ADITAL) En el Foro Social Mundial 
se reiteraron las expresiones de rechazo a las políti- 
cas neoliberales y guerreristas de varios gobiernos, 
encabezados por el estadounidense, cuyo primer 
mandatario fue mlificaclo como rerrorisra II l. Ocros 
temas abordados por iniciativa ele grupos de mujeres 
se refieren a la propagación del VIH/sida, la grave 
situación que se vive en zonas de conJlicro armado 
y In vinculación de sus demandas con otros procesos 
de lucha. 

A diferencia de otros foros, en los que nuestra tJOZ/1/e 
ahogada por movimientos de solidaridad más grandes y 
poderosos, aquí en Nairobi fuimos fuertes; tuvimos una 
amplia representación, pudimos vincular nuestros pro- 
blemas con otros (agua, tierra, salud), resaltó Fatua 
Atoo, ele l:i Red de Mujeres Africanas para el 
Desarrollo y la Comunicación (FEMNET). 

Activistas de distintas partes del mundo afir- 
maron que la violencia conrro las mujeres impide 
enfrentar la propagación del VIH/sida, ya que 

n o s 
a rículo 

individual y repre- 
sentantes de ayunramiencos 
constituyeron la APPO, co= 
una respuesta al autoritarismo. 
terrorismo de Estado, fascismo y 
con la esperanza de un mundo 
nuevo, con futuro de igual- 
dad sin explotados ni explota- 
dores. (Con información ce 
www.asamble-apopulardeoaxaca.com) 

muchas tienen relaciones sexuales forzadas con sus 
maridos sin usar condón pues remen ser golpeadas 
o señaladas de infieles, explicó Ludfine Anyango, 
de Action-Kenya International. 

Se calcula que en este FSM participaron entre 
80 y 100 mil personas, procedentes de un centenar 
de países, con el lema Otro mundo es posible y en con- 
traposición al Foro Económico Mundial realizado 
en Suiza también en enero. Los debates además 
rramron problemáticas vinculadas a migraciones, 
deuda externa, acceso a la comunicación, cierra, agua 
y otros recursos. 

Wahu Kaara, de la unidad de movilización 
del FSM-2007. aseguró que esre evento forrnleció a 
las organizaciones de Kenia. En una mesa referida 
al rema nlimencario, mujeres africanas denunciaron 
que el mercado las presiona para producir cultivos 
ajenos a sus alimenros básicos y no generan renca 
suficiente por los bajos precios incemacionalcs, 
hecho similar que ocurre en Latinoamérica. 

La Coordinación Portuguesa 
ele la Marcha Mundial de las 
Mujeres informó que el 11 de 
febrero del 2007 tendrá lugar 
un referendo para la despe- 
nalización del aborto hasta las 
1 O semanas, por opción de la 

-- mujer, en un esrablecimicnco 
legal de salud. 

Existen agrupacio- 
nes sociales y partidistas 
que llaman a la partici- 
pación por el Sl, entre 
ellas: Movimiento 
Ciudadanía, Médicos 

Portugal 

Referendo por el SÍ 
por la Elección. Jóvenes por el SÍ, 
así como el Panido Socialista, Partido 
Comunista Portugués y el Bloque de 
Ezquerra. 

En 1998 se realizó en Portugal un 
primer referendo sobre este tema, en 
el que ganó el NO con margen muy 
reducido (51 por ciento) y una elevada 
abstención (68 por ciento). 

En varios países europeos hubo en 
enero concentraciones frente a los con- 
sulados de Porrugal, a fin de mostrar 
la solidaridad con el SÍ por parre de las 
agrupaciones que integran la Marcha 
Mundial ele Mujeres. 

Estados Unidos 
Aumenta oposición a la guerra 
(CIMAC ; CODEPINK) Alrededor de medio millon de 
personas marcharon frente al Capitolio, en Washington, 
exigiendo el fin de la guerra contra Irak, que ya ha costado 
más de 400 mil oullones de dólares. Esta protesta fue para 
presionar al Congreso a fin de que no apoye mis las iniciativas 
del presidente Bush. quien pretende continuar la agresión y 
enviar 21.500 efecuvos adicionales. 

En la manifestación estuvieron presentes activistas de 
variadas coaliciones. entre ellas feministas de diferentes 
estados de ese país, y personalidades del ámbito artístico. 
Jane Fonda. Susan Sarandon, Tim Robbins y Sean Peno 
pamaparon como orndort.'S 

Esta guerra recibió hace cuatro años el apoyo del Congre- 
so estadounidense con base en falsos informes gubernamen- 
tales, los cuales aseguraron que en lrak existían armas de 
destrucción masiva. Si bien algunos congresistas han cues- 
tionado la validez de continuar la guerra (varios incluso par- 
ticiparon en la marcha), la mayoría avala su financiamiento. 

Un informe realizado en noviembre del 2006 por la 
Universidad Johns Hopkins indica que 655 mil iraquíes 
han muerto desde la invasión y más de tres mil soldados 
de Estados Unidos han perdido la vida. Entre ellos, 70 
mujeres, afirmo la directora ejecutiva de Veteranos de Irak 
contra la Guerra, Nelly Doughcrcy, tres precisar que lo 

• que viven las estadounidenses no es nada comparado con lo 
que viven las iraquíes. 

Esca marcha forma parte de otras actividades que convo- 
can grupos de mujeres por la paz, entre ellos CODEPINK, 
que prepara una performance para mostrar los ciemos de miles 
de muertes ocurridas en ese país árabe mediante la exposición 
de igual cantidad de zapatos de codos tamaños, con etiquetas 
que contengan nombres de iraquíes que han perdido la vida 
a causa de la agresión militar de Estado~ Unidos. 
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