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CAPiTULO I 

MARCO TEORICO 

Segtin Santiago Bastos la precariedad es entendida como la inestabilidad 

continua y cotidiana-: generada por las condiciones de riesgo en que viven 

grandes cantidades de guatemaltecos y guatemaltecas. Estas condiciones van 

desde la falta de vivienda y de cobertura de servicios basicos, infraestructura 

social deficitaria, hasta la inestabilidad laboral, largas jornadas de trabajo y 

reducidos salarios. 

De esta forma, en la precariedad se conjugan la incertidumbre, la 

imposibilidad, la insuficiencia, la inseguridad y la pobreza. 

1.1. Generalidades sobre: 

1.1.1 Pobreza 

Hace algunas decadas se considero que la pobreza se originaba por la 

incapacidad de las personas de insertarse en el sistema productivo, sin 

embargo, en el mercado de trabajo asalariado existen muchas familias 

trabajadoras que viven en situaci6n de pobreza>, 

Actualmente es aceptado que en la pobreza se encuentran involucrados 

muchos factores mas, relacionados con estructuras sociales y formas de 

relacion denigrantes y excluyentes. Seha llegado a definir la pobreza como: lila 

2 Bastos, Santiago. Cultura, pobreza y diferencia etnica en la ciudad de Guatemala (tesis· doctoral).
 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social - Universidad de
 
Guadalajara. Mexico, 2000. Pag. 125
 
3 Ziccardi, Alicia. Las ciudades y la cuesti6n social. En publicaci6n: Pobreza, desigualdad social y
 
ciudadanfa. Los lfmites de las polfticas sociales en America Latina. CLACSO. Buenos Aires,
 
Argentina. 2001.
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prioacion de una 0 mas dimensiones del bienestar 0 de las capacidades de las personas 

(. ..) Dichas dimensiones varian desde bienes maieriales, acceso a infraestructura y 

seroicio, control sobre una serie de bienes (incluyendo fisicos, humanos. sociales y 

ambientales), salud mental y participaci6n politica'», 

Rebeca Grynspan propone una definicion de pobreza como una 

II situacion de prioacion e impotencia. Privacion, porque los individuos no disponen de 

ingresos ni de activos suficientes para satis[acer sus necesidades materiales mas 

elementales y ella es producto de la ausencia de educaci6n, desirezas, actitudes, 

herramientas, oportunidades 0 activos suficientes para generar ingresos y acumular. 

Impotencia, porque no poseen ni la organizacion, ni el acceso al poder politico para 

cambiar la situaci6n por sf solos">. Hace alusi6n tambien a aspectos como: 

desnutrici6n, analfabetismo, mortalidad, hacinamiento, baja esperanza de vida, 

deficiente infraestructura sanitaria, insuficientes ingresos 0 consumo de bienes 

y servicios para la satisfaccion de necesidades basicas, 

Ambas definiciones destacan la partlcipacion en la pobreza, no solo de 

factores estrictamente economicos, sino tambien sociales, mentales, 

ambientales y politicos. Sin embargo, ambas definiciones parecieran depositar 

en la figura del pobre la responsabilidad exclusiva sobre su situacion de 

pobreza, haciendo enfasis tan s610 en que la persona no dispone, carece, necesita, 

no puede, no posee. Yentonces pareciera que es la persona quien ha generado la 

situacion de pobreza en que se encuentra, porque es ella quien -de nuevo- no 

accesa, no dispone, a quien le[alta. 

4 Reflexiones te6ricas sabre lapobreza. Serie de textos basicos No.2. Programa de Estudios 
Multidisciplinarios sobre Pobreza. Guatemala. FLACSOjASDI, 2004. Pag, 10 
5 Grynspan, Rebeca. "La pobreza en America Latina y estrategias para superarla" (articulo). En: 
Gellert, Gisela; Silvia I. Palma. Precariedad Urbana, desarrollo comuniiario y mujeres enel area 
metropolitana de Guatemala. FLACSO. Guatemala, 1999. Pag. 51 
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ejercicio profesional de la autora se vieron involucrados una serie de factores 

que no le permitian realizar una simple descripcion de las comunidades, sino 

que la llevaron a posicionarse como investigadora y a proponer su experiencia 

como parte de la construccion de conocimientos situados (Haraway, 1995; 

Montenegro & Pujol, 2003) en donde su configuracion como sujeta se 

articularia con otros sujetos, desde donde construina acuerdos y fijaciones 

momentaneas, contingentes a su estancia en las comunidades y la red 

academica en la que se desenvuelve. 

El relato no solo daria cuenta de la descripcion de las practicas de las 

comunidades, sino que sena una fuente intertextual (Bajtin, 1934) de los 

discursos de la gente, de las instituciones para las que trabajo y de su propia 

ideologta'. Por ello tomar la triada fenomeno-campo-investigadora (Gupta & 

Ferguson, 1997) seria uno de los principales retos de la autora al construir el 

informe que ellector 0 lectora tienen en sus manos. 

Por tanto, y parafraseando a Ibanez (2000), la descripcion que a 

continuacion presenta la autora, no pretende modificar propositivamente la 

realidad (saber para poder) ni tampoco conocer la realidad tal y como es (saber 

para dar cuenta de la realidad). Pretende exponer la posicion de la autora como 

investigad<:>ra, asi como de las personas que componen la comunidad que vive 

en el asentamiento humano del Mezquital, para la produccion de 

conocimientos situados desde la precariedad. 

Asf pues, y sin temor a equivocarme, puedo afirmar que este texto no 

sera el ultimo trabajo de la autora, pero sf que es la primera aproximacion que 

1 Ribero (2003) menciona que Bajtin hace la apuesta del lenguaje no como un sistema de 
normas sino siempre "saturado ideologicamente" y en constante relaci6n con los procesos de 
centralizaci6n politico-social. 
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PROLOGO 

"Una primera aproximaci6n al conocimiento situado" 

Cualquier persona que se dedique al estudio 0 ejercicio de las ciencias 

sociales sabe que hacer investigaci6n es una actividad que conlleva mucho 

trabajo, tanto en terminos intelectuales, econ6micos e incluso fisicos. Los 

investigadores-as deben de ir a los sitios que desean analizar, "estar ahi" y 

volver con la informaci6n sobre las practicas de la gente que vive en las 

comunidades. Pero sobre todo, los investigadores-as deben poner dicha 

informaci6n a disposici6n de la comunidad academica y publico en general de 

un modo practice (Geertz, 1989;Hammersley & Atkinson, 1995). 

Por supuesto ese "haber estado ahi" se diferencian de las experiencias 

turisticas porque los-as profesionales que se dedican a realizar investigaciones 

saben con certeza en busca de que van, 0 al menos tienen medianamente claro 

que quieren problematizar. 

Para el caso que la autora plantea del asentamiento humano de El 

Mezquital, no se trataba unicamente de ir a observar y describir practicas que 

eran moral, cultural y fisicamente diferentes a 10 que se esta acostumbrado a 

vivir. 

La principal idea de la investigaci6n iba mas alla de intentar "plasmar" 

la vida de las comunidades visitadas en un texto prolijamente escrito. En 

general es aceptado que la capacidad que tienen los-as investigadores de 

convencer al publico de la l6gica que adquieren ciertas practicas se da a traves 

de las descripciones que realizan (Geertz, 1989). No obstante, dentro del 
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hace a 10 que ya dentro de las ciencias sociales se denomina como conocimiento 

situado y10 posiciones de sujeto. Por tanto, espero que el lector 0 lectora 

disfrute tanto como yo, el siguiente informe. 

Walter Paniagua Sol6rzano 

Miembro del Equipo de Investigaci6n sobre Memoria Social 

Universitat Aut6noma de Barcelona 
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INTRODUCCION 

Mas de la mitad de la poblaci6n guatemalteca vive en situaci6n de 

pobreza y el total de la poblaci6n esta expuesta a alguna de las formas que 

toma la violencia (rasgos que se conjugan en la precariedad). Sin embargo, han 

resultado insuficientes, los esfuerzos realizados por ir mas alla de una mera 

"medici6n" de las condiciones de precariedad. Por otro lado, han sido pocos 

los trabajos dirigidos a la comprensi6n de las problematicas con y desde 

quienes las viven. 

La investigaci6n realizada, constituye un esfuerzo por hacer evidentes 

factores de las condiciones de precariedad que hasta ahora han sido poco 

analizados. Se pretende tambien presentar una posibilidad de entendimiento 

de las condiciones de precariedad desde quien las vive. Analizando c6mo las 

personas explican su realidad, c6mo la describen, c6mo la entienden, desde la 

propia vivencia; se hace un aporte a la comprensi6n de los posicionamientos 

que son elaborados desde y £rente a la realidad, y que mas tarde se veran 

traducidos en practicas desarrolladas al interior de la comunidad a la que la 

persona pertenece. 

Se desarrollo una investigacion de caracter cualitativo, en la que el 

conocimiento fue construido a partir de entrevistas a profundidad que 

constituyen una aproximaci6n a la subjetividad de los y las participantes. 

Fueron analizadas las practicas discursivas de 15 lfderes y lideresas de 

asentamientos humanos de El Mezquital, en base a la idea de que el discurso 

como practica posibilita la construccion de relaciones sociales y de 

posicionamientos dentro de esas relaciones. Siendo entonces el analisis del 

discurso la herramienta basica a traves de la cual puede tenerse acceso a 
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aquellas formas en que las personas se posicionan ante la realidad y ante los 

otros como parte y constituyentes de esta. 

No se ha pretendido entonces encontrar verdades absolutas ni realizar 

descripciones 0 explicaciones basadas en meras cuantificaciones. Tampoco se 

pretendio poner a prueba una hipotesis, Se ha pretendido mas bien construir 

conocimiento que pueda contribuir a la comprension de vivencias de lideres y 

lideresas en y desde la precariedad. 
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"Tenues y abigarradas fronteras se suceden a 10 largo de la ciudad, cobrando cada 

vez mas fuerza el definir como delincuentes a los que viven "del otro lado" y que la 

"buena" sociedad tiende a vislumbrar como un almacigo del delito. 

La creacion de infinitas fronteras y la tendencia a generar mundos separados dentro de 

un mismo pais, ayudan a levantar los muros materiales que impiden ver al Otro, a 10 

cual se agregan aquellas cegueras de otra indole que construyen las separaciones 

simbolicas entre los sujetos que caminan la ciudad". 

Cristina Micie1i, 2004 

3 



Conduciendo ideas como estas -algunas veces- a depositar en la persona 

que padece la pobreza, "el pobre", la imagen de todo aquello que "no se 

debiera ser", todo 10 que entorpece y limita el desarrollo, desestabiliza, 

amenaza y contamina sociedades. «En efecto, los excluidos han sido objetivados 

cosificados- de tal manera que pasaron a formar parte del paisaje cal/ejero cotidiano. 

0, si se les presta atencion, es porque puede verse en el/os una metdfora de la 

coniaminacion viral: el miedo ante la plaga potencial/rente a la cual nos debemos 

proteger. (...) Todo loco, delincuente, marginal, pobre 0 desocupado -aunque no sea 

de un modo totalmente consciente- es percibido con imdgenes emanadas de esas 

jiguras: el "monstruo humano" y el "individuo a corregir"> > 6. 

La pobreza ha sido entendida como uno de los peores males de la 

sociedad, de ahi los continuos intentos por generar practicas que la reduzcan 0 

eliminen lpero 10sera en realidad s610 la pobreza? lNo 10 serian mas bien las 

estructuras excluyentes, la injusta distribuci6n de la riqueza, las formas 

violentas de relaci6n? Por esta raz6n, no se hablara de pobreza (ni de pobres), 

se hablara mas bien de aquellas formas de relacion que al ser constantes han 

dado origen a condiciones precarias de vida para enormes sectores de la 

poblacion guatemalteca. Es inevitable entonces hablar de exclusion, 

marginaci6n y violencia. 

La exclusi6n y la marginacion se caracterizan por la ausencia de trabajo 

y el aislamiento social. Estando asociadas a situaciones de pobreza extrema, 

niegan por completo al individuo la participaci6n en el conjunto de la sociedad. 

La situaci6n de las personas excluidas debe comprenderse a partir de rupturas, 

desfases. Lo que los marca son las distancias y las diferencias y no el ingreso, el 

nivel educativo, la profesi6n u oficio, etc. Los excluidos indican una falla en el 

6 Micieli, Cristina. Miradas delaexclusi6n social. En publicaci6n: e-l@tina: Revista electr6nica de 
estudios latinoamericanos, Vol. 3, no. 9: IIGG, Instituto Gino Germani, DBA, Universidad de 
Buenos Aires: Argentina; Octubre-Diciembre 2004. Pags. 6-7 
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tejido social. "Estos grupos tienen en comun el hallarse sometidos a diversas formas de 

sumisi6n y agravios, a padecer multiples limitaciones, el encontrarse, en fin, sujetos a 

diversas relaciones de privaci6n. Estas relaciones que son, asimismo, relaciones de 

poder, los someten y los condicionan en la medida en que una de las partes queda 

privada de bienes simb6licos 0 materiales imprescindibles para su subsistencia en 

condiciones dignas. Contribuyen, ademds, a los procesos de deconstrucci6n de su 

ideniidad personal y social y limitan su capacidad de acci6n hisiorica'". 

1.1.2 Violencia 

Mariano Gonzalez (2006), en su articulo Re-signarse ante la violencia 

afirma que la violencia es constante en la vida de la poblaci6n guatemalteca, 

alcanzando todos los ambitos existentes, 10 describe entonces como "un marco 

en donde se producen las relaciones". Agrega: "La violencia se vuelve uno de los 

referentes privilegiados de la cotidianidad de las personas, independientemente de su 

voluntad, de su posici6n social 0 de cualquier otra caracteristica que se pueda tener. 

(.. .) Ha sido instalada en la historia como la forma privilegiada de control y como 

elemento constante y con el cual1my que contaren la convivencia quelieoamoe/". 

No es de extrafiar entonces que las cifras encontradas revelen que esta 

problematica ha alcanzado niveles alarmantes. Segun un informe presentado 

por el Procurador de los Derechos Humanos en el afio 2006, las cifras de 

muertes violentas en el pais han crecido sostenidamente a partir del afio 2001. 

"De 3,230 victimas directas en 2001 seha llegado a 5,338 en 2005. En un periodo de 

cinco aiios el total de victimas directas de homicidio asciende a 20,943. (.. .) En 36 aiios 

deenfrentamiento politico se calcula quehubo masde 200,000 victimasentre muertos y 

7 Gp. Cit. Micieli. 2004. Pag. 5 
8 Gonzalez, Mariano. Re-signarse antelaviolencia. En: Saludmental y violencia. Liga Guatemalteca 
de Higiene Mental. Colecci6n Ensayos, No.1. Primera edici6n. Guatemala. 2006. 
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desaparecidos (.. .), esto significa un promedio de 4,166 victimas alaiia'", actualmente 

mueren alrededor de 5,000 personas cada afio. Registrandose entonces, para 

Guatemala una tasa de 42 homicidios por cada 100 mil habitantes'", 

Ademas, la violencia se manifiesta tambien en todas aquellas estructuras 

sociales que generan condiciones denigrantes para la persona. Convirtiendo 

entonces en formas de violencia a practicas como: el hambre, la impunidad, la 

falta de salud y educaci6n, etc. 

1.1.3 Asentamientos humanos empobrecidos de EI Mezquital 

Los asentamientos humanos empobrecidos son comunidades humanas 

generalmente ubicadas en la periferia de las areas urbanas (en este caso 

particular, en la periferia del area metropolitana del departamento de 

Guatemala) que viven en condiciones de precariedad. Estas areas se han 

constituido en respuesta a: 

Desatenci6n del Estado a la pobreza y a los problemas de vivienda de la 

poblaci6n. Implementaci6n de politicas y programas insuficientes y 

poco efectivos. 

Agravamiento de la situaci6n econ6mica de la poblaci6n en la decada de 

los 80's, generando el empobrecimiento de nuevos sectores de la 

sociedad. 

Agudizaci6n de la pobreza y migraciones intemas debidas a catastrofes 

naturales y a la violencia del conflicto armado interno. 

9 Procurador de los derechos humanos. Infonne adicional a las "Observaciones del procurador de los 
derechos humanos sobre laaplicacion de laconoencum contra la tortura en Guatemala". Guatemala, 
2006. 
10 Ibidem 
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Migracion de la poblacion de areas rurales hacia la capital, debida a la 

concentracion que esta mantiene de recursos financieros y de servicios'", 

La colonia El Mezquital surge como un proyecto habitacional del Estado 

en el periodo posterior al terremoto de 1976. Mas tarde, entre 1982 y 1984 se 

produce una invasion masiva que da origen a los asentamientos de El 

Mezquital, tambien conocidos como Nuevo Mezquital. 

La invasion definitiva a El Mezquital se consolida en el afio de 1984, 

siendo considerada una de las invasiones mas grandes de Centroamerica, 

iniciando con 800 familias y alcanzando la cantidad de 5,000 familias, 

equivalentes a 25,000 habitantes en un terreno de 350,000metros cuadrados'-. 

Antiguos habitantes de La Florida, Guajitos, Betania, Los Paraisos y 

algunos departamentos del interior del pais, fueron los primeros ocupantes de 

los asentamientos de El Mezquital, mas tarde 10fueron tambien los ocupantes 

del area en donde actualmente se ubica la Central de Mayoreo (CENMA). 

Continuamente fueron objeto de amenazas de desalojo, por parte del gobierno 

y de los vecinos de la colonia El Mezquital quienes acusaban a los ocupantes de 

haber robado sus areas verdes. Los habitantes de estos asentamientos lograron 

hacer frente a los intentos de desalojo, gracias al nivel de organizaci6n 

espontanea que alcanzaron. 

lnicialmente, los ocupantes de estos asentamientos improvisaron 

viviendas de madera, lamina usada, nylon y otros materiales de desecho. Mas 

adelante fueron construidas viviendas con mejores condiciones, "champas", en 

11 Batres, Jorge; Herbert Bolanos, Maria Gonzalez. Participaci6n, organizaci6n y liderazgo en el 
Mezquital. DIGI - CIEPs - FUNDESCO. 2006. Pag, 13-14 
12 Op. Cit. Batres. Pag. 21 
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respuesta a algunas garantias de permanencia y a la lIegada de habitantes con 

mejores posibilidades economicas-'. 

Ademas de la amenaza de desalojo, las personas que habitaban estos 

asentamientos se vieron enfrentadas a otras problematicas: escasez de recursos 

econ6micos y de otros satisfactores basicos -ademas de la vivienda- como el 

agua potable, electricidad, etc., riesgos de insalubridad e inseguridad debida a 

la violencia. "Otro de los factores que alteraba la armonia comunitaria era la 

inseguridad que propician las condiciones de hacinamienio en que se vivia: callejones 

angostos y oecuros, la oulnerabilidad de las construcciones, eic., ante estos riesgos los 

vecinos se constituyeron en comites de vigilancia para resguardar la seguridad de los 

diferentes sectores. Debe recordarse que esto ocurria en el mismo tiempo en que las 

Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se constituyeron en una prdciica de 

miliiarizacion de la sociedad civil, de hecho muchos vecinos asocian 0 recuerdan sus 

actioidades deoigilancia como acciones de las PAC.//14 

Luego del asentamiento definitive, la organizaci6n comunitaria se 

fortalece alrededor de la atenci6n a las problematicas antes sefialadas, y es el 

momenta tambien en el que surge la intervenci6n de distintas instituciones 

(gubernamentales y especialrnente no gubernamentales) en las comunidades. 

Actualmente, algunos de los asentamientos de El Mezquital, cuentan con 

buena parte de los satisfactores basicos, sin embargo, en muchos otros la 

situaci6n sigue siendo precaria y problematicas como la violencia se han visto 

acrecentadas. La organizaci6n comunitaria se ha debilitado y algunos afirman 

que las comunidades han entrado en un estado de estancamiento. 

13 Op. Cit. Batres. Pag. 23 
14 Op. Cit. Batres. Pag, 26 
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1.2. lQue es el posicionamiento? 

Segun algunos teoricos'", no tiene sentido hablar de una realidad pre

conceptual, es decir una realidad independiente 0 mas bien, que esta mas alla 

de los marcos conceptuales elaborados por las personas. Hablar de una 

realidad como esa no tiene sentido alguno pues todo es percibido por la 

persona a traves de conceptos, de modo que una realidad pre-conceptual jamas 

podra ser accesible'e y podria entenderse entonces como practicamente 

inexistente. 

Siguiendo esta linea de pensamiento, puede verse que incluso las 

condiciones materiales de existencia (que en este trabajo seran entendidas 

como el contexto socio-economico, haciendo alusi6n a que son condiciones de 

caracter principalmente econ6mico generadas a partir de determinadas formas 

de relaci6n social) son vistas y experimentadas por la persona a traves de 

estructuras conceptuales que le permiten significar el mundo. 

Como resultado de este proceso de significaci6n la persona construira 

un discurso a traves del que se relacionara con su entomo. Construyendo 

finalmente, un determinado posicionamiento frente a su contexto. 

Este posicionamiento sera entendido no s6lo como ellugar desde el que 

la persona experimenta y entiende su contexto, sino ademas, como la actitud en 

y frente a ese contexto. Sera entonces, desde donde experimenta la persona 

(desde una posici6n de marginaci6n, imposibilidad, sumisi6n, poder, 

oportunidad, etc.) y c6mo experimenta (con fatalismo, apana, desconfianza, 

esperanza, optimismo, etc.) 

15 Rorty, 1996; Ibanez, 2005; Shotter, 1993 
16 Ibanez, Tomas. Contra ladominaci6n. Editorial Gedisa. Espana. 2005. Pag. 37 
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El posicionamiento entonces no s610 sera constituido por las relaciones 

establecidas por la persona, sino que a su vez, es constituyente de estas. Siendo 

a partir de un determinado posicionarniento que la persona se relaciona con los 

otros y desarrolla determinadas practicas dentro de su contexto social, 

permitiendo la conservaci6n 0 el cambio de su entorno. 

1.3. Elementos del posicionamiento 

•	 Relaciones construidas a partir de prdcticas discursivas como resultado de un 

proceso designificaci6n 

Son los significados los que permiten a la persona ordenar su 

experiencia social, esto es, entender, clasificar e interpretar su experiencia. 

Los significados son construidos y compartidos con otras personas en las 

practicas discursivas. Estos significados, pueden ser entendidos como una 

forma de conocimiento social ("sistema de creencias, prdcticas y valores 

compartidos socialmente"l7). Es a traves de la socializaci6n, que dicho 

conocimiento es asumido como realidad subjetiva y se consolida como un 

cuerpo, de "verdades" acerca de la realidad de la vida cotidiana, que 

orientaran el actuar y seran el patr6n a traves del cual todo 10 que aun no se 

conoce llegara a conocerse.l" 

Es preciso considerar entonces, que en la vida cotidiana diferentes 

individuos tienen acceso a diferentes tipos de informaci6n, situaciones y 

experiencias (a partir de los que obtendra los significados) que 

corresponden a la especificaci6n de roles sociales y a particulares 

17 Batres, Jorge. Del Yo pobre al pobre Yo. Tesis de Maestria en Psicologia Social y Violencia 
Politica, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 2006. Pag, 32 
18 Berger, Peter; Tomas Luckmann. La construcci6n social de la realidad. Amorrortu Editores. 
Buenos Aires. 1983. Pag. 60 
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condiciones materiales de existencial''. Son estas distintas informaciones y 

experiencias las que constituyen el lugar desde el cual la persona 

experimenta y dan origen a diversas perspectivas de la realidad y a 

distintas posiciones £rente a esta. Sera entonces posible encontrar 

similitudes entre quienes, dentro de una misma comunidad, se yean en 

situaciones parecidas. 

Por otro lado, debido a que la construccion de significados y de 

practicas discursivas esta mediada por la subjetividad de las personas, las 

actitudes que estas tomen frente a la realidad pueden ser muy variadas, 

haciendo entonces que el posicionamiento cambie de una persona a otra. 

. Condiciones particulares de existencia que determinan/influencian las relaciones. 

Las condiciones de existencia de la persona, principalmente las de orden 

economico, influencian la forma en que esta se relacionara con los otros y 

con su contexto, en la medida en que permiten 0 limitan el acceso a 

distintas formas de conocimiento, a bienes materiales, la obtencion de 

satisfactores a las necesidades basicas, el acercamiento a realidades 

distintas a la propia y definen tambien algunas diferencias en cuanto al 

ejercicio del poder. 

1.4. £1 posicionamiento entendido a partir dellugar y la actitud 

La posicion que la persona construye frente a la realidad abarca dos 

elementos construidos mediante la relacion: ellugar y la actitud. 

19 Ibidem, Pag, 81 
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El primer elemento constituye todo aquello que ubica a la persona 

respecto de otras, definiendo la posici6n desde la que se vincula con ellas. 

Puede ser entonces un espacio de sumisi6n 0 de dominio, un espacio de 

exclusi6n, de posibilidad 0 de impotencia, etc. 

El segundo elemento constituye la forma en que la persona establece las 

relaciones con otras y con su entorno. Construyendo esas relaciones desde un 

lugar determinado y a partir de los significados atribuidos a las condiciones 

que vive la persona y a los otros. 

Ambos elementos senin producto de practicas discursivas y daran paso 

al accionar de la persona dentro y fuera de su comunidad. 
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CAPITULO II
 

METODOLOGIA
 

2.1. Tipo de investigaci6n: 

Se desarrollo una investigacion de caracter cualitativo. Esto por varias 

razones: el conocimiento fue construido a partir de entrevistas que constituyen 

una aproximacion a la subjetividad de los y las participantes. No se ha 

pretendido entonces encontrar verdades absolutas ni realizar descripciones 0 

explicaciones basadas en meras cuantificaciones. Tampoco se pretendio poner a 

prueba una hipotesis, Se ha pretendido mas bien construir conocimiento que 

pueda contribuir a la comprension de vivencias. 

2.2. Tecnicas de recolecci6n de datos: 

Se realizaron entrevistas en profundidad a lideres y liderezas de las 

comunidades, a traves de dos 0 tres encuentros individuales. 

Este trabajo forma parte de un esfuerzo investigativo realizado en 

asentamientos humanos del municipio de Villa Nueva, denominado 

"Participacion, Organizacion y Liderazgo de los asentamientos humanos 

empobrecidos del municipio de Villa Nueva" realizado a traves de la DIGJ20 y 

CIEPS21. Estudio cuyo objetivo fue investigar retrospectivamente las 

experiencias de participacion, organizacion y liderazgo; hacer un analisis 

comparativo entre los espacios comunitarios investigados y establecer las 

posibilidades de articulacion alrededor de un proyecto de desarrollo municipal 

comun, De modo que el instrumento de recoleccion de datos utilizado, en este 

20 Direcci6n General de Investigaci6n. Universidad de San Carlos de Guatemala 
21 Centro de Investigaci6n en Psicologfa. Escuela de Ciencias Psicol6gicas. Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
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trabajo fue el mismo que se ha sido utilizado en otras comunidades del 

municipio de Villa Nueva. 

2.3.1 Descripci6n del instrumento de recolecci6n de datos: 

La primera parte de la entrevista consta de un espacio en el que la 

persona entrevistada pudo relatar generalidades acerca de su experiencia 

personal en la comunidad; la participaci6n, la organizaci6n y elliderazgo de las 

personas dentro de su comunidad. Por 10 que no fueron realizadas preguntas 

especificas y se trataron de forma amplia los temas centrales de la 

investigaci6n. 

En la segunda fase de la entrevista, la persona entrevistada identific6 

etapas en la historia de la comunidad, a la vez que describi6 los hechos que 

consideraba mas relevantes dentro de esas etapas y c6mo las personas de la 

comunidad vivieron esos hechos. 

En la tercera parte de la entrevista se realizaron una serie de preguntas 

espectficas acerca de la participaci6n, la organizaci6n y el liderazgo a nivel 

comunitario y a nivel municipal. As! como preguntas acerca de la percepci6n 

que la persona tiene de su comunidad y del papel que han jugado la escuela y 

la familia en la participaci6n comunitaria. 

Finalmente, fue dado un espacio en el que la persona entrevistada pudo 

compartir cualquier otra informaci6n que no haya sido abordada a 10largo de 

la entrevista. 

2.3. Tecnicas de ordenamiento y organizaci6n de datos: 
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Transcripci6n de entrevistas. 

Unidades de analisis: 

Discurso de lideres y liderezas contenido en entrevistas profundidad. 

Categorfas de analisis: 

Posicionamiento: entendido en este escrito no s610 como el lugar 

respecto de otros- desde el que la persona experimenta y entiende la 

realidad, sino ademas, como la actitud en y £rente a la realidad que vive. 

Precariedad: entendida en este escrito como la inestabilidad generada 

por condiciones de existencia en la que se conjugan principalmente la 

pobreza y la violencia. 

2.5. Tecnicas de analisis e interpretacion de datos: 

2.5.1. Analisis del discurso: 

Esta es una perspectiva y un metodo dentro de las ciencias sociales, que 

ubica allenguaje como el eje de comprensi6n y estudio de los procesos sociales, 

debido a la influencia que este ejerce en la construcci6n de significados dentro 

del contexto en el que se utiliza-t. 

La siguiente puede ser una definici6n tentativa: "Un discurso es un 

conjunto de practicas lingiiisticas que mantienen y promueven ciertas 

relaciones sociales. El analisis consiste en estudiar c6mo estas practicas actuan 

22 Iruguez, L. y C. Antaki. El andlisis del discurso en psicologia social. Boletln de psicologia. 1994. 
En: Ifiiguez Rueda, Lupicinio (Editor). Antilisis del discurso. Editorial DOC. Barcelona. 2003. 
Pag.98 
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en el presente manteniendo y promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz el 

poder dellenguaje como una practica constituyente y regulativa'F'. 

Siguiendo esta linea de pensamiento, puede verse que el discurso como 

practica posibilita la construcci6n de relaciones sociales y de posicionamientos 

dentro de esas relaciones. Siendo el analisis del discurso la herramienta basica 

a traves de la cual puede accesarse a aquellas formas en que las personas se 

posicionan ante la realidad y ante los otros como parte y constituyentes de esta. 

En esta investigaci6n fueron analizadas las practicas discursivas de 15 

personasl conformados por textos que seran entendidos como IIenunciados a 

partir de posiciones determinadas, inscritos en un contexto interdiscursivo 

especffico y reveladores de condiciones historicas, sociales, intelectuales, etc.1I24 

2.5.2. Muestra elegida: 

El trabajo fue realizado con lideres y lideresas de la comunidad, mayores 

de 18 afios, Siendo un total de 15 entrevistas a profundidad. El grupo de 

informantes se conformo utilizando la tecnica de bola de nieve, iniciando 

entonces con algunas personas a las que se pidio refirieran a otras que 

pudieran colaborar con la investigaci6n. 

En esta muestra se representan: la comunidad El Mezquita1; los sectores: 

Nuevo Porvenir, El Bucaro y Villa Lobos II Anexo. 

23 Ibidem. Pag. 99 
24 Ibidem. Pag. 102 
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CAPITULO III
 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

3.1. POSICIONAMIENTOS 

Para la mejor comprension de los posicionamientos encontrados, se hace 

la distincion entre sus dos componentes fundamentales presentandolos por 

separado: ellugar y la actitud. 

3.1.1. Un Iugar comun 

La persona construye su lugar a partir de reconocerse y asumirse como: 

Lider y lideresa 

EI que la persona se reconozca como lfder 0 lideresa implica que yea en 

sf misma la posibilidad de influencia en otras personas de la comunidad y una 

posibilidad de establecer contacto y vinculos con personas de otras 

comunidades dentro y fuera del municipio: "Los lideres y lideresas son el vinculo 

entre la comunidad y otras organizaciones, el gobierno y la municipalidad' (entrevista 7). 

Esta posibilidad de generar vfnculos puede derivar en una vision mas amplia 

(enriquecida) del propio entorno, en la medida en que la persona tiene mayores 

posibilidades de contrastar su vision de la realidad y hasta su propia identidad 

en la relacion con personas que viven un contexto distinto al suyo. 

Implica ademas que se posicione en un lugar de exposicion a la 

evaluacion, el sefialamiento y la cntica. Un lugar ademas, de responsabilidades 

a nivel comunitario que permiten el trabajo por el bienestar comun, pero 

tambien la corrupcion y la busqueda exc1usiva del beneficio propio. 
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Un lugar tambien de ventaja, no solo en terminos econ6micos (el 0 ella 

podria tener acceso a un mejor empleo) sino en posibilidades de acci6n a nivel 

comunitario, generado por una formaci6n academica que generalmente rebasa 

los limites de aquella recibida por la mayoria de personas que pertenecen a su 

comunidad. 

Finalmente, el asumirse como lider 0 lideresa, implica colocarse en un 

lugar de riesgos e inseguridad, ante la delincuencia y ante la represi6n en 

contra de cualquier manifestaci6n de inconformidad. 

De El Mezquital 

Ellider y la lideresa se asumen como habitantes de El Mezquital, 10 que 

les coloca en un lugar clasificado como una zona roja (catalogada -por otros- y 

asumida -por sus lideres y lideresas- como peligrosa y violenta). 

Asumiendose parte de una comunidad que lise ha superado", 

alcanzando logros importantes como la formaci6n de la cooperativa, la 

construcci6n de un pozo de agua potable, el transporte urbano, que cada 

terreno sea habitado por una sola familia, etc. 

Ademas, se manifiesta una clara inclinaci6n a reconocer su comunidad 

como una colonia y no un asentamiento: 

"Cuando llegui se estaba completando la invasion y luego, poco a poco, se fue 

convirtiendo en colonia, porque hubo muchos adelantos y muchas mejoras, ya habia 

luz,agua, casas, etc." (entrevista 12). 

"...porque aquiya es colonia, con drenajesy aguapotable" (entrevista 7) 
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La intenci6n de definir a la comunidad como una colonia parece ir mas 

alla de sefialar la mejoras alcanzadas con el trabajo comunitario y mas bien 

pretende liberar a la persona de los estigmas atribuidos a quienes habitan los 

asentamientos, tales como: pobres, ignorantes, delincuentes, conflictivos, etc-. 

Estando esto directamente relacionado con la dificultad de los y las habitantes 

de estos asentamientos para asumirse como parte del municipio de Villa 

Nueva, pudiendo entenderse como una resistencia a identificarse y asumirse 

parte de grupos exduidos, que viven al margen de la ciudad. Queriendo mas 

bien asumirse como 10 que Cristina Micieli (2001) ha denominado un pobre 

integrado, aquel que padece la precariedad mas no el aislamiento social: 

"A mucha gente no legusta decir que pertenecen a Villa. Nueva. No sf qui pensaran 

que Villa. Nueva es un lugar lejano 0 no sf qui, pero es igual porque noestd lejos, estti 

cerea" (entrevista 7) 

"La gente piensa que porque esun municipio se siente como marginada, digo yo; que si 

esde lacapital vale mas, y noesasi" (entrevista 7) 

El que lideres y lideresas se asuman parte de El Mezquital, implica que 

pertenecen a una comunidad en la afirman, conviven distintas culturas, 10 que 

en ocasiones ha dificultado el trabajo conjunto. 

"Somas unacomunidad pluricultural" (entrevista 2)
 

"Aqu: hay gente de muchos departamentos. La principal barrera es el lenguaje"
 

(entrevista 3)
 

"Mucha gente noesdeaqui, tnenen dedistintos lugares" (entrevista 7)
 

Ademas, implica asumirse parte de una comunidad a la que consideran 

abandonada, a la que afirman, los otros no desean llegar. Esto dificulta el que la 
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comunidad pueda mantener vinculos con otras organizaciones, principalmente 

las municipales, contribuyendo a hacer de la comunidad un lugar marginal: 

"Estamos en estado deabandono" (entrevista 3) 

"De Villa Nueva para acd somos los uliimos, entonces ellos casi no miran nuestras 

necesidades y de la capital para aai somos losultimos, 0 sea quenosotros estamos como 

dbandonadiios" (entrevista 7) 

-u Exodo estd muy abandonado, porque se dice que au ho.y mucha delincuencia, que 

nadie se atreve a formar un proyecto. Mas que todo ho.y actividades por parte de la 

iglesia" (entrevista 14) 

Lideres y lideresas se posicionan desde un lugar de organizacion. 

Organizacion que ha permitido el desarrollo comunitario: 

"Cada familia trabajo por su banqueta, por su callejon, como para todo eso es un 

proceso largo, grande, tal vez no como uno quisiera pero sf mejoro bastante cada uno 

zanjeaba y trabajaba" (entrevista 11) 

"Perienezco a un sector de lacomunidad queesiaorganizado" (entrevista 3) 

"Luchamos porestas tierras" (entrevista 4) 

"En donde yo vivo nos organizamos bastante" (entrevista 8) 

"Por eso surge la INACOP que es la supervision de manejo de reservas ifondos 

monetarios) y ahara cada dos aiio« se elige Consejo de Administraci6n y cada aiio se 

realiza una asamblea ordinaria para plantear problemas comunitarios, esidn inscritos 

aproximadamente 2,500 socios pero s610 asistenaproximadamente 200 a cada reunion. 

Antes habia junta directiva y comite para cada cosa, educacion, agua, electricidad, 

etcetera, pero poco a poco seha ido administrando mejor" (entrevista 13) 

Sin embargo, se posicionan tambien desde un lugar en el que la 

comunidad ha acabado por estancarse, al parecer por las siguientes razones: 
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poca participaci6n, desconfianza (que limita la participaci6n en la medida en la 

que impide la construccion de una identidad colectiva), inseguridad 

(especialmente ante la violencia), falta de objetivos comunes, falta de iniciativa 

en el trabajo comunitario y una busqueda exclusiva de intereses individuales: 

"Es dificil organizarse porque la gente no quiere comprometerse, la gente participa
 

poco" (entrevista 2)
 

"A lagente nolegustainvolucrarse, no le gustacomprometerse" (entrevista 3)
 

ULa gente ha dejado de participar. Yo creo que hay gente que se dedica s610 aver"
 

(entrevista 8) 

"La comunidad estti estancada por la desconfianza. La corrupcum que se ha traducido 

en falta decredibilidad" (entrevista 2). 

"Porla delincuencia sededican solo al trabajo, ya noa lacomunidad. Antes uno salia 

tranquilo a cualquier hora" (entrevista 11) 

U La comunidad es miedosa, nadie se atreve a decir ni hacer nada, porque tiene miedo de 

10 quepuedan hacerIe" (entrevista 14) 

"En tiempos de la inoasum habia apoyo. Ahora que ya casi todos tienen susescrituras
 

hay un estancamiento en la comunidad. Al acabarse la necesidad se dio el
 

estancamiento" (entrevista 3)
 

"AI inicio la gente participaba porque veia su beneficio. Ahora como cada quien esid
 

bien, cada quien esta por su cuenta en todo" (entrevista 11)
 

"La participacion ha disminuido porque la gente ya no tiene un objetivo. Cuando se
 

acaban las metas y ya no se tiene mas por qui luchar, ya no se participa ni seorganiza,
 

entonces seempieza a sobrevivir. Cuando lagente seconforma con 10 que tiene y ya no
 

necesita mas, entonces empieza a sobrevivir" (entrevista 4)
 

"La gente 10 que queria era un terreno, tener su escritura y ya ahi ya se sienten
 

seguros. Y creen queya no necesitan nada" (entrevista 5)
 

"La gente no se organiza por iniciativa propia, es a traoee de los lideres que 10 hace" 

(entrevista 5)
 

ULa gente quiere ser liderada no liderar" (entrevista 4)
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"Lameniablemenie muchos no haeen nada si no ven aigzin beneficio personal, tenemos 

que buscar mecanismos para atraer ala gente" (entrevista 6) 

"Si noestamos ganando nada a lagente no Ie gusta" (entrevista 7) 

Invadimos 

lEso convierte a la persona en invasora? Probablemente sf. En todo caso, 

la posiciona en un lugar que no le es propio, y la persona se encuentra enellugar 

de afro. Es distinto comprar un terreno que invadirlo, en la segunda forma 

dificilmente la persona se siente duefia, talvez ni siquiera sienta el derecho de 

estar am (aunque su necesidad 10 empuje a hacerlo). El que la persona se 

considere duefta de algo va mas alla de la seguridad y estabilidad, significa 

tambien status (reconocimiento), poder (en terminos de influencia y 

posibilidades), permite la construcci6n de un sentimiento de pertenencia y de 

cierta identidad a partir de que la persona ha encontrado un lugar para sf 

misma. Sin embargo, tambien es una necesidad que reproduce los ideales de la 

sociedad, y entonces un terreno y una casa es visto como algo que toda persona 

debiera tener. 

La invasion coloca a la persona tambien, en un lugar que implica 

incertidumbre (no saber si se podra permanecer en el lugar, no saber si es una 

buena idea estar ahi...), riesgos, lucha y resistencia. 

"Enesta etapa habia mucho miedo de que 10 sacaran a unode su terreno a Ia Juerza. Al 

principio sf sacaron a Ia gente, porque eran pocos, pero Iuego se vino tanta gente que ya 

no pudieron sacarla. EI plan que uno tenia era ouedarse y tener d6nde vivir" 

(entrevista 11). 
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Implica ademas, que la persona no tenga acceso a satisfactores basicos 

como agua, drenajes, energia electrica, comida, transporte, etc.: 

"todo era un lodazal, no habia agua ni luz y vivimos en chozas. (,..) Cuando venimos 

en 1986, no habia servicios. A veces nos vendian agua en la colonia. Teniamos 

necesidades, nifios chiquitos y no teniamos ni donde laoar, ni donde hacer nuestras 

necesidades" (entrevista 11). 

Exponiendo a la poblaci6n a constantes enfermedades: 

UEI tiempo que pase sin casa y sin terreno fue como de 10 aiios, pero en ese tiempo 

vimos los problemas que habia y trabajamos por la salud y contra las enfermedades" 

(entrevista 11). 

Estas condiciones ademas, pueden constituirse en constantes 

laceraciones, no solo al cuerpo de las personas, sino tambien a la dignidad 

humana. 

Hemos sido y estamos siendo violentados 

Una comunidad que en mayor grado que otras, ha sufrido la violencia 

de grupos externos e internos. Generalmente es vista como un lugar en donde 

se genera la violencia, sin percatarse de que es una comunidad que tambien 

recibe la violencia y la sufre: 

"No sOlo nosotros sufrimos. hay muchas personas tambiin que estdn siendo atacadas 

porla violencia, yes demucho dolor" (entrevista 6). 

u • ••eramos asaltados, a nuestros nifios les pegaban. Cuando subian a laescuela volvian 

sin bolsones, se regresaban porque les echaban cosas en los ojos. Fueron etapas muy 

duras" (entrevista 7). 
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"Hemos perdido a nuestros j6venes. Fueron momentos muy duros. Pero nosotros 

seguimos adelante, trabajando, con el dolor que nos causaba tanta tristeza. Seguimos 

en lalucha" (entrevista 7). 

"Talvez la etapa mas dura que tuvimos es ahora que las familias han tenido que dejar 

suscasas abandonadas, quetienen quesalir de lanoche a lamanana" (entrevista 8). 

"No hayseguridad, unoanda siempre con temor" (entrevista 11). 

Nuestra situaci6n es mejor a la de otras comunidades 

"Mi comunidad tiene mejores condiciones que otras porel trabajo que hemos hecho" 

(entrevista 5) 

"Aunque nuestra comunidad estden una zona roja no tiene una situaci6n de violencia 

como otras comunidades. Ademtis, lagente que molesta probablemente no sea deaoui" 

(entrevista 8) 

"En esta comunidad no hay drogas, no existen mareros (...) Este es un sector mas 

decente queotros. Lo« otros sectores son maspeligrosos" (entrevista 3) 

A modo de conclusi6n, puede sefialarse que lideres y lideresas se 

posicionan entonces, desde un lugar de influencia y ventaja dentro de la propia 

comunidad como consecuencia de una mayor posibilidad de acci6n 

comunitaria, relacionada a los espacios a los que el lider 0 lideresa tienen 

acceso dentro y fuera de la comunidad, que se traducen en una mayor 

formaci6n principalmente de caracter academico, construccion de una realidad 

enriquecida a partir del contacto con otras realidades, ventajas en cuanto al 

ejercicio del poder (toma de decisiones, influencia en los demas miembros de la 

comunidad, etc.). 

En relaci6n a espacios externos a la comunidad, el lider 0 la lideresa se 

posicionan desde un lugar de desventaja, al considerarse parte de una 

comunidad que a pesar de haber alcanzado logros importantes gracias a 

procesos de organizaci6n espontanea, sigue siendo una comunidad excluida 

28 



(caracterizada por la ausencia de trabajo y el aislamiento social) y marginada 

(discriminada explicitamente por la sociedad apareciendo fen6menos de 

estigmatizaci6n y segregaci6n), catalogada como una zona roja. 

Se posicionan ademas, desde un lugar de riesgos, debidos a la violencia 

y a las dificultades de acceso a los satisfactores basicos (vivienda, salud, etc.): 

"Las personas que habitan en las comunidades populares urbanas viven, en su mayoria, 

en un ambiente de condiciones higienicas inadecuadas, alto nivel de coniaminacuin y 

precariedad de lavivienda, entre otros condicionantes, que ponen en diario peligro a sus 

vidas y, por tanto, constituyen un tipo de inseguridad humana, diferente pero no 

menos importante que la inseguridad causada por el peligro de sufrir aetos 

deliciioos">. Un lugar tambien de incertidumbre como consecuencia de la 

precariedad, " ... precariedad, entendida como la inestabilidad continua y cotidiana en 

sus formas de vida. (...) La precariedad cronica que impide un dia saber que va a 

ocurrir el eiguiente">. 

3.1.2. Actitudes distintas: 

En este apartado seran presentadas las actitudes basicas manifestadas 

por los lideres y las lideresas entrevistadas, que representan la forma en que 

fundamentalmente se relacionan con la realidad. 

Desconfianza 

25 Martinez, Juan C: Francisco Reyna. "Violenda y pobreza en la periferia social urbana" en 
Psicologia Social y Violencia Politica. ECAP (compilador). Guatemala, 2003. Pag, 277 
26 Bastos, Santiago. Cultura, pobreza y diferencia etnica en la ciudad de Guatemala (tesis doctoral). 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologta Social - Universidad de 
Guadalajara. Mexico, 2000. Pag. 125 
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Desconfianza ante un otro extemo que mere, oprime, niega y violenta. Esto 

habla tambien de un sentimiento de soledad ante las problematicas que se 

enfrentan. 

"entrando al primer aiio al Instituto del Bucaro quees por Cooperativa, mataron a un 

alumno que, pues 10 acababa yo de conocer y era un joven muy alegre, muy 

participativo, y era como decir el director de la clase, verdad. Pero a e1 10 asesinaron 

cuando estaban ensayando unaobra sobre las drogas" (entrevista 1) 

"querfa mas yque mesentia frustrada porque noencontraba ayuda y tambiin sabia los 

problemas que tenian mis alumnos, busque ayuda aca (en la Escuela de Ciencias 

Psicologicas, USAC) y no me la dieron, un licenciado aai fue el unico que el aiio 

antepasado fue a conocer al grupo, llego y empezo a dar unas charlas pero me dijo: 

tiene queseguir adelante, busque como, pero no sefrustre, usted siga adelante porque 

aquila necesitan. Bueno despue« deeso medijeron queno podian dar ningun psicologo 

para apOlJo de los jovenes, que no podian a un estudiante porque se estaban 

arriesgando por la zona roja que habia alld" (entrevista 1) 

"Estaba llegando la limpieza social alla con nosotros, que aunque no se diga, si habia 

una limpieza social, con nosotros pues han llegado, nos han llegado a tirar muertos 

desmembrados, quemados. En esa area del bucaro, en un rio quehay cerca, iambien, 

ahi iambien los mataban 0 los dejaban" (entrevista 1) 

"Bueno, algo que me molesto bastante el aiio pasado fue que el eiercito llego. (...) deji 

en claro que no deseaba trabajar con ellos porque eljoven les tiene mucho temor a ellos, 

les tienen pdnico. Entonces yo dije queno queria trabajar directamente con ellos por 10 

mismo de la limpieza social, que las cosas alli han pasado a plena luz y el uniforme 

significa muerte para ellos" (entrevista 1) 

Desconfianza ante un otroque se muestra indiferente. 

"Elabandono en quenos tienen a nosotros, aeste sector de Mezquital y Villa Lobos, es 

poco 10 que sepreocupan porestos sectores. Mas se interesan en quepor sermunicipio 
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uno tiene que darel impuesto, el IUSI y todo eso, queellos si 10 cobran anualmente 0 

como uno pueda" (entrevista 3) 

"Estamos en un lugar muy aislado en donde el alcalde casi no ve las necesidades que 

tenemos nosotros aca. (. ..) De Villa Nueva para aai somos los ultimos, entonces ellos 

casi no miran nuestras necesidades, y de la capital para aai somos los ultimos, 0 sea 

quenosotros estamos como abandonaditos" (entrevista 7) 

Desconfianza ante el Estado y las autoridades municipales, que no le 

procuraran a la persona satisfactores, ni soluciones, ni oportunidades. 

" .. .en varias ocasiones querian desalojarnos, entonces nos organizamos, hicimos 

rondas. Nos pusimos en la entrada para que no entrara la policia ni nadie, y teldbamoe 

ahf en la noche, porque en cierto modo uno tiene que luchar por 10 que uno considera 

suyo..." (entrevista 4) 

"Si elgobierno no10 hace, yo busco otra salida" (entrevista 4) 

"En sf el aporte que ellos (refiriendose a la municipalidad) traen a nuestras 

comunidades es muy poco, todos los proyectos se han dado a traoes de la misma 

comunidad" (entrevista 3) 

"No contdbamos con drenajes sanitarios porque es muy caro y no cualquier instituci6n 

nos 10 da. La habia ofrecido AMSA cuando estaba Alvaro Arzu, nos ofrecieron el 

drenaje a cambio deun muro perimetral que nos iban a poner, queustedes ven el muro 

ahf y nos pusieron el muro despuee se echaron airas y ya no nos quisieron hacer el 

drenaje" (entrevista 5) 

"De la municipalidad nosotros no hemos recibido pero ni 10 que es una palada de 

arena, nada, no noshaayudado en nada. Al drenaje nosotros le damos mantenimiento, 

cuando empieza a llover yo compro guantes, mascarillas, botas y entonces los hombres 

bajan a limpiar los pozos para que no tengamos tapazones, como no tenemos todaoia 

pavimentados los calIejones corremos el riesgo de que venga tierra, venga de todo y se 

nos tape" (entrevista 5) 

"AI gobierno nada le cuesta hacer escuadrones y matara tanto marero, pero no es esa 

la soluci6n. Yo pienso que losj6venes necesitan amor, quees 10 quea ellos les ha hecho 
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mucha falta, Y por eso es que se crean las maras. Y eso nosotros 10 hemos
 

experimentado, porque yo vivi algo asi" (entrevista 5)
 

"Hemos tenido muy poca ayuda del Estado. Nosotros quisieramoe queverdaderamente
 

nosayudara porque tenemos muchas necesidades aqui" (entrevista 7)
 

"Pormedio de la multisectorial tenemos mas participaci6n y mas apoyo. Ya hicimos la
 

agenda de desarrollo del municipio de Villa Nueva, ya hicimos la propuesta, ya les
 

enviamos la agenda, esperamos queellos cumplan con las peticiones que nosotros les
 

hicimos" (entrevista 7)
 

Temor 

Temor ante la violencia, llegando a considerarla uno de los problemas mas 

serios que afronta la comunidad 

"La violencia es un problema gravisimo en la comunidad. Cuando digo violencia me 

refiero a las maras y me refiero a que lagente estdcomo buscando venganza, si mehizo 

yo hngo, yeso es 10 quetrae masviolencia" (entrevista 8) 

"Tuve seis meses de una crisis bien tremenda porque fuimos una de esas familias que 

fuimos amenazadas, porun momento tambaleamos" (entrevista 8) 

"No hnyseguridad, unoanda siempre contemor" (entrevista 9)
 

"Los problemas que afronta la comunidad son la Violencia, ese es el mas serio, la
 

inseguridad, porque no tiiene la PNC, y si vienenes tarde, la PNC no da seguridad"
 

(entrevista 9) 

Inseguridad 

Inseguridad y temor debidos a la delincuencia 

. "Se viveentre cuatro paredes. (...) Ya no hnylibertad" (entrevista 10) 
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"...por la delincuencia se dedican sOlo al trabajo, ya no a la comunidad. Antes uno 

salia tranquilo a cualquier hora" (entrevista 10) 

"Las pandillas representan un problema para la comunidad en el sentido de que 

producen miedo en las personas y esto a su vez represion, ya que no se puede actuar 

con libertad, en el caso de los adultos suelen ser victimas de extorsi6n, los niiios y las 

niiias son protegidos encerrados en sus casas y los j6venes sonacusados de pertenecer 

a las pandillas y por10 tanto perseguidos" (entrevista 11) 

Desesperaci6n 

Principalmente ante la violencia, que conduce a considerarla (a la violencia 

misma) como un recurso. 

"EI problema mas grave que yo veo es Ia violencia, que en nuestro sector estti afectando 

no s610 a nosotros sino a todos" (entrevista 2) 

"Hubo un tiempo que los mareros de La Esperanza no nos dejaban pasar, (...) Y todas 

las noches bajaban y robaban a Ia gente, en sus casas se metian. Entonces (...) hubo 

alguien -creo que fue un pastor evange1ico- que dijo, noyaes tiempo que esto se acabe, 

nos vamos a organizar. (...) Y de hecho cuando ellos bajaron, nosotros nos 

enfrentamos. Ahi habia gente que tenia pistolas, que tenia machetes, tenia de iodo. 

Pero era Ia misma necesidad Ia que nos hacia hacer eso. Entonces cuando ellos vieron 

que nosotros nos organizamos ya nunca bajaron, ya decidieron no bajar" (entrevista 

2) 

Pesimismo 

Pesimismo ante las condiciones comunitarias. Se habla de un lugar inseguro, 

con importantes carencias econ6micas que limitan la participaci6n comunitaria 

y la formaci6n de nifios y j6venes que tienen que trabajar a edades tempranas. 
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Una comunidad en la que existen pocos espacios de participaci6n y en los que 

las personas participan poco, al no estar motivadas. 

"En algunas capacitaciones como cuesta... [motivar la participaci6n de la gente] 

ese es el problema, que la gente no quiere participar. Afecta mucho 10 economico, 

dicen: "[para queperder el tiempo aqui?, si voy a trabajar gano dinero" (entrevista 

9)
 

"Casi no hayespacios de pariicipacum" (entrevista 9)
 

"EI dinero es el problema, nodejan que estudien de patojos, sevan almercado acargar
 

bultos y reciben su dinero, entonces de grandes hacen 10 que sea" (entrevista 9) 

"La gente del Mezquital es ocupada en sus que haceres no le importa 10 demas" 

(entrevista 10) 

"AI inicio la gente participaba porque veia su beneficio, siempre hay quien no 

participa, era mas dificil, por ejemplo, cuando se les pedia mana de obra, aunque se 

pedia voluntarios pero al fin, tenemos agua. Ahora como cada quien estii bien, cada 

quien estd por su cuenta entodo" (entrevista 10) 

Rechazo 

Rechazo hacia un oiro que discrimina e ignora (principalmente las autoridades 

municipales y estatales) 

"Toda esta area de Villa Lobos la tienen abandonada, y por eso ninguno de los 

asentamientos ha recibido beneficios de la munictpalidad de Villa Nueoa, ninguno. 

Porque eso 10 hemos platicado a nivel directioos, a nioel lideres, a ninguno nos ha dado, 

10 unico quenos ha dado son impuestos del IUSI digo YOt nos esta cobrando impuestos 

y no nos da nada" (entrevista 5) 
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"Los candidatos (a la alcaldia de Villa Nueva) ~qui propuestas nos han traido? 

nada. Claro, porque aqui solo vive gente pelada, no vienen, no les conviene" 

(entrevista 5) 

"A los asentamientos mucho los discriminan pero no saben que los asentamientos son 

los que mas apOlJan, porque asi como Arzu casi solo losasentamientos de la zona 1810 

estdnapoyando, porque hatrabajado" (entrevista 3) 

"el alcalde no ha hecho nada Y todavia tiene valor de venir a hacer un mitin que ni 

gente llego, y decir que no hay violencia en Villa Nueva, que los medios de 

comunicacion estdn manipulando la informacion, como es de mentiroso porque yo 

trabajo en el hospital y ahime day cuentade todos losbaleados que llegan solo de Villa 

Nueva, es donde mas delincuencia hay. Como decia e1 queen el parque sentado se toma 

su cafecito sin peligro de nada, se 10 iomara e1 porque tiene los guardaespaldas atras, 

porque yo al menos voy para Villa Nueva y siento que atras tengo los mareros 0 que la 

camioneta la vienen asaltando. Que valor de hombre de todavia ir a decir cosas que no 

debe decir" (entrevista 5) 

Inconformidad 

Inconformidad, que en este caso conduce a la denuncia de un Estado ineficaz 

que pretende construir la seguridad ciudadana -len realidad pretendera 

hacerlo?- a partir de practicas represivas y violentas que en realidad se 

orientan, no a la disminuci6n del temor y el aumento de la libertad, sino al 

mantenimiento del orden. De modo que el temor en las calles permanece. 

"ya no podis estaren la calles a las21:00 porque la policia te trata mal y siempre cree 

que sos marero, esto hace que se viva con miedo y eso no te deja haeer nada" 

(entrevista 11) 

"La policia usaestrategias quealfinal resultan negativas para lacomunidad ya que si 

no hay nadie en la calle entonees los mareros no tienen nada quehacer, puede seruna 

estrategia de la policia pero deberia ser al reoes. Les dan libertad a ellos y represum a 

lagente" (entrevista 11) 
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Inconformidad ante la discriminaci6n, la indiferencia y la falta de apoyo de las 

autoridades municipales y de las personas externas a la comunidad. 

"La gente estdreseniida que vayaa donde vaya noencuentran elapoyo que deberiamos
 

tenet" (entrevista 6)
 

"Nos discriminan por ser una zona roja (...) piensan que totios somos ladrones"
 

(entrevista 5)
 

"No tenemos elapoyo de nuestros lideres municipales" (entrevista 6)
 

"Creo que el Estado si ha estado presente pero no como deberia estar, cubriendo las
 

necesidades que de terdad hay dentro de la comunidad. Siempre hace oidos sordos a la
 

necesidad. Por ejemplo, en la entrada hay unos iumulos que costo muchisimo que
 

pusieran, aunque habian muchos atropellados alli, casi a diario. Muchas veces se da
 

pero esperando recibir, como cuando hacen cosas en tiempo de campaiia" (entrevista
 

8) 

Dignidad 

Dignidad, que perrnite a la persona sentirse merecedora de una vida que va 

mas alla de la mera sobrevivencia. 

" .. .invadiendo no es la palabra invadiendo porque no somos extraterrestres (...)
 

estaban tomando como propios estos terrenos, aunque era basurero" (entrevista 4)
 

" ...10 que queremos no es que nos regalen las cosas, 10 que queremos es que nos den
 

unaoportunidad" (entrevista 4)
 

"Y elgobierno quiso desalojarnos varias oecesv estaban las gruas y todas las cosas que
 

manda el gobierno con policias para tirar. El padre de la parroquia organiza a la
 

comunidad, porque la iglesia es algo asi como una especie de tnsionaria en asuntos de
 

defensoria, no le digo tanto revolucionaria, sino en aspectos de luchar por los derechos
 

que uno tiene. Pusieron a todas las mujeres al[rente, el Padre enfrente y las mujeres y
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los niiios atras, les dijo el Padre: no sevayan air, si quieren maiarnos que nos maten, 

pero no nos van a quitar a 10 que nosotros tenemos derecho. (...) Creo que el hechode 

que la gente le hiciera caso al Padre, noera porque e110 mandaba sino porque la gente 

tambien tenia conciencia en su corazon y en su mente, de que eso era algo para ella" 

(entrevista 4) 

Busqueda de reivindicaci6n 

Busqueda de reivindicaci6n ante una sociedad que limita/mega la obtenci6n 

de al menos los satisfactores basicos. Teniendo entonces que exigirlos y a veces 

tomarIos. 

"Pero creo que por la desigualdad que hay, que unos tienen mas y unos tienen menos, 

lagente ya nopide las cosas sino hayque tomarlas aveces" (entrevista 5) 

"Yo necesito mas que sobrevivir. Necesito viviry vivirbien" (entrevista 4) 

Optimismo 

Optimismo al encontrar mejoras en la comunidad (como en el tema de la 

seguridad). 

"Anteriormente era mas dificil la siiuacum. Tenemos algunas esperanzas, por ejemplo 

ahorita, en donde estd el parqueo va a ser un area recreativa, un complejo deportivo. 

Seguimos luchando" (entrevista 3) 

"En educacion, salud, vivienda y motioacion cultural es en donde se enJrentan los 

mayores problemas. Para enfrentarlos 10 que nos conviene es organizamos. hacerle 

conciencia a la gente de que si todos nos unimos podremos exigirles a nuestras 

autoridades. No tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir luchando. Hay 

muchos objetivos, pero sinohayparticipacion, nohaylucha" (entrevista 6) 
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"Trabajar unidos podria facilitar que las propuestas de la comunidad sean escuchadas 

por las autoridades, por ejemplo la polida y asi realizar un trabajo mas efeciioo" 

(entrevista 11)
 

"Ahf vamos con la lucha que nunca se termina" (entrevista 7)
 

"La gente es muy activa, porejemplo en este sector de aai que es el sector 1, si hay
 

algtin problema con el agua 0 lacorriente electrica, lagente inmediatamente sale aver
 

qui es 10 que se va a hacer (...) No le voy a decir que todos esttin ahfcuando uno los
 

llama, porque sf hay algunas personas que no participan, todo les gusta servido como
 

decimos aquf. Pero gracias aDios la mayoria si trabaja a la hora de cualquier
 

eventualidad" (entrevista 3)
 

Fe 

Fe en un Dios que protege, para hacer frente al temor generado por la violencia 

que amenaza la propia vida 

"En el momento en que nos llamaron (refiriendose a una serie de amenazas 

recibidas) yo quise decir: bueno, yo mevoy por temor de mi hijo. Pero mi hijo medijo 

que no, que como nos ibamos air, y me dijo: bueno, dentro de 10 que ustedes han 

trabajado Dios nosha dado muchas promesas y lapromesa mas grande quenos ha dado 

es que e1 va a estarcon nosotros hasta elfin del mundoy e1 no nos va a dejar y no nos 

vamos. (...) Mi hijo nosdijo que 10 que tenfamos quehacer era orar porelquenos llama 

porque e1 no conoce aDios y nosotros sf. (...) Decia mi hijo: bueno, e1 tambiin debe 

estar pasando necesidad y miedo, como nosotros 10 estamos pasando ahorita" 

(entrevista 8) 

Solidaridad 

Solidaridad ante el sufrimiento de otros 
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"Nuestra siiuacion era dura pero no a tal extrema como la que vivian ellos. Esta 

colonia estaba urbanizada, en cambio los asentamientos sin agua ni luz, una cosa 

tremenda, ioda esa realidad quees nuestra. (...) Y tienen derecho tambien a tener luz, 

agua y todo 10 que nosotros tenemos ellos iambien 10 quieren, 10 tendrian que tener 

porque tambiin ellos son hijos de Dios Y 10 necesitan y son seres humanos" 

(entrevista 8) 

Esperanza 

Esperanza en la juventud, manifestada en el trabajo para la prevenci6n de la 

delincuencia, y para la formaci6n de los y las j6venes. 

"empezamos a organizar campeonatos a nivel de toda el area del Mezquital con 

supervision, la supervision queestaba a cargo. Y fue muy alegre porque me pudedar 

cuenta que jovenes los cuales los maestros decian es que mire no sirven, no tienen 

solucum, son tremendos, fueron los que fueron los lideres que ayudaron a que los 

campeonatos se hicieran durante los tres aiios, yo estuve trabajando con ellos. (...) 

empezamos a dar cursos de reposteria, alfabetizaci6n, para la gente deahi que fue una 

experiencia muy bonita" (entrevista 1) 

"no me gusta que muchas veces como adultos venimos y sefialamos a lajuventud que 

no puede hacer, que no puede dar y cuando nosotros somos quienes no damos II 

(entrevista 1) 

"Nuestro trabajo aquies tratar deinvolucrar a losj6venes a la parroquia a traoee de la 

palabra del Seiior, tratar dellevar el mensaje a traoes de la misi6n, de la predicaci6n en 

algunos de los j6venes, para ver si van ellos poco a poco iambien transformtindose a 

nivel de sus conductas, quevayanellos regenerdndose y tratando deirlos involucrando 

en lasociedad" (entrevista 3) 

"Laquehay que hacer es trabajar con los j6venes, hay muchas mamas solteras, porque 

a veces, aunque papa y mama sean buenos ejemplos, buenos proyectos para los 

j6venes... Mire, algo se debe poder hacer en ese gran terreno que eeid frente a la 
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escuela del Exodo. 0 en la casa abandonada, la casa modelo tiene como once aiio«... 

alii sepuede hacer algo para j6venes" (entrevista 10) 

Esperanza en el trabajo con los nifios y nifias, ante una realidad que se muestra 

desafiante. 

"La pobreza no va a terminarse pero se puede combatir un poco. Probablemente a 

traoee de la capacitaci6n desde la infancia, despertando el deseo de tener una vida 

mejor" (entrevista 8) 

"La escuela juega el papel mds grande e importante en la comunidad porque de la 

escuela depende laformaci6n de los niiios, la preparaci6n para el manana. Y creo quela 

escuela es la base fundamental de la comunidad" (entrevista 8) 

Confianza 

Confianza en el trabajo comunitario, por 10 que se considera importante la 

union de la comunidad y la construccion de espacios de encuentro, formacion, 

organizacion y participacion, 

"cuando hay algo, hay que organizarse, aqui no se ve diferencia de religion, aqui nos 

unimos todos media vez lacausa sea por el bien de lacomunidad" (entrevista 2) 

"Ahoriia que estamos tratando que el comiie de la comunidad se integre a la iglesia 

para ver en que linea va el comite y que nos traiga sugerencias para ver el 

mejoramiento delacomunidad" (entrevista 2) 

"Una de las diferencias de estacomunidad es que hay un poquito mds de organizaci6n, 

se organizan los trabajos con tiempo, es bueno a veces armar los trabajos sobre la 

marcha pero es mejor si 10 organizamos con tiempo. Otradiferencia es que tenemos ya 

varios lideres que yaestdn formados" (entrevista 2) 

"yo considero que el Bucaro va creciendo en la medida en que estemos mds unidos y 

queconfiemos mds en nosotros mismos" (entrevista 2) 
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"De la organizaci6n del comite logramos la lotificaci6n, la adjudicaci6n de los cuatro 

sectores. Por la gesti6n de ellos, nosotros logramos quenosvendieran nuestros lotes, se 

logr6 que nos viniera el servicio del agua, laenergia elictrica, tambien la reforestaci6n 

de las areas verdes. Y actualmente la asociaci6n fue la que hizo el drenaje y las 

banquetas estamos esperando que venga Empagua a arreglar el servicio del agua" 

(entrevista 3) 

"saiiamos en medios de comunicaci6n peleando por el agua pero lo logramos, ahora ya 

tenemos agua domiciliar, no porque Empagua nos la oiniera a poner sinoque nosotros 

mismos rompimos zanjas, metimos tubos y encontramos en donde estaba el ramal y 

pusimos el agua, porque nosotros queriamos pagar, no queriamos nada de regalado. Y 

empezamos a pagar el agua domiciliar. A pura fuerza, porque deotra manera nosotros 

no lo podiamos lograr, aunque nosotros lo quisieramos haeer legalmente no podiamos. 

Entonees nosvimos en laobligaci6n dehaeer zanjas y poner el agua a cada persona, ya 

despuee ya con elagua negociar en Empagua para poder pagar cada quien su recibo de 

agua" (entrevista 5) 

"Asi fue como nosotros hemos ido trabajando, y se ha desarrollado, ya no es un 

asentamienio, yaesunacolonia" (entrevista 5) 

"Hemos logrado nuestra agenda de desarrollo, lamentablemente que nuestras 

autoridades no tomaron la agenda de desarrollo. Entonees esperamos en los siguientes 

cuatro afios lograr mas de alguna cosa" (entrevista 6) 

"Aqui la organizaci6n siempre seguimos, con la lucha de lo que neeesitamos: el 

alumbrado, elagua...estamos siempre trabajando" (entrevista 7)
 

"En el proyecto de vida la participaci6n influye mucho, ayudaria mucho porque se
 

eliminaria mucha delincuencia, se iria ayudando a los pequefios, en cambia ahorita los
 

estdn destruyendo" (entrevista 10)
 

3.1.3. Acerca del posicionamiento construido en la precariedad 

El lfder 0 lideresa construye una realidad desde una comunidad a la que 

atribuye grandes carencias y problematicas alrededor de temas como: 

infraestructura basica, atencion a la salud y educacion, espacios de encuentro 
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comunitario, violencia, desempleo, inseguridad y falta de oportunidades para 

la juventud. 

Identifica ademas, como parte de la propia comunidad, a una gran 

mayorfa de personas que generalmente no se compromete ni involucra en el 

trabajo comunitario, recayendo entonces un gran numero de responsabilidades 

en la figura dellider 0 lideresa. 

Se construye entonces un lugar en el que las personas han acabado por 

resignarse ante una realidad que dificulta y entorpece el crecimiento y el 

desarrollo comunitarios. Conduciendo a la disminuci6n de la participaci6n y 

del encuentro, al trabajo individual e incluso al encierro, como altemativas ante 

la amenaza de la violencia, la insalubridad, la falta de recursos comunitarios y 

el escaso apoyo gubemamental. 

Relacionandose la comunidad ademas, con un otro -todo aquel 

identificado como ajeno ala comunidad- que ha sido construido como quien 

arrebata y ante el que hay que defenderse, pues constituye una amenaza. El 

otro es quien intenta el desalojo (habitantes de colonias, autoridades 

municipales y de gobierno a traves de la policia y el ejercito) y violenta (el 

ejercito y la policia a traves de practicas represivas principalmente en contra de 

la juventud), se muestra indiferente, niega los derechos y las posibilidades 

(organizaciones externas y un gobierno ineficaz que no apoya y aporta poco, la 

poblaci6n que discrimina relacionandose con la comunidad a traves de 

prejuicios que pueden resumirse en: "zona roja"). 

Lideres y lideresas construyen esta realidad y se relacionan con ella a 

partir de y a traves de esos mismos discursos. Siendo algunas veces inevitable, 

que sea fundamentalmente a traves de la desconfianza que se establezcan las 

42 



relaciones con los y las habitantes de zonas externas a los asentamientos y con 

las autoridades municipales y de gobierno. 

Sin embargo, la comunidad en la que estos lideres y lideresas se 

posicionan, no s6lo ha utilizado la apatia y la desconfianza como recurso y 

como forma de relaci6n. 

En mas de una ocasi6n ha optado por generar sus propias soluciones 

ante la falta de apoyo y respuestas, por parte de las autoridades, a las 

necesidades y demandas comunitarias. 

Ademas, desde este lugar, lfderes y lideresas se relacionan con la 

realidad tambien a traves de la esperanza, algunas veces depositada en la 

posibilidad de cambio a traves del propio trabajo con 0 sin la ayuda externa, 

otras veces depositada en aquellos a los que se les escucha y permite poco: la 

juventud, las mujeres, etc., como posibles generadores de practicas renovadas 

que conduzcan a la construcci6n de otras realidades. Finalmente, la esperanza 

depositada en la protecci6n y ayuda divinas, asf como en la promesa de una 

vida mejor despues de la muerte. Se muestra entonces la iglesia, 

principalmente la cat6lica, como depositaria de esta esperanza. 

Finalmente, es a traves de la dignidad que lfderes y lideresas se vinculan 

con la realidad, trabajando por generar cambios en sus comunidades, 

intentando construir con sus propias manos y algunas veces exigiendo esas 

condiciones que creen merecer en su condici6n de seres humanos. 

3.2. UNA PROPUESTA PARA ENTENDER LA PRECARIEDAD 

Desde practicas discursivas de lfderes y lideresas comunitarias: 
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Sobre las propias condiciones de existencia: 

Ante una carencia que amenaza la vida (como la falta de vivienda), las 

personas no encontraron otra opcion mas que tomar aquello que les habia sido 

negado. En el tiempo de la invasion las personas convivian con el temor y la 

incertidumbre de no saber en que momenta podrtan ser desalojadas. 

"Hace como 20 aiios, cuando venimos no teniamos terrenos. (...) En esta etapa habia 

mucho miedo de que 10 sacaran a uno de su terreno a la fuerza. Al principia si sacaron 

a la gente, porque eran pocos, pero luego se vino tanta gente que ya no pudieron 

sacarla. EI plan que uno tenia era quedarse y tener dOnde vivir" (entrevista 10) 

"Queremos laseguridad de algo propio" (entrevista 5) 

De modo que el logro de la escrituracion (tener un terreno y una 

vivienda propia) era una prioridad. La escrituracion implica no solo la 

reduccion del temor y la incertidumbre -caracteristica importante de la 

precariedad- a traves del alcance de cierta estabilidad, sino tambien la 

construccion de una nueva identidad al posicionarse desde un nuevo Lugar y 

alrededor de un bien que ahora se posee, posibilitando tambien la construccion 

de un sentimiento de comunidad con otras personas. 

Es importante tambien el hecho de pagar las cosas, que tiene que ver con 

la idea de ser duefios, de merecer las cosas, de tener (ahora sf, porque las 

pagan) derecho a ellas, esta relacionado ademas con el sentimiento de 

dignidad: "No queremos robar las cosas, queremos pagarlas (...) no queriamos nada de 

regalado" (entrevista 5). Esto permite que la persona pase de sentir que esta 

tomando algo que no es suyo, a sentirse duefia. Probablemente desde el inicio 

la persona se sintio merecedora de estos satisfactores. Aunque talvez no, esa 

necesidad de pagarlos puede significar el paso de necesitar los satisfactores y 
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no tener mas opci6n que tomarlos, a merecerlos. Siendo entonces merecidos no 

por la persona en S1 misma, sino porque los paga. 

Actualmente, a la comunidad se le concibe como una comunidad con 

muchas necesidades, un pueblo que sufre y que es golpeado y herido por otros: 

"EI pueblo vive un Via Crusis" (entrevista 8). Esto ha generado distintas reacciones 

en las personas: 

Algunas de elIas han acabado por resignarse ante una realidad que mas 

que ofrecer, niega la posibilidad de crecimiento y desarrollo. 

"La gente en el Mezquital busca como irlapasando" (entrevista 10) 

Otras, han perdido la credibilidad en las autoridades municipales y 

gubernamentales. 

"Es un error esperar que el Estado -representado principalmente en la figura de 

un gobiemo- resuelva misproblemas" (entrevista 5) 

El gobierno, se dice, no tiene la obligaci6n de resolver problematicas y 

satisfacer necesidades de la poblaci6n: 

"EI gobierno no es quien debe resolver mis problemas, tan solo darme las 

oportunidades para que yo pueda hacerlo" (entrevista 4) 

Ademas, no es prioritario para el gobierno, este no es confiable y se 

muestra indiferente y desinteresado en generar las condiciones basicas para 

que la persona pueda encontrar 0 generar satisfactores a sus necesidades. 
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"Si elgobierno no meda unasalida yo la tendre queenconirar" (entrevista 4) 

"Lalalta de oportunidades aorilla a lapersona ahacer" (entrevista 4) 

"El sistema no nos da opciones, debemos exigirlas 0 tomarlas a la fuerza" 

(entrevista 5) 

Pablo Gentili y Gaudencio Frigoto sefialan esta caracteristica (el no 

esperar del Estado) como un producto de la exclusi6n: lila exclusion cumple una 

funcion social: explicitar que el modelo de sociedad y de hombre que promueve el 

neoliberalismo se basa en una concepcion darwinista, en la cual la competenciay el 

individualismo permiten solo la sobrevivencia del sujeto emprendedor. (...) De este 

modo, la exclusion no es solo un efecto no esperado del desarrollo economico, sino 

una parte importante de la estrategia de construccion de un ethos neoliberal que se 

expresa en la transformacion de los sujetos, quienes ya no esperan que el Estado les 

resuelva sus problemas, sino que estdn convencidos de que son capaces de enfrentar la 

vida de forma individualy competitiva,,27 

Finalmente, han quienes consideran que merecen una vida mejor que la 

que hasta hoy han podido vivir. De modo que ya no se pide, se exige. 

"Necesitamos mas que sobrevivir, vivir, y vivir bien. Queremos estar mejor. Quiero 

calidad devida" (entrevista 4) 

Esto esta relacionado con la dignidad, que permite a la persona tambien 

pensar que en los inicios de la comunidad, ternan el derecho de tomar los 

terrenos en los que ahora viven y que inicialmente no les pertenedan. Afirma 

alguien entonces que no invadieron los terrenos, sino que los tomaron 

27 Gentili, Pablo; Frigoto, Gaudencio. LaCiudadania Negada. Poliiicas de exclusion en laeducacion y 
el trabajo. En publicaci6n: LaCiudadania Negada. Poliiicas deexclusion en laeducacion y el trabajo. 
Pablo Gentili y Gaudencio Frigotto. CLACSO. 2000. Pag. 3 
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"Cuando a nosotros nos contaron que estaban invadiendo, aunque no es la palabra 

invadiendo porque no somos extraterrestres. Que estaban tomando como propios estos 

terrenos, aunque era basurero..." (entrevista 4) 

Lo que implica que por su condici6n de seres humanos se consideraran 

en el derecho de tomar esos terrenos, aunque despues tuvieran que pagar por 

ellos. Merecedores entonces, de una vivienda y de una vida acorde a su 

condici6n de seres humanos; y ante una sociedad injusta y desigual en cuanto a 

la distribuci6n de la riqueza, a veces tendras que tomar las cosas que nunca te 

seran dadas (entrevista 4) 

"Creo que unotiene que luchar por10 que considera suyo" (entrevista 4) 

Principales carencias: 

Han adquirido gran importancia dentro de las comunidades, temas 

como la salud, la seguridad y la posibilidad de trabajo (especialmente para 

rnujeres, sin que implique el descuido de los hijos), principalmente porque 

estos temas han llegado a constituirse en un problema para la comunidad. 

"La oiolencia, las maras y fa desintegrad6n familiar son un problema" (entrevista 2) 

Las principales carencias comunitarias pueden ubicarse en tres categorias: 

1.	 Infraestructura basica: carreteras, sistema de Iirnpieza, servicio de agua, 

drenajes, pavimentacion, etc. 

2.	 Educaci6n formal y tecnica. Se considera que el desempleo y el subempleo 

son una consecuencia de la falta de formacion, permitiendo que la pobreza 

se mantenga y "no hn.ya desarrollo" (entrevista 3) 
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3. Espacios de encuentro dentro de la comunidad. 

"Las necesidades que tiene la comunidad son: un parque, espacios deportivos, 

organizacion delamunicipalidad" (entrevista 14) 

"Haymuy pocos espacios departicipacum" (entrevista 14) 

Principales problematicas: 

Las principales problematicas que enfrenta la comunidad son la pobreza 

(que conlleva ellimitado acceso a satisfactores basicos), el desempleo y La 

violencia. 

En relaci6n a la pobreza, tambien se seriala como problematica el 

nacimiento de nifios y nifias de padres separados /I que sin tener laculpa agudizan la 

pobreza" (entrevista 3), "Y quien SI tiene la culpa? 

Se sefiala tambien la forma en que la pobreza afecta a juventud de las 

comunidades. La falta de recursos limita las opciones de vida de la juventud 

que vive la precariedad. Imposibilitando a veces, inc1uso imaginar, una vida 

distinta a la que tuvieron sus padres. 

/lEI dinero esel problema, nodejan que estudien de patojos, sevanal mercado a cargar 

bultos y reciben su dinero, entonces de grandes hacen 10 que sea" (entrevista 10) 

Con respecto al desempleo y subempleo, son entendidos como una 

consecuencia de la falta de preparaci6n academica de las personas, 10 que 

ademas podria ademas sugerir que es responsabilidad del individuo. Se ve 

entonces ala educaci6n como la soluci6n al desempleo y al subempleo. 
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"El desempleo 0 empleos con bajos ingresos son consecuencia de la falla de 

preparaci6n" (entrevista 5) 

Sin embargo, el problema del desempleo no es exclusivo de El 

Mezquital, y responde a dinamicas que traspasan los hmites comunitarios. 

La inversion en la comunidad y el surgimiento de pequefias empresas, 

es vista como una alternativa ante el desempleo. 

"Una de las alternativas que se ve para mejorar la necesidad de trabajo en el 

Mezquital, deberian las empresas colocar sus compaiiias aqui, al igual que el gobierno 

en lugar de financiar a grandes empresarios, pone mucho obstaculo a los pequeiios 

empresarios" (entrevista10) 

La violencia es entendida tambien como un problema irnportante, 

relacionandola directarnente con la delincuencia juvenil, a la que muchos 

consideran producto de Ia pereza y la drogadicci6n: "J6venes que quieren vagar y 

formar maras" (entrevista 3). Concebida entonces, como producto de la 

desocupacion, el consumo de drogas y la falta de interes y motivacion por 

realizar actividades consideradas productivas. 

En mas de una ocasion, el problema no es entendido como "la 

delincuencia", sino como "los jovenes delincuentes". El problema de la 

violencia, es entonces depositado en la figura de la 0 el joven, que corre el 

riesgo de convertirse en enemigo de su comunidad, y no en estructuras sociales 

ni en formas de relacion ineficaces (excluyentes, marginadoras, etc.). 

"Los problemas queafronta lacomunidad son muchos, uno de ellos son los j6venes que 

sehan descarriado mucho y esto haafectado a la seguridad" (entrevista 11) 
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Es necesario sefialar que la seguridad comunitaria es amenazada tanto 

por las pandillas juveniles como por la Policfa y el Ejercito, que a traves del 

temor limitan y controlan las practicas comunitarias. El Estado, a traves de 

instituciones que ir6nicamente debieran encargarse de dar protecci6n y 

seguridad a las ciudadanas y los ciudadanos, identifica y etiqueta al enemigo 

(sectores de la poblaci6n que constituyen una amenaza para el"orden social") 

y a traves de practicas como la denominada "limpieza social", intenta 

eliminarlo. Durante decadas el enemigo fue el comunista, el guerrillero; 

actualmente el enemigo es el marero, bajo cuya sombra el Estado guatemalteco 

acosa, oprime y violenta a toda la juventud. 

"Las pandillas producen miedo en las personas, ya queno sepuede actuar con libertad, 

en el caso de losadultos son victimas deextorsion, los niiios y las niiias son protegidos 

encerrados en sus casas y los jovenes sonacusados de pertenecer a las pandillas y son 

perseguidos" (entrevista 12) 

"El acoso de la policia, en el caso particular de la juventud, "ya no podis estar en la 

calles a las21:00 porque lapolicia te trata mal y siempre cree que sOs marero, esto hace 

quese viva con miedo yeso no te deja hacer nada" (entrevista 12) 

Finalmente, se vincula a la violencia con la falta de espacios de 

encuentro, de participacion y organizaci6n comunitarios. 

Sabre la participaci6n y organizaci6n comunitarias: 

Lideres y lideresas afirman que a la gente de sus comunidades 

generalmente no le gusta involucrarse ni comprometerse. Y es por eso, entre 

otras cosas, que la organizaci6n se da alrededor de la figura del lider 0 lideresa 

(que generalmente es quien mas se involucra y quien adquiere los mas grandes 

compromisos). Esta situaci6n puede ser fruto de la falta de objetivos comunes 
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entre las personas de la comunidad, que les ha llevado a distanciarse y a dejar a 

un lado el trabajo conjunto, que en otro tiempo les permiti6 conseguir una 

vivienda, agua, electricidad, etc. 

"En tiempos de la invasi6n habia apoyo. Ahora que yacasi todos tienen susescrituras 

hay un estancamiento en la comunidad. Al acabarse la necesidad se dio el 

estancamiento. "cada quien trata de salir por su rollo" (entrevista 3) 

De modo que la falta de objetivos comunes se tradujo en una 

disminucion de la participaci6n y organizaci6n comunitarias. 

"La participaci6n ha disminuido porque la gente ya no tiene un objetivo. Cuando se 

acaban las metas y yano se tiene mas por queluchar, yanose participa ni se organiza, 

entonces se empieza a sobrevivir. Cuando lagente se conforma con 10 que tiene y ya no 

necesita mas, entonces empieza a sobrevivir" (entrevista 4) 

Ademas, se identifican como limitantes de la participaci6n y 

organizaci6n, a la falta de escolaridad que se ha visto traducida en 

desconfianza en las propias capacidades, y la falta de tiempo. La limitante de 

tiempo tiene que ver principalmente con la falta de recursos materiales que 

exige trabajos que ocupan todas 0 casi todas las horas del dta. Las estructuras 

sociales obligan a las personas a concentrarse en la mera sobrevivencia 

mientras imposibilitan 0 entorpecen cualquier forma de organizaci6n, esto a su 

vez fortalece estas estructuras y permite el mantenimiento del sistema social. 

Finalmente, a la participaci6n y a quienes participan, se les atribuye 

ciertas caracteristicas: 

1.	 La participacion implica apertura ante los oiros y sus necesidades, que mas 

tarde dara paso ala solidaridad. "Purticipacum es tener conciencia social, si yoestoy 
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conciente de la neeesidad que tiene un tecino, yo lIego y le presto mi ayuda, para mi esa es 

lapariicipacion, sentir 10 que laotra persona estti siniiendo" (entrevista 4) 

2.	 La participacion comunitaria implica la vision, 0 al menos el anhelo de una 

realidad distinta. "Participar es que todos se interesen porsacar adelante sus viviendas 

y sus neeesidades y que reciban unaformaci6n como lideres" (entrevista 13) 

3.	 La participacion implica la concepcion de la posibilidad de incidir en el 

medio: lila participaci6n esel acto que te lIeva a involucrarte en algo queestti pasando, no 

solo ver sino tener iniciativa de haeer. Es tambien el camino alliderazgo porque sihay una 

participacum constante se vaadquiriendo experiencia" (entrevista 12) 

4.	 La organizaci6n comunitaria es una lucha constante, al ser un espacio de 

resistencia) ante la precariedad. la indiferencia e ineficacia del Estado, 

marginaci6n, exclusion, imposibilidad, etc.), y enfrentarse a dificultades 

como la falta de tiempo, la falta de acuerdos, etc. 

lQue hacer ante las condiciones de existencia que plantean problematicas? 

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades a las necesidades 

y demandas comunitarias, la poblaci6n ha optado por generar sus propias 

soluciones. 

II Villa Nueva es quien tiene lajurisdicci6n del Mezquital pero no daba ni da nada por 

eso surgi6 la idea de auto sostenernos y por eso fue que hicimos los pozos" 

(entrevista 13) 

Dentro de las estrategias surgidas, pueden destacarse: la prevenci6n, la 

violencia, la participacion y organizaci6n comunitarias. Estas se describen a 

continuaci6n: 
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La prevencion ha sido identificada como una salida ante problematicas 

como la violencia, evidenciando cierta confianza en la capacidad humana de 

crecimiento. 

"La propuesta es reincorporar a los j6venes (pandilleros) a la vida social, se han hecho 

tambien caminatas en pro de la vida, teatro al aire libre, encuentros deportivos" 

(entrevista 2). 

Se confia en que abrir a los jovenes otras posibilidades de vida (a traves 

de la educacion y la formacion tecnica) es mucho mas efectivo y enriquecedor 

que el ejercicio de practicas represivas. Parte de esto, es el trabajo con jovenes 

pandilleros 0 expandilleros a quienes la comunidad acusa de ser la causa de la 

violencia del lugar y de hechos como la aparicion de personas asesinadas y 

cuerpos desmembrados (invisibilizando con estas acusaciones la 

responsabilidad del Estado en estos hechos). 

Sin embargo algunos lideres y lideresas perciben tambien al eiercito 

como una ayuda para hacer £rente a la delincuencia: 

"Antes habia mucha violencia y mucho temor, aparecian muertos por todos lados. 

Ahora tenemos mas seguridad con la Seguridad Ciudadana" (entrevista 2) 

Esto podria tener dos implicaciones: la primera es la credibilidad en 

instituciones estatales como el ejercito, que mas que confianza en elias, muestra 

como la persona se aferra a estas instituciones por considerarlas la altemativa 

mas inmediata, y talvez la unica identificada, ante el temor generado por la 

violencia. Y la segunda, la identificacion de acciones represivas, violentas y 

castigadoras como respuestas utiles ante la violencia misma; haciendo un 
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intento, mas que de disminuirla 0 prevenirla, de protegerse ante y contra ella. 

Muestra de esto es la siguiente afirmacion: 

"Debiera dehaber una clasificaci6n dej6venes en los institutos" (entrevista 5) 

(Refiriendose a la separacion de j6venes pandilleros 0 j6venes en riesgo de 

los otros). 

Esta afirmacion ademas, evidencia que el "modelo de exclusion y 

marginacion" es tambien propuesto (aceptado, legitimado) por aquellos 

sectores que en otros escenarios tambien 10 padecen. Esto es fundamental para 

el mantenimiento del sistema. 

La mayona de comunidades se ven afectadas por la violencia y la 

contaminacion, ante esta situacion otra alternativa que las comunidades han 

encontrado es el encierro. 

1/Antes a las 8:00 P.M. los niiios estdbamos jugando en lacalle y ahara a las 5:00 P.M. 

ya estdn encerrados, porque hay mucha violencia y otra situaci6n es que hay mucha 

contaminaci6n en la calle. Hay vecinos que sf limpian su pedazo y hay otros que no, 

entonces noes muy agradable sacar a los nifios" (entrevista 14) 

En este caso la persona habla de como se ha limitado el tiempo que los 

nines y nifias salen a las calles debido a la inseguridad; sin embargo, no serfa 

extrafio que el encuentro de adultos en espacios comunitarios y en 

consecuencia la participacion comunitaria, se vieran limitadas por la misma 

razon, 

Las otras estrategias encontradas ante las problematicas planteadas por 

determinadas condiciones de existencia, han sido la formacion y participacion, 
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la organizaci6n y el liderazgo que han surgido como respuestas ante las 

principales problematicas y necesidades de la comunidad. 

"La organizaci6n para el abastecimiento de eeroicios bdsicos" (entrevista 3) 

IIQueremos la transformaci6n de conductas y regeneraci6n de j6venes, que se 

involucren en la sociedad, a travis de su participaci6n en la parroquia" (entrevista 

3) 

Se considera que el trabajo conjunto posibilitaria que sean consideradas 

las demandas y propuestas de mas sectores de la comunidad. Asi como el 

crecimiento de lideres y lideresas a partir del acercamiento a otras experiencias 

y otras realidades. Ademas permite tambien, que aquellas propuestas 

generadas dentro de la comunidad adquieran mas fuerza en otros espacios. 

"La falta de unificacion y de comunicaci6n de los lideres para buscar soluciones 

conjuntas son unas de las necesidades existentes en EI Mezquital. (...) Trabajar 

unidos podria facilitar que las propuestas de la comunidad sean escuchadas por las 

auioridades y asirealizar un trabajo masefectivo" (entrevista 12) 

II si todos nosunimospodremos exigirles a nuestras auioridades" (entrevista 6) 

Se considera tambien que la organizaci6n y el trabajo conjunto de 

Iideres, lideresas y autoridades de gobierno puede generar cambios 

importantes en la comunidad y en el municipio. Esto implica que las personas 

reconocen la responsabilidad del Estado en la mejora de las condiciones de 

vida de su comunidad y su municipio, pero tambien, la importancia del propio 

trabajo para la consecuci6n de este fin. Sabiendo que se tiene la posibilidad de 

incidir en su comunidad mas alia de la busqueda de asistencia por parte de 

organizaciones externas, trasladandose a sf mismos a un lugar que requiere la 

propuesta, reconfigurando tambien los espacios de poder. Sin embargo, 
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generalmente la comunidad tan solo ha trabajado 0 participado en programas 

impulsados por el gobiemo, la comunidad de alguna forma sigue solo 

recibiendo sin hacer propuestas sustanciales. 

POI otro lado, es necesario tener en cuenta que el hecho de que la union 

y organizacion sean una forma de respuesta ante problematicas, no solo 

implica que se identifique a la organizacion comunitaria como una estrategia 

efectiva para hacer frente a los problemas. Sino ademas, implica que 

generalmente la organizacion comunitaria se da alrededor de problematicas y 

necesidades comunes, de modo que cuando estas disminuyen 0 desaparecen la 

organizacion tambien 10 hace. AI darse la agrupacion y organizacion 

solamente a partir de una necesidad conjunta, puede suceder 10 que algunos 

lideres y lideresas han descrito en sus comunidades como una etapa de 

estancamiento luego de encontrar satisfactores a las necesidades que 

consideraban fundamentales. 

Sobre los otros (personas externas a la comunidad) 

l Y quienes son los otros? Los de la colonia, el gobiemo, los que querian 

evitar la invasion, los que querian el desalojo. Los partidos politicos que solo 

buscan votos. La municipalidad de Villa Nueva que aporta y apoya muy poco. 

Aparece de nuevo la figura de un otro que arrebata, violento, amenazante, 

indiferente, ante quien hay que defenderse. Esto puede entenderse como una 

muestra de desconfianza. 

Actualmente, la figura del otro encierra principalmente la idea de 

discriminaci6n y la indiferencia: 

IIignoran nuestro valor" (entrevista 5) 
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"le pedimos varias audiencias al Lie. Salvador Gandara (alcalde municipal) y nunca
 

nosdio unaaudiencia" (entrevista 5)
 

"Los otros Ies llaman areas rojas a los asentamientos por la falta de seguridad"
 

(entrevista 5)
 

"La gente esta resentida quevaya a donde vaya noencuentran elapayo que deberiamos
 

tenet" (entrevista 6)
 

"Nos discriminan por ser una zona roja (...) piensan que todos somos ladrones"
 

(entrevista 6)
 

Los otros, no yen ni escuchan hasta que son obligados a hacerlo. En 

palabras de Cristina Micieli: «Pareceria, en primer termino, que la "mirada"sobre 

la exclusion puede abrir el espectdculo de una verdad desnuda sobre uno mismo: 

"somos co-responsables por ella". En este sentido, es preferible "no ver" en los 

excluidos "personas que sienten y piensan" sino "ver" tan solo sombras que pueden 

hacerse invisibles. (...) Asimismo, ante la indiferencia de la gente que busca reducir a 

silencio a los excluidos, estos irrumpen y transforman la escena en una forma 

descarnada; a veces con gritos, haciendose ver, buscando la mirada del Otro',»28 

"En una ocasum se llevo a un nino muerto frente al Palacio Nacional y participaron 

150 personas aproximadamente porque ya habia muchas muertes yepidemias y asi se 

logro ir consiguiendo mejoras en lacomunidad" (entrevista 13 

Existen fuertes prejuicios sobre las personas que habitan asentamientos 

humanos. Estos prejuicios limitan el acercamiento a otras comunidades y 

organizaciones. 

"Como en Mezquital hay mucha violencia la munidpalidad no baja, porque cualquier 

persona que miren van a decir quees un delincuente por la discriminacum queexiste 

28 Op. Cit., Micieli, 2004. Pag. 6 
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(... ) Hasta en los Estados Unidos saben que el Mezquital es asi, que bonito que 

supieran que se ayuda a los jovenes... pero no se conoce 10 bueno, solo 10 malo" 

(entrevista 14). 

EI Mezquital (desde fuera) es visto como una zona raja, de modo que a 

sus habitantes se les define como pobres, peligrosos, ignorantes, delincuentes, 

etc. 

"La siiuacum fuera de EI Mezquital es dificil. No 1£ es fdcil a una persona encontrar 

trabajo una vez quediga queviene de aquidel Mezquital, porque setiene la idea deque 

toda lagente del Mezquital es mala, por no decir delincuente, cosa queno es asi, hay 

jovenes que se han preparado honradamente en la Vida, algunos se han visto con la 

necesidad dedar otra direccion para poder lograr su trabajo" (entrevista 15) 

"Anteel rechazo de la sociedad, nos sentimos bien, como que uno seacostumbra, como 

que ya es normal, en un inicio uno quisiera irse de aqui pero a la larga, a traixs del 

tiempo se acomoda, aunque no sea como 10 tildan a uno, se acostumbra" (entrevista 

15) 

"Este rechazo afecta en todos los dmbitos, el hecho de quesea del Mezquital, porque ya 

esta afectado psico16gicamente, por ejemplo cuando va a solicitar un trabajo la 

inseguridad si colocar 0 no la verdadera direccum les afecta a losjovenes, en cuanto al 

adulto se vaadaptando y aceptando ese hecho" (entrevista 15) 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

La realidad es vista y experimentada por la persona a traves de estructuras 

conceptuales que le perrniten significarla. Como resultado de este proceso 

de significaci6n la persona construira un discurso a traves del que se 

relacionara con su entorno, construyendo as! un determinado 

posicionarniento frente a este. 

Es a partir de un deterrninado posicionarniento que la persona se relaciona 

con los otros y desarrolla determinadas practicas dentro de su contexto 

social, perrnitiendo la conservaci6n 0 el cambio de su entorno. De ahi la 

importancia de conocer el posicionarniento desde el que la persona convive 

con su realidad, pues de aquf se derivaran las posibilidades de generar 

transformaciones en esta. 

Lideres y lideresas en la vivencia de la precariedad se han posicionado 

desde un lugar de influencia y ventaja dentro de la propia comunidad como 

consecuencia de una mayor posibilidad de acci6n comunitaria. Frente a 

espacios extemos a la comunidad, el lider 0 la lideresa se posicionan desde 

un lugar de desventaja, al considerarse parte de una comunidad excluida y 

marginada, catalogada como una zona roja. Se posicionan ademas, desde 

un lugar de incertidumbre y riesgos, debidos a la violencia y a las 

dificultades de acceso a los satisfactores basicos (vivienda, salud, etc.), 

condiciones que a diario ponen sus vidas en peligro. 

Las actitudes basicas con las que lideres y lideresas en la vivencia de la 

precariedad, se relacionan con la realidad: 
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./ Inconformidad ante una realidad que dificulta y entorpece el 

crecimiento y el desarrollo comunitarios. 

./ Desconfianza ante habitantes de zonas externas a los asentamientos y 

ante las autoridades municipales y de gobierno que historicamente se 

han constituido en una amenaza para la poblacion de estas 

comunidades, a traves de la exclusion y la indiferencia. 

./ Esperanza, algunas veces depositada en el propio trabajo, otras veces 

depositada en la juventud y las mujeres, como posibles generadores de 

practicas renovadas que conduzcan a la construccion de otras 

realidades, y algunas otras en la ayuda de organizaciones externas a la 

comunidad. Finalmente, la esperanza depositada en la proteccion y 

ayuda divinas, as! como en la promesa de una vida mejor despues de la 

muerte. 

./ Dignidad, intentando construir y algunas veces exigiendo las 

condiciones de vida que creen merecer en su calidad de seres humanos. 

Toda mirada, todo analisis, implica un posicionamiento. Por 10 que este 

trabajo constituye un intento de aproximacion a los posicionamientos 

construidos por lideres y lideresas de asentamientos humanos 

empobrecidos, vistos desde el posicionamiento de quien escribe. 

Finalmente, pareciera ser que la mejor conclusion es una nueva pregunta, 

por 10 que en este escrito seran planteadas las siguientes: lque 

consecuencias tienen para la comunidad los posicionamientos de sus lideres 

y lideresas? lque posibilidades reales de transformaci6n tiene la comunidad 

El Mezquital a partir de donde y c6mo se posiciona? lQue posicionamientos 

necesitaran ser construidos? 
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RECOMENDACIONES
 

Mas que intentar corregir la pobreza y a quienes la padecen, los esfuerzos 

podrian encaminarse a modificar las estructuras sociales y las formas de 

relaci6n que empobrecen. 

Ante los esfuerzos por cambiar la realidad, la modificacion de practicas 

discursivas se muestra como un camino a seguir, teniendo en cuenta que a 

traves de elIas no solo se significa la realidad, sino que se construye. 

Dirigiendo entonces los esfuerzos hacia el cambio de la palabra que 

determinara las formas de relaci6n de la persona con otras y con su entorno 

en general. Esto puede traducirse, en la construcci6n de espacios de 

encuentro, principalmente de orden re-creative, artistico-cultural, 

organizativo, que posibiliten el encuentro con otros y otras a partir de 

elementos que van a alla de una necesidad 0 problematica comun. 

A la Escuela de Ciencias Psicol6gicas y a la Universidad de San Carlos de Guatemala: 

Facilitar a los y las estudiantes el acercamiento a realidades distintas a la 

propia, propiciando que este acercamiento sea sin el afan de explicarlas 

exc1usivamente atendiendo a la teoria, mas bien, haciendo un esfuerzo por 

entenderlas desde sf mismas, sin perder de vista el como y desde donde se 

analiza. 

Propiciar el aprendizaje a traves de esfuerzos investigativos, que mas que 

un requisito constituyan una oportunidad real de crecimiento y aporte. 

A los y las estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicologicas: 
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Fortalecer los espacios de encuentro y organizacion estudiantil, que 

posibiliten la discusion, la cntica, la construccion de nuevos discursos y en 

consecuencia de nuevas realidades para todos y todas. 

A los investigadores e investigadoras: 

Tener en cuenta que toda realidad es construida, vivida y ademas analizada 

desde un determinado posicionamiento, de modo que cualquier analisis 

dista de ser imparcial y objetivo. 

Continuar con los esfuerzos que posibilitan ampliar la comprension de 

fenomenos como la exclusion, la marginacion y la pobreza; teniendo en 

cuenta las experiencias de aquellos que las viven. 
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ANEXOS
 

GUIA PARA LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
 

Participaci6n, organizaci6n y liderazgo en los asentamientos humanos
 
empobrecidos del municipio de Villa Nueva
 

PRESENTACI6N 

Personal 

Del Proyecto 

Titulo: Participaci6n, Organizaci6n y Liderazgo en los asentamientos 

humanos empobrecidos del municipio de Villa Nueva 

Objetivos: investigar retrospectivamente las experiencias de
 

participaci6n, organizaci6n y liderazgo; hacer un analisis
 

comparativo entre los espacios comunitarios investigados y
 

establecer las posibilidades de articulaci6n alrededor de un proyecto
 

de desarrollo municipal comun.
 

Metodologia: encuentros individuales y grupos de discusi6n.
 

Diferencias con otras investigaciones: investigaci6n-acci6n de
 

caracter participativo.
 

Apoyo institucional: USAC por medio de la Direcci6n General de
 

Investigaci6n (DIGI)
 

GENERALIDADES 

Su experiencia personal en la comunidad 

La participaci6n de las personas de la comunidad
 

La organizaci6n
 

Elliderazgo
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HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

lPodria usted identificar etapas en la historia de la comunidad? 

(lCuantas etapas?, lc6mo las llamaria?) 

Usted mencion6 etapas, durante la primera de ellas lQue 

acontecimientos ocurrieron? 

(lQue caracteriza esa etapa?) 

iDe estos acontecimientos que me cuenta, cuales fueron los hechos 

mas importantes? 

(Mas 0 menos len que fecha fue eso... ?) 

l Que reacciones recuerda usted de parte de las personas que vivieron 

estos acontecimientos? 

(lC6mo se sentian?, lque pensaban?, lque hicieron?) 

Y en la segunda etapa... y en la tercera... 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 

Participaci6n: 

lQue motiva la participaci6n de las personas? 

lQue espacios de participaci6n hay en la comunidad? 

lQue espacios de participaci6n hay a nivel municipal? 

lExisten diferencias entre la participaci6n de hombres y mujeres, 

cuales? 

lExisten diferencias de participaci6n segun la edad, cuales? 

lExisten diferencias de participaci6n segun el sector en que viven las 

personas, cuales? 

Organizaci6n Comunitaria: 

lQue organizaciones han trabajado en la comunidad? 
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lQue organizaciones han trabajado en el municipio? 

lQue experiencia de organizacion interinstitucional ha habido? 

lHa existido rivalidad entre los sectores de la comunidad? 

lCuaIes son las organizaciones comunitarias de mayor importancia? 

Organizacion Municipal: 

lExiste 0 ha existido articulacion entre organizaciones comunitarias de 

otros asentamientos? 

lComo ha sido la experiencia de articulacion? 

lEntre que organizaciones existe 0 ha existido articulacion? 

lPor que razones se realizo Ia articulacion? 

lCuanto tiempo ha durado? 

lQue factores positivos se identifican de la articulacion? 

lQue factores negativos se identifican de la articulacion? 

lEn tomo a que necesidades vale la pena articularse con otras 

organizaciones? 

lBajo que condiciones debe realizarse la articulacion de 

organizaciones? 

lQue dificultades pueden preverse ante la articulacion de 

organizaciones? 

lQue factores favorecen la articulacion de organizaciones? 

Liderazgo: 

lComo se ha realizado la eleccion de las personas dirigentes? 

lExisten diferencias de liderazgo entre hombres y mujeres, cuales? 

lA quienes reconocen como lideres y lideresas en la comunidad, por 

que? 

l Quienes son lideres 0 lideresas pero la comunidad no les reconoce 

como tales? 
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lExiste rivalidad entre las personas que ejercen liderazgo, por que? 

lQue les motiva a serIider 0 lideresa enla comunidad? 

lQue consecuencias tiene 0 tendria la falta de Ifderes y lideresas en la 

comunidad? 

Comunidad: 

l Cuales son los problemas mas importantes que afronta la 

comunidad? 

lCuMes son los problemas mas importantes que afronta el municipio? 

lCuMes son las necesidades mas importantes de la comunidad? 

lQue tiene que pasar para que las cosas mejoren, en la comunidad y en 

el municipio? 

lQue diferencia a esta comunidad de otras de Villa Nueva? 

lConsidera que se ha dado un estancamiento en la comunidad? 

l CuM considera que fue la causa? 

l La gente se siente parte del municipio? 

lC6mo describiria a las personas de la comunidad? 

Luego de hablar sobre la comunidad podria decimos en pocas 

palabras l c6mo es ? 

La Escuela: 

lQue papel cree que juega la escuela en la comunidad? 

l Que fomenta la escuela respecto a la participaci6n comunitaria? 

l Que caracteristicas propias cree que fueron aprendidas dentro de la 

escuela? 

l Que caracteristicas poseen los maestros y las maestras de la 

comunidad? 

lQue valores transmiten los maestros y las maestras? 
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lQue capacitacion tienen los maestros y maestras con respecto a los
 

requerimientos de la educacion actual?
 

lQue relacion hay entre lideres/Iideresas y escuelas?
 

Participacion Comunitaria y Familia 

lQue representa para usted participar en la comunidad? 

lAproximadamente cuanto tiempo dedica a las actividades 

comunitarias cada semana? 

lQue efectos ha tenido en usted dedicarle tiempo a la actividad 

comunitaria? 

l Cual ha sido la reaccion de su familia en cuanto a su participacion
 

dentro de la comunidad?
 

lEI que usted participe en la comunidad significa alguna dificultad de
 

tipo familiar?
 

lSu familia tiene alguna participacion en organizaciones de la
 

comunidad?
 

En caso positivo: lEn cuales? En caso negativo: lPorque?
 

lExiste el interes en alguno de los miembros de su familia en ejercer
 

algun liderazgo dentro de su comunidad?
 

lComo le apoya su familia para que participe en la comunidad?
 

lCuaJ. ha sido la reacci6n de la comunidad bacia su familia?
 

lHa beneficiado en algo a su familia el que usted sea lider 0 lidereza?
 

lSu pareja lo/Ia apoya 0 desaprueba su actividad comunitaria?
 

lLa participacion comunitaria ha afectado la relacion con su pareja?
 

lQue problemas les ha provocado?
 

lQue actitud ha tenido su pareja ante su ausencia de la casa?
 

lSU participacion en la comunidad ha provocado cambios positivos en
 

la relacion con su pareja?
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Si su ausencia ha provocado dificultades en la relacion de pareja lcua! 

ha side la mayor de ellas? 

Sobre la ayuda de organizaciones externas: 

l Cuales son las organizaciones que mas ayuda han brindado a la 

comunidad? lY como ha ayudado cada una de ellas? 

lQue efectos considera que ha tenido en la poblacion recibir ayuda de 

esas organizaciones? 

lRecibir esa ayuda, significa algun compromiso de parte de la 

comunidad? 

lPorque las organizaciones dejan de ayudar en la comunidad? 

lQue pasa cuando una organizacion deja de ayudar a la comunidad? 

lQue tipo de ayuda ha buscado la comunidad en organizaciones 

externas? 

Sobre el Marco Legal-Administrativo: 

lPor que las personas de la comunidad se avecindan (0 no) en Villa 

Nueva? 

l Que papel han jugado los COCODES en las comunidades y en el 

Municipio? 

lQue papel ha jugado el Estado frente a las comunidades? 

lSe conoce Yaprovecha el marco legal existente, para la participaci6n y 

organizacion comunitaria? 

Otras Preguntas sobre Liderazgo: 

lQuienes y c6mo deciden sobre las actividades 0 recursos de la 

organizacion y de la comunidad? 

lQue modele de liderazgo ha sido mas efectivo para alcanzar las 

metas? 
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CONCLUSI6N: 

Se ha terminado con las preguntas que nosotros tenemos, pero es 

probable que la persona tenga todavia informacion importante que quiera 

compartir con nosotros, por eso indagamos un poco preguntando: 

lTiene usted alguna pregunta cuya respuesta cree que podrfamos buscar? 

Quisiera comentarnos algo mas. 
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RESUMEN
 

Este escrito es producto de una investigacion realizada con la finalidad 

de analizar los distintos posicionamientos de lfderes y lideresas a partir de la 

experiencia de la precariedad en asentamientos humanos empobrecidos de la 

comunidad El Mezquital, municipio de Villa Nueva. 

Se analizan las practicas discursivas de 15 lfderes y lideresas de 

asentamientos humanos de El Mezquital, en base a la idea de que el discurso 

como practica posibilita la construcci6n de relaciones sociales y de 

posicionamientos dentro de esas relaciones. 

Se identifican las distintas posiciones construidas por lfderes y lideresas, 

ademas de los elementos a partir de los cuales se construyen dichos 

posicionamientos. Finalmente se propone una posibilidad de entendimiento de 

las condiciones de precariedad desde quien las vive 

Este escrito constituye un esfuerzo por construir conocimiento que 

pueda contribuir a la comprension de vivencias de lfderes y lideresas en y 

desde la precariedad. 


