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Presentaci6n 
EI estudio de la comunicaci6n a nivel universitario ha venido 

configurandose con el aporte de diversas ciencias, tales como las 

humanfsticas, las sociales, especial mente la sociologfa, y, recientemente, 

las econ6micas, debido a la incursi6n de los comunicadores en 

el ambito de las organizaciones. Por esta raz6n, la formaci6n de 

los comunicadores ha tenido diversos enfasis, tal es el caso de la 

preparaci6n de profesionales mediaticos 0 periodistas para que laboren 

en las grandes industrias de los medios masivos; la de comunic610gos

humanistas, con gran influencia del periodismo literario y politico; 

investigadores de la comunicaci6n, donde la disciplina mira a los medios 

como producto de la integraci6n de relaciones sociales que soportan 

a la sociedad, en la cual estan circunscritos; la formaci6n de analistas 

cdticos de la comunicaci6n, con gran enfasis en el anal isis semi6tico; 

la del comunicador culturol6gico, que los posiciona como mediadores 

socioculturales y privilegia el dialogo entre las ciencias de la cultura y de 

la comunicaci6n, entre otras. 

Sumado a esta diversidad y riqueza de enfoques formativos, el 
Departamento de Ciencias de la Comunicaci6n de la Universidad 
Rafael Landfvar, como parte de la Facultad de Humanidades, pretende 
formar comunicadores sociales que, junto a su preparaci6n disciplinar 
e interdisciplinar, asuman como referente de sus analisis, decisiones y 

acciones, la busqueda del bienestar y desarrollo integral de la persona 
humana desde una concepci6n cristiana que afirma su inviolable 
dignidad, especial mente la de aquellos invisibilizados, sin voz, sin real 
ciudadanfa en nuestra sociedad. 
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EI termino ciudadano proviene del latfn c/VIS, compartiendo 
significado con civitas (ciudad). En el antiguo derecho romano, civis 
era asignado exclusivamente a aquellos miembros de la comunidad 
que reunfan ciertos requisitos, como ser var6n, mayor de edad, hijo de 
padres romanos, no ser esclavo, entre otras. EI resto de la poblaci6n, 
las mujeres, esclavos, extranjeros, por ejemplo, no eran considerados 
ciudadanos y, por tanto, se les reconocfan menos derechos. En la 
actualidad, siguen existiendo abiertas y sutiles formas de exclusi6n 
de ciudadanfa, y la comunicaci6n social se convierte en un medio 
educativo privilegiado para reducir esta forma de exclusi6n. 

En coherencia con el proyecto educativo landivariano, aspiramos a 

formar comunicadores que construyan ciudadanfa y ayuden a otros a 

construirla, entendida la construcci6n de ciudadanfa como la busqueda 

de caminos para que aquellos grupos marginados, tanto polltica, cultural, 

como econ6micamente, tengan su propia voz y autodeterminaci6n, y 

recuperen los derechos que:"les fueron arrebatados por un sistema que 

no les permite ser ciudadano y les niega la dignidad" (Pnud 2002). En 

este sentido, la construcci6n de ciudadanfa se enmarca dentro de la 

lucha contra la pobreza, porque pobre, en su dimensi6n subjetiva, es 

tambien aquel que no tiene ciudadanfa. 

Como acertadamente 10 recomend6 la Federaci6n Latinoamericana 

de Facultades de Comunicaci6n Social, FELAFACS, la formaci6n de 

profesionales de la comunicaci6n no solo debe buscar ajustar el 

perfil del comunicador al sistema vigente del mercado profesional, 

sino de responder urgente y seriamente a los retos que en materia de 

comunicaci6n y cultura necesita nuestra regi6n y pafs. En ese sentido, 

la construcci6n de ciudadanfa es uno de los retos mas urgentes para 

pafses con alto fndices de pobreza, como 10 es Guatemala. 
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Por esta raz6n, cuando la directora del Departamento de Ciencias de 
la Comunicaci6n present6 al Consejo de la Facultad de Humanidades 
su propuesta de publicar un texto academico sobre "construcci6n 
de ciudadanla'; con la intenci6n de apoyar la formaci6n de los 
comunicadores sociales de nuestra facultad y, concretamente para 
el curso "Estado, democracia y ciudadanla'; no dudamos en apoyar 
la iniciativa. Mas aun, viniendo de dos profesores muy apreciados 
en nuestra facultad y muy identificados con el modo de proceder de 
una universidad confiada a la Companla de Jesus. Desde las primeras 
paginas del texto, los autores van encontrando vinculaciones con el 
pensamiento de notables jesuitas que nos hacen confirmar que los 
comunicadores sociales egresados de nuestra facultad, y estudiantes 
de otras carreras de nuestra universidad, encontraran en este libro 
razones para dotar de una mayor profundidad reflexiva y activa, su vida 
profesional. 

Con la publicaci6n de este texto, se reaviva la esperanza de que la 
comunicaci6n social de este pais, no solo humanice 10 deshumanizado, 
integre 10 desintegrado, sino tambien dote de ciudadanla a quienes la 
han perdido por su condici6n de excluidos de esta sociedad. Como 10 
recuerdan los autores, citando al exprep6sito general de la Companla 
de Jesus, Peter H. Kolvenbach S.J., "si no logramos formarles hombres 
y mujeres para los demas y capaces de transformar nuestro mundo en 
un mundo fraterno, justo y solidario, podemos darnos por fracasados". 

Este texto ha sido enriquecido de manera sugestiva y cuestionante, 

con fotograffas artlsticas de algunos estudiantes de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicaci6n, que muestran la mirada y concepci6n de 

los j6venes, de c6mo se construye ciudadanla en un pais pluricultural 

y multietnico. A sus autores, muchas gracias por su valioso aporte 

intelectual, universitario, humanlstico y social. 
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Es nuestro deseo que esta iniciativa de dar vida a la producci6n 
intelectual de nuestros academicos y alumnos. Este texto es el segundo 
numero de la colecci6n Comunicador URL, tenga muchos mas frutos. 

x 

HosyOrozco 
Vicedecano 

Facultad de Humanidades 



I ntrod ucci6n 
Enseriar a ser ciudadano es una tarea difkil, quiza una de las mas 

complejas para cualquier educador. Ignacio Sheifler S.J. (1988) dice: 

"Educar es obra de artistas, de soriadores, de visionarios de un futuro 

que puede convertirse y que muchas veces se concreta en realidad': Asf, 

no estamos ante un campo del sabertecnico, se supone que es objetivo, 

neutro. En realidad, ningun campo del quehacer humane 10 es, pero en 

aquellas disciplinas ligadas a las ciencias de la naturaleza la sensaci6n 

es que, al menos, se esta mas cerca de ese ideal. En 10 tocante a 10 social, 

donde cada quien esta comprometido como sujeto, esa neutralidad se 

diluye aun mas, se complejiza, presenta muchas interrogantes. 

Nadie esta al margen de sus determinaciones, de su contexto. 

Nadie es, como pretenderfa una visi6n bi%gista extrema, un ser 

humane a secas, independientemente de sus circunstancias. Somos 

siempre, inexorablemente, sujetos en situaci6n, con una historia a 

nuestras espaldas, como acertadamente expresa la cantante Mercedes 

Sosa: "cada paso anterior deja una huella ... que, lejos de borrarse, 

se incorpora': Somos sujetos sobredeterminados, con posiciones 

asumidas, sexuados, que deseamos, que tomamos partido, con 

conflictos que podemos resolver. . . lC6mo podrfa evitarse todo eso? 

EI solo hecho de decir "el Hombre" ya marca una dificultad: ( 'hombre" 

como sin6nimo de humanidad? iNo hay allf una soberbia machista en 

juego? Y eso ya nos introduce en una enorme cuesti6n para reflexionar. 

lPor que somos como somos? lPor que pensamos 10 que pensamos? 

iDe d6nde sacamos esos saberes? 
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Pues bien: ser un ciudadano 0 una ciudadana va de la mana de 
un sin numero de preguntas, de complejidades, de problemas. Nadie 
nace ciudadano de forma espontanea; eso se hace. No se aprende solo 
en el aula: se aprende en el diario vivir durante el proceso de la vida. 
Dice Fernando Savater (2003) que "el ciudadano es la persona capaz de 
aprovechar al maximo las instituciones democraticas, 10 que significa 
que necesita una preparaci6n especial, por 10 que hoy su formaci6n en 
este ambito implica necesariamente la construcci6n del vinculo entre 
ciudadania yeducaci6n': 

Ahora bien: los educadores tienen un importante papel que cumplir. 
Tambien es cierto que cuando una persona lIega como alumna/o a un 
aula de clase ya esta formado en principios y valores, y mas aun si se 
trata de un universitario. Dentro de la misi6n de un educador esta el 
reconocer que, como dice Rolando Alvarado S.J. (2008) "no basta ni 
mucho men os, por muy importante que sea, con formar profesionales. 
Se pretende incidir institucionalmente y educar a dichos profesionales 
en la responsabilidad ciudadana, en la ineludible tarea de apuntalar el 
pais y a la regi6n en mayor democracia poiftica y respeto a los derechos 
humanos, convivencia y solidaridad intercultural, desarrollo econ6mico 
y social sostenible, cuidado del medioambiente, etc:: Agrega:"solo quien 
logra un entendimiento sabio, sabra comportarse y vivir sabia mente, 
como persona, como profesional y como ciudadano': 

Expresaba Ignacio Ellacuria S.J. que "La excelencia de nuestra 
universidad no esta en igualar los campus especializados de la 
Universidad de Harvard 0 de Oxford. Esta en dominar nuestra propia 
realidad nacional, en formar una conciencia de transformaci6n y en 
aportar eficazmente con la conciencia del proceso de cambio. La 
excelencia de una universidad distinta debe estar en el conocimiento 
de la realidad, en el saber 10 que se hace y 10 que debiera hacerse': 
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liLa formacion ciudadana -dira Restrepo (1997)- debe incorporar con 
mayor claridad la dimension humana de los sujetos al facilitar procesos 
de dialogo, de autorreflexion, de crftica constructiva y autoestima': Peter 
H. Kolvenbach S.J. (1998) agrega: "si no logramos formarles hombres y 
mujeres para los de mas y capaces de transformar nuestro mundo en 
un mundo fraterno, justa y solidario, podemos darnos por fracasados': 

Presentar este pequeno aporte, que no tiene como objetivo 
memorizar una serie de conceptos, formulas 0 recetas que enserien 
"como ser buen ciudadano'; pretende fomentar la cultura del dialogo, 
la tolerancia y la aceptacion del otro, para despertar el interes por 
involucrarse voluntariamente y convencido en los asuntos publicos. En 
ese sentido, va la propuesta de mantener vivo un espfritu crftico que 
servira para podernos conducir dentro de la sociedad, sabiendonos 
y sintiendonos parte de ella, solidarios con 10 que pasa a nuestro 
alrededor y profundamente conocedores de que 10 que sucede a mi 
vecino tambien me compete. En definitiva, la ciudadanfa constituye 
ese espfritu de totalidad como especie, de afectacion por la otredad, de 
sentir al unfsono como propio cada problema social y no voltear la cara 
ante ello, eso representa ser la ciudadanfa. 

Paulo Freire, quien planteo en la decada de los 60 del pasado siglo 
una escuela ciudadana donde "educar es conocer y leer el mundo para 
transformarlo" (Arango, 2008), sera la linea que se desarrollara durante 
el presente texto. 

Ante la fiebre individualista que invadio al mundo estos arios y por 
la que pudo haberse lIegado a identificar ciudadanfa y democracia 
solo con la participacion electoral, creemos necesario cuestionar esa 
tendencia y seguir teniendo esperanzas en el ser humano pensando 
que vale, que no es una mercancfa ni una variable de ajuste, que el 
voto del mas es igual que el voto del menos. Esta aseveracion nos 
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lIeva a la interrogante: "lcomo lograr que la igualdad ante las urnas 
sea tambien una igualdad de oportunidades ante la vida?" (Martfnez, 
2004). Es decir, que la idea individual del voto ciudadano como unica 
forma de participacion en polftica, como unica solucion a los problemas 
sociales, queda corta, dado que los problemas colectivos necesitan de 
soluciones colectivas, entre todos, de todos. 

Se pretende que el material que ponemos a su disposicion permita 
contribuir a la formacion de un ser humane mas tolerante, incluyente, 
armonico y no basado en los principios del interes individual, del 
egofsmo, del consumismo y del "salvese quien pueda': Anhelamos 
contribuir a la preparacion para el ejercicio de una ciudadanfa plena 
y renovada. Desde la universidad apuntamos a construir maneras 
distintas de ver, comprender y actuar en relacion a nuestro planeta 
y al comportamiento humane en sus dimensiones eticas, poifticas, 
economicas, ecologicas de nuestras sociedades pluri y multiculturales 
(Arango, 2008), con el fin de ayudar ala formacion de personas capaces, 
en cooperacion y colaboracion con otros y para otros, de hacer un 
mundo mas humano, civilizado y solidario para hombres y mujeres. 
Kolvenbach S.J. afirma: lila universidad tiene una palabra que decir. .. , 
como conciencia crftica de la sociedad a la que i1umina con su reflexion 
y su propuesta': 

La obra pretende ser un medio para adentrarnos en estos temas. 

Se busca que la problematica abordada deje de tener el peso de 10 
"aburrido'; de 10 academico gris y circunspecto para, sin perder la 

seriedad ni el rigor cientffico, pueda ser interesante, atractivo y agil. 

Ustedes, lectores, diran si se ha conseguido el objetivo. 

La estructura del texto sigue una logica bastante articulada: a traves 

de cinco capftulos, siempre con tone ameno y con ejemplos reales, 
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pro pi os de la vida cotidiana, se parte de un recorrido conceptual con 

car,kter critico en torno a la idea de ciudadania. A partir de ella se 

busca entender que es la participaci6n ciudadana, yendo mas alia y 

problematizando la noci6n estrecha de "participaci6n electoral'; para 

abrir un campo mucho mas ampl io donde el participar se vincula 

con la vida diaria y el tomar parte en las agendas (micro y macro) 

de cada ciudadano. Se persigue la incidencia y la formaci6n de una 

nueva forma de ciudadania, diferenciando 10 que comunmente se 

entiende como pedagogia de la ciudadania de los derechos, deberes 

y desde la actuaci6n del ciudadano como tal. Este, ademas de tener 

derechos y obligaciones, tiene ante si el desaffo de su actuaci6n activa 

y comprometida dentro del grupo social en que se desenvuelve. 

Luego, en el tercer capitulo, se intenta demostrar c6mo la idea de 
ciudadano y ciudadania no es algo natural, que surja instantaneamente 
de forma espontanea y facil, sino que requiere todo un esfuerzo de 
aprendizaje; de ahi que haya que "educarse" en el asunto. Tambien se 
presentan algunos problemas que pueden surgir en el ejercicio de la 
vida del ciudadano en el dia a dia, tomando casos veridicos con los 
que ilustrar parte de ese panorama, buscando siempre las posibles 
salidas alternativas. Por ultimo, en el quinto capitulo, se considera 
todo 10 anterior a la luz de la doctrina de los derechos humanos, como 
condici6n indispensable para abordar cualquier problematica social, 
siempre en el marco de una profunda preocupaci6n humanistica. La 
idea basica a transmitir es que los derechos humanos no se agotan en 
un marco meramente juridico, sino que forman parte estructural de 
la vida cotidiana, del diario vivir de cada sujeto que forma el colectivo 
social, y que el Estado es su garante, es decir, esta obligado a velar por 
su cumplimiento. EI capitulo seis es una sintesis integradora de todo 10 
anterior, una conclusi6n. 
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Si ser ciudadano, es sentirse/saberse parte de un todo, eso no es 
una cuestion de simple "aprendizaje" sino de vivencia, de conviccion y 
voluntad y no una lista de buenas intenciones que puede encontrarse 
en un manual. Por 10 tanto, no se trata solo de estar "con otros'; sino 
estar "entre los otros': Por el contra rio, la ciudadanfa es algo que se 
practica y aprende en las constantes relaciones que el sujeto practica 
durante toda su vida. 

Es de esperarse que las ideas presentes en este material aporten algo 
en ese complicado recorrido de aprender-sentir-vivir esa experiencia al 
apostar por la dignidad de la persona. Finalizamos con las interrogantes 
que hacfa Luz Arango (2008): "lQue sentido tienen los valores cfvicos 
de libertad y respeto para aquellos que desde siempre han sufrido la 
desigualdad y las carencias de las condiciones para tener un vida digna? 
Mas grave aun: lQue sentido tienen los valores cfvicos de libertad y 
respeto para aquellos que no han sufrido discriminacion economica, 
social y polltica?" Sin embargo, y aunque por momentos nos sentimos 
ciudadanos miembros de una sociedad fallida, no hay por que perder 
la fe, si apostamos por ver una Guatemala plurietnica y multicultural, 
multilingue, pluralista y fraterna. "Cuando uno solo suena -en palabras 
de Helder Camara- es un sueno, una fantasfa, una ilusion; pero cuando 
varios, muchos sonamos juntos es ya una esperanza, una hermosa 
utopfa" (Calvo, 1993). Y mas aun: si los suenos vuelan "mas alto que el 
condor y el aguila real'; lPor que no comenzar a pensar en la formacion 
de una ciudadanfa centroamericana? Si tenemos rafces comunes, serfa 
hermoso convertir en realidad este sueno. 

Marcelo Colussi y Victor Manuel Mazariegos G. 
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Capftulo 1 

lQue significa ser 
ciudadano? 





lQue significa 
ser ciudadano? 

EI termino "ciudadania" tiene su origen en "ciudad" (dellatfn: civitas), 

que se constituye en la unidad politica mas importante. En la actualidad 
esta unidad la constituye el Estado. 

AI hablar de "Estado'; se dira que es un concepto problematico; 

muchos autores afirman que es un concepto siempre en construccion, el 

cual ha sido motivo de continuas polemicas. Para no abundar demasiado 

en la cuestion, se presentan dos definiciones, que permitiran tener un 

marco de referencia minimo. Norberto Bobbio, imprescindible autor en 

estas cuestiones, dira al respecto: "EI Estado tiene hoy una importancia 

definitiva en toda la vida publica, y aun privada de los ciudadanos, y 

es el eje alrededor del cual gira todo el complejo mundo de la politica. 

Frente al concepto de Nacion importa ahora afirmar que el Estado es 

una institucion polftico-juridica que reclama, con buen resultado, el 

poder supremo sobre un territorio y una poblacion determinados': 1 

Reforzando 10 anterior, podrfa agregarse que es una "agrupacion 
humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden 
social, politico y jurfdico orientado hacia el bien comun, establecido y 
mantenido por una autoridad dotada de poderes de coercion':2 

Bobbio, N. (1987). Estado, Gobierno, Sociedad (1987), Barcelona. Plaza & Janes, p. 34-56. 
2 Hauriou, A. Derecho Constitucional e Instituciones Politicas. Barcelona, Editorial Ariel, 2a 

Edicion, pag. 118. 
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Marcelo Colussi y Victor Manuel Mazariegos G. 

Se liga a otros conceptos igualmente en discusion, como la Nacion, 

nacionalidad Y ciudadanfa. Edelberto Torres-Rivas afirma al respecto 

que "Ia Nacion es una comunidad humana que habita un territorio 

continuo, pretendidamente homogenea, que tiene un sentido de 

comunidad y pertenencia, una unidad de destino historico; con heroes, 

literatura, cultura simbolica compartida y sobretodo un idioma comun 

que existe como lenguaje oficial, al margen de la presencia local de 

otros idiomas 0 dialectos. Estado y Nacion hoy dfa forma el Estado 

moderno, por 10 que no es impertinente hablar de Nacion-estatal 0 de 

Estado-nacional. La Nacion define la nacionalidad y la ciudadanfa de las 

gentes que forman la referida comunidad".3 

AI referirnos a ciudadanos hacemos alusion a un ciudadano 

correspondiente a un determinado Estado. La ciudadanfa es una 

condicion jurfdica y polltica por la cual el ciudadano obtiene derechos 

(civiles, politicos, sociales) y obligaciones (pago de impuestos, por 

ejemplo) respecto a una sociedad polltica, por la cual, asimismo, adquiere 

la facultad de tener actuacion en la vida colectiva del Estado. EI concepto 

de ciudadanfa es dinamico e historico y busca constantemente mas 

la inclusion del individuo. Recordemos que en la democracia antigua 

(Grecia y Roma) eran considerados ciudadanos unicamente los varones 

que podfan disponer de cierto nivel economico. Las mujeres, los ninos, 

esclavos y extranjeros tenfan vedado el derecho de participacion en la 

vida polltica. En las democracias de la actualidad la tienen los hombres 

y mujeres mayores de edad (en nuestro pafs: 18 anos) y que carezcan 

de impedimento legal (Arango, 2008). En Guatemala, recien con la 

Constitucion de 1945 las mujeres alfabetas pudieron ejercer el voto. 

3 Torres-Rivas, E. (2010) EI Estado en Guatemala: Lorden con progreso? Guatemala. PNUD. 
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-======== (Que significa ser ciudadano? 

EI concepto de "ciudadanra" tiende a asustarnos ... 0 a aburrirnos. 
Lo ligamos rapidamente a pesadas nociones de formaci6n cfvica, de 
derecho. Solemos verlo como una complicada cuesti6n tecnica de 
orden juridica, alejado de nuestra vida catidiana. Pero no es asf. Esos 
son prejuicios originados por una forma distorsionada de ver las casas. 

Todos tenemos necesidades, derechos y deberes. Todos, tambien, 
nos guste 0 no, queramos 0 no, formamos parte de un colectivo, de 
un todo social en donde no elegimos los problemas que nos aquejan. 
Todas las personas que vemos este texto y podemos discutir sobre estos 
puntos, tenemos la posibilidad de buscar soluciones a los problemas 
como grupo, y sociedad. En otros terminos: camo ciudadanos que 

so mos. 

Aquf surge una de las ideas que estaran presentes durante toda la 
lectura, y que nos debe /levar a un concepto renovado de ciudadanra: 
la idea de conflicto. 

~ EI confiicto no es un "cuerpo extrano" en la vida social. 
0, 

Por el cantrario, esta siempre presente, esta ahf. Las 

relaciones humanas, todas (relaciones entre generos, 

grupos sociales, etnias, de adultos y j6venes, dirigentes y 

dirigidos, entre parses, profesores y alumnos, etc.) implican 

siempre diferencias de poder que pueden expresarse en 

choques, en enfrentamientos. No necesariamente esas 

diferencias /levan a la violencia, pero la experiencia nos 

muestra que es muy posible. Ahora bien: no se trata de 

eliminar el confiicto, como si e/lo fuera posible. Debemos 

aprender a manejarlo, a c6mo evitar que nos destruya; es 
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decir: debemos aprender a convivir con el. Pero conflicto, 

en el sentido de choque, diferencia entre todos los 

humanos, como situacion de diffcil solucion, todo ello es 

algo absolutamente normal, y muchas veces, motivo de 

superacion. 

La realidad social esta lIena de confiictos. LQue hacemos nosotros 
en medio de esa realidad conflictiva? Como ciudadanos buscamos la 
mejor manera de resolverlos en forma positiva. Mahatma Ghandi decfa: 
"el conflicto no debe separar a las partes sino unirlas". La "Pedagog fa 
de la Convivencia'; de Jesus Jares (2006)' considera el dialogo como 
un factor esencial para dar y mejorar la calidad de vida y las relaciones 
humanas. Cuando se rompe, imposibilita la convivencia en general y la 
posibilidad de resolver conflictos en particular. 

Ser ciudadano significa pertenecer a un grupo social donde hay 
problemascomunes (Ia pobreza, violencia,agua potable,contaminacion, 
guerras, aumento de los precios 0 prejuicios que tenemos, etc.) y 
tambien soluciones comunes, de todos. Es decir, esta de nuestro lade 
la posibilidad de decidir -ino solo con el voto!- como arreglar todo 10 
anterior. Paulo Freire (1978) agregaba al respecto: "cuanto mas crftico 
un grupo humano, tanto mas democratico y permeable es': 

Los conflictos atraviesan las sociedades. Guatemala es un claro 

ejemplo: segun el Decreto Legislativo 9-96 que aprobo el Convenio 

169 sobre Pueblos Indfgenas y Tribales con fecha 24 de mayo de 

1996, el Estado guatemalteco esta constituido por una sociedad 

"pluricultural, multilingue y multietnica". Es decir: existen muchas y 

marcadas diferencias (de culturas, de sa beres, de pensares, historicas, 
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sociopoliticas, econ6micas), no siempre suaves ni f,kiles de armonizar. 

Por el contra rio, las diferencias, los conflictos, estan a la orden del dia. 

De hecho, segun la tradici6n occidental que ha regido buena parte 

de la estructura dominante, suele hablarse de "Ia" ciudadania. Pero en 

Guatemala, justamente por esa misma diversidad de que se hablaba, no 

existe una "sola" ciudadania, unica, similar, sino diversas, atendiendo a 

las distintas modalidades culturales que constituyen el tejido nacional. 

Ya se percibe la dinamica que marca la historia del pais: hay marcadas 

diferencias, siempre en equilibrio inestable. Hay, asi, distintas formas de 

entender la ciudadania. 

Par 10 pronto, en Guatemala existen diversos espacios publicos locales 
asociados con otros modos de pensar, de organizarse, de reconocer el 
valor de la autoridad, 0 de lajuventud, 0 del servicio comunitario, todo 10 

cual abre otra forma de entender la ciudadania . Segun Ramirez (2003)4 

se entiende por"espacio publico""un espacio de ciudadania, comun, de 
encuentro, de experiencias comunes, de identificaci6n y de actividad, 
relaciones y rituales que se cohesionan, aunque tambien de relaciones 
de 0 en conflicto': Esto puede apreciarse en el caso de Totonicapan y su 
manera de comprender y practicar la ciudadania desde el punto de vista 
del pueblo K'ich'e. "La matriz sociopolitica del pueblo de Totonicapan 
se caracteriza por un proceso hist6rico de relaci6n contradictoria 
con el poder nacional, por ser una forma de concebir y hacer politica 
sustentada en fuertes raices socioculturales. Dicha matriz se constituye 
como un sistema de organizaci6n y autoridad que se fundamenta en 
la comunidad, como conjunto de relaciones sociales organizadas, de 
construcci6n colectiva. 

4 Ramirez Kuri, P. (2003). EI espacio publico: ciudad y ciudadania. "De los conceptos a los 
problemas de la vida publica local '~ En Ramirez Kuri, P.: Espacio publico y reconst rucci6n de 
ciudadania. Guatemala. PNUD. 
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La comunidad comprende un conjunto de elementos que se 
interrelacionan y forman parte de la identidad particular del pueblo 
indfgena de Totonicapfm: 1) una historia comun, con sus mitos, 
simbologia y heroes; 2) una base social, la familia extend ida, forma de 
organizacion cianica patrilineal; 3) una base economica, la propiedad 
colectiva sobre el bosque y los recursos naturales: tierra, agua, madera, 
plantas; 4) un sistema jurfdico propio, basado en principios, normas, 
roles, procedimientos y sanciones que se aplican en caso de conflicto 
o viola cion de las normas de convivencia, derechos y obligaciones 
que conllevan la pertenencia a la comunidad; 5) un idioma y origen 
com partido; 6) un territorio y cosmovision com partido; 7) un sistema 
de valores compartido, especial mente la palabra que implica el 
cumplimiento de compromisos en las relaciones sociales y politicas. 
Ademas una estructura de organizacion y autoridad propia, basada en 
la comunidad':s 

En relacion a esta pluriculturalidad, miltilinguismoy multietnicidad, la 
Universidad Rafael Landivar se ha involucrado en la promocion de estas 
diversidades, intentando romper la vision etnocentrica y occidental 
hegemonica con que muchas veces se encara la comprension de la 
ciudadania. Asi se reconoce que toda ciudadania implica la construccion 
de una "identidad". 

Reforzando 10 anteriormente dicho, la Ley General de 
Descentralizacion define en sus Articulos 19, 20 Y 21 10 siguiente: 

"Articulo 19. Participacion Ciudadana en la Descentralizacion. 
La participacion ciudadana que impulsara la descentral izacion se 

5 Ramos, B. (2012). L6gicas politicas desde las identidades indigenas. Sistema politico, 
ciudadania e intermediaci6n politica parti r de los procesos de Quetzaltenango yTotonicapan . 
Guatemala. Universidad Rafael Landivar. 
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orientara esencialmente a la provision de bienes y servicios publicos en 
ambitos locales por parte de organizaciones ciudadanas constituidas 
y registradas conforme a la ley, que actuen en el ambito local. Las 
organizaciones ciudadanas tambien pod ran ejercer auditoria social 
la revision de las actuaciones de los entes a cargo de competencias 
descentralizadas. 

Articulo 20. Participacion ciudadana, desarrollo local y auditorfa 
social. Sin prejuicio de los mecanismos establecidos legalmente para 
solicitar el rendimiento de cuentas a sus autoridades, las asociaciones y 
los comites podran dirigirse a los entes destinatarios de competencias 
descentralizadas solicitando informacion sobre la ejecucion de planes 
y programas a fin de evaluar su cumplimiento de conformidad con 
la ley y hacer las denuncias cuando corresponda ante los organos 
competentes. 

Artfculo 21. Control. Los programas de trabajo y los presupuestos 
de las competencias descentralizadas, deben expresar los objetivos y 
resultados concretos que se pretenden con los mismos, asf como los 
medios e indicadores que permitan verificar su logro, en funcion de 
la transparencia de administracion publica, a manera de facilitar la 
auditoria social': 

Asim ismo, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

(COCODES), en su Capftulo I "Naturaleza, principios y objetivos': Artfculo 

1: Naturaleza, dice que "EI Sistema de Consejos de Desarrollo es el 

medio principal de participacion de la poblacion maya, xinca y garffuna 

y la no indfgena, en la gestion publica para lIevar a cabo el proceso de 

planificacion democratica del desarrollo, tomando en cuenta principios 

de unidad nacional, multietnica, pluricultural y multilingue de la nacion 

9 



Marcelo Colussi y Victor Manuel Mazariegos G. 

guatemalteca': Igualmente, en su Artfculo 2: Principios, agrega que "Los 

principios generales del Sistema de Consejos de Desarrollo son: 

a) EI respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala. 

b) EI fomento a la armonfa en las relaciones interculturales. 

c) La optimizaci6n de la eficacia y eficiencia en todos los niveles de la 

administraci6n publica. 

d) La constante atenci6n porque se asigne a cada uno de los niveles 

de la administraci6n publica las funciones que por su complejidad 

y caracterfsticas pueda realizar mejor que cualquier otro nivel. La 

promoci6n de procesos de democracia participativa, en condiciones 

de equidad e igualdad de oportunidades de los pueblos maya, xinca 

y garffuna y de la poblaci6n no indfgena, sin discriminaci6n alguna. 

e) La conservaci6n y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el 

desarrollo humano, con base en las cosmovisiones de los pueblos 

maya, xinca y garffuna y de la poblaci6n no indfgena. 

f) La equidad de genero, entendida como la no discriminaci6n de la 

mujer y participaci6n efectiva, tanto del hombre, como de la mujer': 

Y mas adelante, en su Artfculo 6 "Funciones del Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano y Rural'; en su Inciso d) dice: "Promover y facilitar 
la organizaci6n y participaci6n efectiva de la poblaci6n y de sus 
organizaciones en la priorizaci6n de necesidades, problemas y sus 
soluciones, para el desarrollo integral de la Naci6n': 6 

De acuerdo a las leyes anteriores y a las distintas actividades que en 
elias se promueven, se es ciudadano las 24 horas del dfa, los 365 dfas 

6 Congreso de la Republica. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Decreta Numero 
11-2002 

10 



lQue significa ser ciudadano? 

del ario, y no solo el effmero momento en que Ilegan las elecciones. 
Por supuesto que hay que votar, pero la ciudadanfa se construye con 
mucho mas que eso: se ejerce cuando uno hace valer sus derechos y 
cuando cumple sus deberes. Es decir: la participaci6n de cada uno en el 
dfa a dfa y el cumplimiento de los distintos deberes civicos pueden dar 
el derecho de exigir, nos transforman en ciudadanos activos. 

Todos somos ciudadanos, en todo momento y lugar. EI analfabeta 
tam bien 10 es, 0 el discriminado por el motive que sea. Ser ciudadano 
no es una indumentaria que nos ponemos y quitamos cada cuatro arios, 
o cada vez que se nos ocurre, por ejemplo ante una fiesta patria. Es algo 
que ejercemos cada momento, cada instante, en todo lugar. 

A veces confundimos ciudadanfa con nacionalidad. Aunque estan 

emparentadas, son cosas distintas; la nacionalidad hace alusi6n a 

la relaci6n que tenemos con una naci6n determinada en terminos 

culturales y administrativos. Es decir: las rakes que nos ligan a un 

lugar 0 el pasaporte que nos identifica como procedente de alII. La 

Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala dice en su Artfculo 

144: "Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos 

en el territorio de la Republica de Guatemala, naves y aero naves 

guatemaltecas y los hijos de padre 0 madre guatemaltecos nacidos 

en el extranjero. Se exceptuan los hijos de funcionarios diplomaticos 

y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningun 

guatemalteco de origen puede privarsele de su nacionalidad'? 

Pero ciudadan fa tiene otra dimensi6n; si quisieramos dar una 

definici6n, se debe proponer: 

7 Const itucion Poiftica de la Republica de Guatemala . Art. 144. 
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Ciudadania: condidon de quienes co-existen 
en una sodedad 

Segun el artfculo 147 de la Constituci6n Poiftica de la Republica de 
Guatemala, "Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de dieciocho 
arios de edad. Los ciudadanos no tendran mas limitaciones que las que 

establecen esta Constituci6n y la ley". 

Esto nos abre inmediatamente varias cuestiones: 

LPuede un ser humane vivir fuera de la sociedad? Lo que somos, 
Lno depende de los otros? La existencia de cada ser humane 
particular presupone obligadamente el colectivo social: nadie vive 
solo, nadie puede sobrevivir si no es en sociedad. La cultura -que es 
una construcci6n social- nos sobredetermina. Es decir: la idea de ser 
un ciudadano va infinitamente mas alia de los tradicionales derechos 
y deberes, de aquello que ligamos al ambito de 10 legal. No hay otra 
forma de vivir si no es formando parte de un todo social. Incluso eso 
es asf para los lIamados "marginados": si estan "al margen': es porque 
hay un referente, un punto de partida del que quedan excluidos. Ser 
ciudadano, entonces, significa "vivir en sociedad': con todo 10 que ello 
pueda significar: soportar a los otros, pero al mismo tiempo tam bien 
sobrevivir gracias a los otros. 

o "No existe educaci6n sin sociedad humana y no existe 
o 
0, hombre fuera de ella': 

Paulo Freire (1978) 
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EI ser ciudadano significa que los problemas sociales son de todos, 

que todos tenemos que ver con 10 que sucede en nuestro medio a 

nuestro alrededor. Dicho de otro modo, quedarse callado ante los 

problemas no es sano, no nos ayuda. Para ser ciudadano, para ejercer la 

ciudadania, debemos hablar, tomar la palabra, decir las cosas, proponer, 

o sea: participar del mundo, iexpresarnos! 

Actualmente la ciudadania tambien se explica en terminos de 

inclusi6n y exclusi6n. Desde el punto de vista de la inclusi6n, el 

ciudadano es aquel que disfruta de los derechos que la ley Ie otorga 

porque posee medios materiales y culturales que Ie permiten hacer 

uso de los bienes que la sociedad Ie ofrece, y generar las condiciones 

sociales y econ6micas que permitan ejercer a todos los ciudadanos 

esos derechos de igualdad. Ocurre todo 10 contra rio en la ciudadania 

de la exclusi6n, cuando no estfm presentes las condiciones sociales y 

econ6micas que permiten ejercer a todos los ciudadanos por igual esos 

derechos, y tambien el derecho a la diferencia. Es en ese caso que la 

ciudadania democratica asegura la participaci6n de todas las personas 

en su lucha contra la exclusi6n social. Ellcivismo"es el representante de la 

buena educaci6n, mientras la ciudadania es, ademas de eso, una cultura 

publica de convivencia, de ciudadanos miembros de una determinada 

sociedad, factor que confiere a los individuos el reconocimiento como 

personas con derechos y obligaciones por cumplir. (Humphrey, 1997). 

Una idea muy difundida de ciudadano y de ciudadania liga todo 

eso a simbolos patrios, a saber de memoria la letra de nuestro himno 

o a participar en el desfile del 15 de septiembre. Eso es importante, sin 

duda, pero no suficiente. Ser ciudadano implica mas aun. 
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Preguntas para pensar: 
Probablemente muchos criminales conozcan a la 
perfecci6n sus sfmbolos patrios. lEso los hace "buenos 
ci udada nos"? 

Aunque cantemos de memoria el Himno Nacional, 
si luego evadimos impuestos, somos racistas, 
contaminamos nuestro medio ambiente, toleramos la 
prostituci6n infantil 0 arreglamos cualquier problema 
a balazos, lnos consideramos "buenos ciudadanos"? 

lQue pasa con la ciudadanfa si sabemos mucho acerca 
de la Monja Blanca, de la Ceiba 0 del Quetzal (sfmbolos 
nacionales), pero luego cortamos las orqufdeas y 

arboles y vendemos la fauna l ex6tica" de nuestra 
geograffa? 

lSomos "buenos ciudadanos" porque sabemos la 
Oraci6n a la Bandera, 0 porque aunque no recordemos 
ese texto completo- participamos solidariamente en la 
resoluci6n de los problemas de nuestra comunidad? 

lSirve mas a la buena ciudadanfa que recordemos 
de memoria el nombre de todos los presidentes 
que existieron en nuestra historia nacional, 0 que no 
compremos iifcitamente una licencia de conducir, 
como probablemente algunos 10 habran hecho? 

lPodrfas explicar todo 10 anterior con tus palabras? 

Investiga, analiza y explica que se entiende por 
derechos: a} civiles, b} poifticos y c} sociales. 

14 
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En alguna de las dictaduras militares que enlutaron Latinoamerica 
decadas atras, en medio de una feroz represi6n donde cualquier voz 

disidente era penada con la muerte 0 la desaparici6n (una muerte no 

declarada), el gobierno sac6 una propaganda televisiva ilustrativa de 

10 que mencionamos mas arriba. Se vefan varias escenas de ruidos 

ensordecedores, enloquecedores: un embotellamiento de vehfculos 

tocando bocina, una maquina muy ruidosa, un bebe lIorando 

desconsoladamente, ante las cuales aparecfa la tradicional imagen de 

una enfermera pidiendo silencio con su dedo, y el texto: "EI silencio es 

salud': Ahora bien, despues de 10 que dijimos: el silencio les salud? 

Ante los problemas que nos conciernen, ante las cosas que afectan 
nuestras vidas, les saludable quedarnos callados? iNo!, seguramente 
no. Hablar, opinar, tomar parte en los asuntos que nos tocan, participar, 
comprometernos .. . ies 10 mas sana que pueda existir! lQuien va a 
arreglar nuestros problemas como colectivo social, la pobreza, violencia, 
falta del agua potable, contaminaci6n, guerras, aumento de los precios 
o prejuicios que tenemos? lLos politicos? No. lLos tecn6cratas? No. 
Imposible. Somos nosotros, todos, el colectivo, los que tenemos que 
involucrarnos y participar. Asf, la ciudadanfa serfa la relaci6n entre un 
individuo y una comunidad a la que ingresa voluntariamente, y en 
todos los casas establece vfnculos sociales que Ie son necesarios para 
su identidad, y que se constituyen en el ambito en que las personas 
buscan conjuntamente el bien. Podrfa decirse, siguiendo a Adela Cortina 
(1997) que cuando el ciudadano participa activamente en la legislaci6n 
y la administraci6n deliberando junto con sus conciudadanos sobre 10 
que es justo e injusto para la sociedad, estamos ante una vida digna de 
ser vivida. Socializar implica la capacidad de convivencia, pero tambien 
de participar en la construcci6n de una sociedad justa, en la que los 
ciudadanos puedan desarrollar sus habilidades, y al mismo tiempo 
adquirir virtudes. 
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Eso, asf definido, es la ciudadanfa. No es una cuesti6n tecnico
jurfdica; es algo que se construye dfa a dfa entre todos. 

o 
o 
0, 

Los problemas sociales son de todos. Nos guste 0 

no, nos incluyen, nos comprometen. Y solo entre todos 
podemos encontrarle soluciones. 

Nos constituimos como una sola familia, 10 que afecta a uno afecta 

a todos. 

Como dijo un cantor sudamericano, Atahualpa Yupanqui : "que no 
se quede callado quien quiera vivir feliz': En este sentido, el silencio 
nunca puede ser salud. La ciudadanfa,es hablar, decir, tomar la palabra, 
hacerse ofr. Recordemos palabras de Michel Godet (1991): "si ya todo 
esta dicho, no todos 10 han ofdo': 0 de Pitagoras:"callate 0 di algo mejor 
que el silencio': 0 tambien de Jose Martf: "todo esta dicho ya, pero las 
cosas, cada vez que son sinceras, son nuevas': 

P "jSean sujetos!, es el nuevo mandato que repica en las 
0, 

sociedades. Hay que expresarse, hay que hob/or, hay que 

comunicar, hay que cooperar ': 

Maurizio Lazzarato (2001) 

AI vlvlr en sociedad (no es posible vivir de otro modo), somos 
ciudadanos. Y por tanto todos tenemos derechos y obligaciones. 
Respetar al otro en todas las circunstancias, pagar los impuestos, no 
cruzar el semaforo en rojo ni arrojar la basura en la calle -solo por dar 
algunos ejemplos- son formas de mostrar que la ciudadanfa implica un 
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sinnumero de acciones, y que todo 10 que hacemos en sociedad tiene 
repercusiones, negativas 0 positivas. 

Tuvilla (2004) dice: "ser ciudadana consiste principalmente no solo 
en tener derechos y responsabilidades y ejercerlos en el sene de la 
sociedad, sino tambien en participar en el gobierno y en los procesos 
par los que se determinan los derechos y responsabilidades de sus 
miembros': Agrega: "en terminos jurfdicos la ciudadanfa representa 
la condicion de pertenencia a una comunidad poiftica que supone 
la titularidad de la soberanfa y la atribucion, tanto de los derechos 
polfticos, como de los derechos economicos y sociales". 

Asf el ciudadano debe ser considerado como miembro activo de 
una sociedad con derechos y deberes, comprometido con la idea de 
participar en las soluciones colectivas que nos competen a todos; es 
una manera de aumentar el capital social, entendiendo por tal, segun 
Sudarsky (2002) "el que existe entre las relaciones entre las personas y 
las instituciones y que generan la posibilidad de que haya crecimiento 
y efectividad del Estado. Son las relaciones que permiten que uno 
pueda hacer cosas que solo no podrfa hacer': Arango (2008), citando 
a Adela Cortina (1997), indica que se utiliza el termino "ciudadano del 
mundo" para senalar una concepcion de la ciudadanfa que va mas alia 
de los Ifmites territoriales de los Estados. Engloba las personas de todas 
las culturas al margen de su orig@n territorial. De igual modo incluye 
a aquellos que tienen ciudadanfas multiples, 10 cual hace referencia a 
quienes tienen mas de una nacionalidad, muchas veces derivadas del 
hecho migratorio. 

o Ser ciudadano es una manera de buscar tener 
o 

0
0 una vida feliz. 
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AI respecto vale la pena citar palabras de Xabier Gorostiaga S.J. (1993) : 

liLa educaci6n de la tolerancia, de la participaci6n, de la solidaridad, de 

la integraci6n de la armonfa y, por que no, de la felicidad compartida, 

unica forma de felicidad humana". 

Carbone (201 0) dice que lies cierto que toda persona busca la felicidad 

y cierto exito, pero lasocian el exito unicamente con obtener un buen 

trabajo y tener un buen pasar econ6mico? lTransmiten preocupaci6n 

por la sociedad? llnvitan a la transformaci6n? La formaci6n profesional 

debe apuntar a mas que eso. Debe mostrar que muchas veces hacer 

10 correcto es costoso, poco rentable y trae problemas. Debe ensenar 

a procesar el fracaso, a pedir ayuda, a reconocer los errores. De tanto 

preguntarse por cual es el profesional que necesita la sociedad, las 

universidades olvidaron que deben asumir el compromiso de construir 

la sociedad. EI profesional no 5610 debe encontrar trabajo; debe tener 

interes por cambiar aquello que hay que mejorar, por construir una 

sociedad mas justa, mas equ itativa, mas solidaria . Si las universidades 

se preocupan unicamente de "colocar" a sus profesionales, podemos 

encontrarnos con que tenemos «profesionales exitosos en sociedades 

fracasadas». [Se] necesitan profesionales que entiendan que su felicidad 

debe estar asociada a la felicidad de los otros, y que su trabajo yaporte 

debe ser transformador y.. no 5610 adaptativo a 10 que el mercado 

necesita. Las universidades tienen un rol muy relevante en este ambito. 

(. .. ) Es hacerse cargo de formar profesionales que son capaces de mirar 

mas alia de ellos mismos, de poner el bien comun por sobre el bien 

personal, de liderar procesos de transformaci6n social, econ6mica y 

productiva que nos haga mas humanos y felices': 
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o 
o 
00 

"~Que significa formar profesionales "exitosos" en este 

mar de pobreza, en una civilizaci6n y una sociedad que es 

coda vez mas excluyente, inestable y menDs gobernable?" 

(. •• J "La brecha entre los que tienen y no tienen ha 

aumentado por 10 brecha entre los que saben y no saben': 

Xabier Gorostiaga (1993) 

~~ Para la discusi6n en grupos: 

1. Somos ciudadanos al cumplir los 18 arios. lNos es 
suficiente esta idea, 0 podemos problematizarla? lDe que 
manera? 

2. Ademas de emitir el sufragio cada cuatro anos, lque otra 
forma podemos encontrar para la resoluci6n de nuestros 
problemas cotidianos? lPor que decimos que la ciudadanfa 
es mas que asistir a un acto electoral? 

3. Si cada cuatro anos unicamente participamos emitiendo 
nuestro voto, lno te parece que tu participaci6n se sesga a 
una democracia representativa, pero no a una democracia 
deliberativa? lQue opinas al respecto? 

4. lA que organizaciones perteneces 0 has pertenecido 
en tu vida, tanto tu, como tu familia? lPara que ha servido 
eso? La poca participaci6n en los problemas colectivos, 
lque refleja de nuestra forma de vivir? 

5. Seguramente en mas de alguna ocasi6n habras sido 
invitado junto con tu familia a asistir a reuniones para 
tratar problemas comunes a tu vecindario. Si no asistes, 
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otros tomaran las decisiones por ti. lQue haces ante eso? 

Tu inasistencia lte da la calidad moral para protestar ante 

10 consensuado por quienes asistieron? Discutelo. lNo 

te preocupa que otros decidan por til lNo te parece que 

tu presencia era importante, tanto en numero, como en 

aporte? 

6.lQue significa sentirse ciudadano? 

7. Investigar: analiza y diferencia entre la democracia: 

a) participativa, b) representativa y c) deliberativa. 
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Ciudadanfa y participacion 
Ser ciudadano es mucho mas que ponerse de pie y descubrirse 

la cabeza al entonar el Himno Nacional 0 lIevar con mucho amor y 
fervor patrio la antorcha independentista cada 15 de septiembre. 
Eso 10 podemos hacer a cualquier edad. Emitir el sufragio, no, ya que 
constitucionalmente se es ciudadano a partir de los 18 arios de edad. 
Entonces, lantes de esa edad no podemos participar en actividades 
que promuevan ciudadanfa? 

La idea que se intenta transmitir es que todos los jovenes tienen el 
derecho, y si se quiere: la obligacion moral de participar en los asuntos 
comunes. Lo ideal es la participacion con convencimiento y voluntaria, 
y para ello no es necesario poseer un documento de identidad que 
marque la mayorfa de edad y la autorice. 

La ciudadanfa es algo que va mucho mas alia de una cuestion 
administrativa. Implica participacion, informacion, responsabilidad en 
cada uno de nosotros como parte de un grupo humano, y la conviccion 
que los problemas comunes solo se arreglan con la participacion de 

todos. 

Ahora bien: cabe la pregunta lpor que Y como la participacion? Y 
mas aun: lPor que la participacion juvenil? 

EI intelectual frances Paul Valery dijo mordazmente que lila politica 
es el arte de hacer que la poblacion no se involucre en los asuntos que 
realmente Ie deberfan interesar'~ En cierta forma, es pateticamente 
cierto: la politica ha ido quedando cada vez mas en manes de politicos 
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y tecn6cratas, y nosotros, los ciudadanos comunes, que no formamos 
parte de ese pequeno grupo de polfticos y"tecnicos'; nos contentamos 
con votar cada cierto tiempo pensando que los elegidos son nuestros 
representantes, ya que ellos toman las decisiones por nosotros. Si 
se equivocan ... habra que esperar hasta que Ileguen las nuevas 
elecciones y elegir a quienes creemos que sf podran subsanar los errores 

cometidos. LNo crees que esto forme parte del sentido comun que ha 
sido impuesto por una minorfa dominante? 

Pero ahf vienen los problemas: nos contentamos con el voto, y 
luego, durante los anos que van de una elecci6n a otra, Lque? Si no 
mantenemos un interes continuo en esas cosas, las cosas publicas, 
aquello que "rea/mente deberfan interesar", como dijo Valery, si no 
nos involucramos, si no participamos debatiendo, preocupandonos, 
aceptando que esas cuestiones politicas son nuestras, todo muestra 
que nuestros dirigentes cumplen su funci6n como pueden (0 quieren), 
y no siempre los votantes son realmente tenidos ni tomados en cuenta. 

Los problemas mencionados a tftulo de ejemplo: la pobreza, 
violencia, agua potable, contaminaci6n, guerras, aumento de los 
precios 0 prejuicios que tenemos, etc., son problemas nuestros. LEs 
correcto dejarlos solo en manos de los politicos? Ciertamente ellos nos 
representan, pero si no hay un involucramiento nuestro en todo eso, si 
no hay control, "auditorfa social" como se Ie conoce actualmente, si no 
participamos en cada uno de estos temas y 10 dejamos en manos de 
ese estamento de tecnicos, los resultados no siempre son los mejores 
ni los deseados. 

LQue hacer entonces? En este campo no existe un manual para 
seguir paso a paso recetas infalibles que nos libren de desaciertos. Tal 
como ya se dijo, los problemas existiran siempre en la vida, entre los 
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seres humanos. Choques, malentendidos, enfrentamientos, es decir: 
conflictos, estaran siempre ahf, latentes. 

Se trata de manejarlos adecuadamente. La polftica es un intento 
de ello. Es la aspiracion a manejar los problemas comunes a todos, 
buscando las mejores salidas; no todos quiza estaran satisfechos en su 
totalidad, pero se trata de buscar las mejores opciones posibles para la 
mayorfa de la poblacion, es decir: buscan el bien com un. 

La democracia no significa dejar exclusivamente las decisiones en 
manos de politicos profesionales: somos nosotros como miembros de 
una comunidad los que decidimos que hacer con nuestras vidas, con 
nuestros problemas. Por ejemplo, ante un desastre nuclear como el 
de Fukushima, en Japon, Lno deberfa tener la poblacion mucho que 
decidir? LO hay que dejarlo todo exclusivamente en manos de los 
representantes? Es importante que la poblacion tenga espacios para la 
participacion, para expresarse, para el debate y la crftica propositiva. 
Esos espacios son los que construyen ciudadanfa. Si no estan, no se 
podra darle forma a la ciudadanfa. 

o "EI fundamento de una democracia es el ciudadano 
o 
0, activo, gobernante, que con forma en sf mismo una autoridad 

competente y responsable ': 

Israel Galan Barrios (2003) 

AI no involucrarnos activamente, si pensamos que el fervorciudadano 
solo resalta cada vez que se aproxima un juego de la seleccion de futbol 
a el aniversario de la independencia patria, por ejemplo, quedamos al 
margen de las decisiones que sf nos conciernen. 
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Para empezar a cambiar el perfil de como se entienden las cosas, los 
jovenes SI participan en las cuestiones colectivas, en la vida politica, 
aunque no 10 sepan 0 no se den cuenta. Participan como consumidores, 
usuarios, poblacion que sufre los problemas comunes, vrctima de 
cualquier forma de violencia 0 violacion de sus derechos; los jovenes 
del pars estan involucrados en los conflictos que hacen a la realidad de 

Guatemala. lO acaso alguien puede estar al margen de eso? lQuien? 

lConoces a alguien? 

~~ Preguntas para pensar: 

lCuales son tus problemas como joven? lCuales de estes 
te preocupan? lQue podrfas hacer al respecto? Pudiera ser 
que en esto ultimo pensaste menos. Es mas facil decir que 
se trata de algo que ... alguien deberfa arreglar. Pero ... les 
asr? lY quien deberfa arreglarlo: tus padres, los politicos?, 
ltu mismo? ... lEstas seguro? 

lQue problema es el que mas te toca? lPor que? lCrees 
que solo 10 podrfas resolver, 0 necesitarfas de alguien mas? 
lPedirfas ayuda? 

Investiga que significa "auditorfa social" y "participacion 
ciudadana': 

La sociedad guatemalteca tiene un perfil esencialmente joven. 
Segun datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadrsticas 
-INE- las categorras ninez, adolescencia y juventud comprenden, 
sumadas, el 70.6 % de la poblacion total del parsB. La poblacion joven, 
entendiendo por ella -segun la Ley de Proteccion Integral de la Ninez 

8 Instituto Nacional de Estad fsticas. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), 2006. 
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y Adolescencia- la comprendida entre los 14 y 29 arios, representa el 
30.06 % del total nacional. Es decir: somos basicamente un pa is joven. 

Es por eso que se dificultara mas el arreglo de los problemas 

nacionales si la juventud no se involucra en todo 10 que nos pasa como 

sociedad. 

Entonces: (que entender por participaci6n en general? 

Sentirse parte. Saber que todos somos parte. Que los 
problemas comunes son nuestros, de todos. Que el Estado 

no es algo ajeno a nosotros, sino que nosotros mismos 

somos el Estado. Participar en politica no es solo ejercer 
el derecho ciudadano de elegir y ser electo, sino estar 
bien informado, ser criticos y querer formar parte de 
las soluciones de los problemas comunes. Mejor aun: 
ique se solucionen esos problemas comunes! 

Y por tanto iproponer! 

Dicho asi quiza suena muy te6rico, muy facil de decir, pero poco 

practico: (Para que participar si para eso estan los politicos que nos 

representan? l C6mo participamos en la toma de decisiones si, en general, 

no estamos bien informados de los grandes problemas nacionales? 

Pues ahi empieza 10 nuevo: informandonos, involucrandonos, 

participando, sabiendonos elemento real de todo esto. Y una vez 

sabido: proponiendo, es decir: tomando la palabra, expresandonos, 

haciendo conocer nuestro punto de vista, discutiendolo, basandonos 

en argumentos s61idos y verdaderos. 
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Hoy dfa una forma novedosa de participaci6n de los j6venes es el 

espacio digital. Por supuesto, ellnternet puede dar para todo, tambien 

para evitar que participemos seriamente"distrayendonos" en cuestiones 

colaterales que nos alejan de cuestiones importantes. Pero tambien 

puede ser una poderosa herramienta para informarnos, para discutir, 

para intercambiar. La forma en que se participe puede ser muy diversa, 

yen ese sentido todo el mundo digital es una invitaci6n a que vayamos 

mas alia del odioso "copia y peg a" para sacarle mucho mas provecho 

como ciudadanos. 

A tftulo de ejemplo para comprender con mas detalle la participaci6n 

ciudadana, suele repetirse, quiza un poco precipitadamente, que "los 

gobiernos se roban todos nuestros impuestos, por eso es mejor no 

pagarlos': lNo podemos ser un poco crfticos ante esto? lPor que decirlo? 

lNos consta? lQue auditamos de esto? lQue porcentaje de nuestro 

Producto Bruto Interne recauda el Estado como carga impositiva? lEs 

eso suficiente? lQue podemos hacer al respecto? Si, por ejemplo, un 

servicio publico no esta bien prestado, lsirve para arreglar el problema 

sola mente repetir que "los politicos se roban todo'; 0 habrfa que hacer 

algo al respecto? lQue propondrfas? 

Insistimos: en estas cosas no hay manuales. Pero sf existe la 

posibilidad de tomarlas en forma crftica y hacernos estas preguntas: 

[por que pasan las cosas del modo que pasan? Empezar por conocerlas 

nos da la posibilidad de verlas de un modo distinto, mas crftico, mas 

realista, mas apegados a la verdad. 

Un pedagogo argentino, Raul Scalabrini Ortiz en Galasso (2004), 

dijo algo muy cierto: "nuestra ignorancia fue planificada por una gran 

28 



Ciudadania y participacion 

sabidurfa': Pues bien, ese debe ser nuestro punto de partida: informarnos 

crfticamente de c6mo estamos. Si no estamos informados acerca de 

los problemas que nos aquejan, como grupo, en debate fecundo, en 

discusi6n creativa, deberfamos interesarnos e informarnos sobre la 

situaci6n en cuesti6n. Para decirlo en lenguaje chapin: no dejarse dar 

atol con el dedo. 

Participar, en definitiva, es eso: adentrarse e informarse en los 

problemas comunes y no quedarnos refunfunando a un lado, repitiendo 

frases cliches: que"los politicos se roban todo'; que"aquiya no se puede 

vivir mas'; que"este pais no tiene soluci6n'; que "nos agobian con tantos 

impuestos': Si no es de nosotros: lde quien puede depender la soluci6n? 

,V como participan losjovenes? 

De la misma manera: no dejandose dar atol con el dedo ni 

aceptando gato por liebre, tomando la palabra y proponiendo. Es decir: 

no confundiendo protagonismo con realizaci6n de algunas (0 muchas) 

actividades complementarias de acciones adultas: por ejemplo, 

ayudar a organizar eventos, tomar parte en sus preparativos, asistir a 

los mismos para hacer numero colaborando. La participaci6n juvenil 

consiste en saber de que tratan las cosas. Asi de simple: saber, estar al 

tanto, informarse, enterarse, interesarse, inmiscuirse. 

Los j6venes, como segmento especial de la poblaci6n, tienen 
problemas comunes: lalguna vez te preguntaron por ellos y te dejaron 
proponer soluciones? lCuantas veces te dijeron que por ser joven no 
eras capaz de resolverlos? En tu casa, lugar de tu estudio 0 de trabajo, 
lte consultan para tomar decisiones que te conciernen? 
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lCrees que todos 105 j6venes de Guatemala tienen 
similares problemas? 
Mas de 90 % de j6venes jamas lIegan a la universidad. 
lPor que? lQue hacer al respecto? 
Muchos otros j6venes se integran a una mara. lPor 
que? lPor que tu estas leyendo esto y no estas en una 
pandilla? lQue ideas tienes al respecto, y que se puede 
hacer en ese sentido? 
lCuantos j6venes emigran ilegales a Estados Unidos en 
busqueda de mejores oportunidades? lPor que? lQue 
podrfas hacer tu al respecto? 
Muchas muchachas a 105 18 arios, 0 menos, ya son 
madres de familia, en muchos casos sin esposo. lQue 
dices de eso? lRepresenta eso un problema? lQue 
hacemos entonces? 
Llevar tatuajes 0 un arete les 0 no un problema? lPor 
que? 
Probablemente ya te hayan ofrecido marihuana 0 

alguna otra droga en alguna ocasi6n. A tus padres, 
miembros de una generaci6n anterior, eso no les era 
tan familiar.lQue sign ifica eso? lEs un problema? lPor 
que? 
Si te ofrecieron droga, lse 10 comentaste a tus padres? 
lQue te respondieron? 
La mayor cantidad de muertes violentas en el pais la 
sufren j6venes. lPor que? lQue piensas en relaci6n a 
eso? 
lCrees que un/a joven de clase acomodada de 18 
arios de edad piensa igual que un joven de un barrio 
marginado? lYactuan iguallosj6venes de la ciudad que 
aquellos de zonas rurales? lCuales son las diferencias? 
lEncuentras algo en comun entre todos ellos? 
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Empezar a plantearse criticamente 10 anterior es ya una forma de 

tomar partido. LO acaso solo, sin nadie que te apoye, podrfas solucionar 

todo eso? Por ejemplo: hoy votaste. iFelicitaciones! iHiciste 10 correcto!, 

pues asf participaste. Pero Lque pasa el dfa siguiente de las elecciones? 

LDesaparecieron los problemas que ayer nos agobiaban? No basta 

con sufragar un dfa; hay que implicarse los 365 dfas del ano. Compartir 

todo esto es, lisa y Ilanamente, ser un ciudadano. Es decir: entrar en la 

dimension politica. 

Es muy importante recalcar que el espacio de la polltica, si bien es 

cierto que en nuestro pafs y en la mayorfa de los pafses latinoamericanos 

son muy pocos los politicos "de carrera" y muchos, muchfsimos, los 

politicos "a la carrera'; eso no significa que la polltica y los polfticos se 

desenvuelvan en su totalidad en un ambito mafioso, corrupto, sucio, 

carente de etica y valores. Si asf 10 consideramos, eso es un error. Se 

debe romper el cfrculo vicioso de pensar que "no vale la pena meterse 

en polftica'; y luego protestar porque el pafs "no camina por culpa de 

los funcionarios publicos': La res publica, 0 sea: la cosa publica, es de 

todos. Denigrar a los politicos y aborrecer todo el campo donde ellos se 

mueven justifica, entre otras cosas, que un ciudadano pueda protestar 

tranquilamente desde afuera de los problemas y, por ejemplo, luego 

no pagar sus impuestos. LComo vivirfa el Estado sin impuestos? Y no 

pagarlos alegando que "se 10 roban todo" es una forma muy comoda 

de continuar con los problemas de siempre. Entonces, Les asunto solo 

de los politicos ... , 0 tambien de la poblacion? LNo tienen nada que 

decir los jovenes en todo esto? LAcaso no te afecta a ti, a tu familia, a tu 

comunidad? 
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"La familia, en sus diferentes acepciones, constituye 
una instituci6n educativa primordial e insustituible en la 
sociedad, nucleo bdsico donde se dan los primeros espacios 
de socializaci6n, se configura la personalidad y las pautas 
de comportamiento de las personas. Los lazos afectivos 
y el didlogo que dentro de ella se practica constituyen los 
cimientos de la ciudadanfa': 

Cartilla del Manual de Convivencia Ciudadana (2007) 
Alcaldfa de Medellin 

EI no involucramiento crftico a todos los problema s comunes, 
jamas permitira modificar 10 que no funciona. Es decir, jamas se pod ra 
aspirar a ser felices. Una vez mas entonces: "que no se quede callado 
quien quiera vivir feliz ': Si bien es cierto que "en boca cerrada no entran 
moscas'; tam bien es cierto que "quien canta sus males espanta': 

Para que los ciudadanos de un Estado participen y se si entan 

comprometidos con sus deberes y responsabil idades, es necesario 

adquirir conciencia de participaci6n ciudadana. Cortina (1997) explica 

que los ciudadanos con este tipo de conciencia son aquellos que: a) se 

involucran en asuntos de su comunidad, b) no delegan, sino que actuan, 

c) contribuyen para hacer que la democracia sea un sistema politico 

eficiente, d) se integran en la toma de decisiones, en la fiscalizaci6n, 

control y ejecuci6n de las acciones publicas y privadas que 10 afectan, 

e) superan la propia ignorancia, la indiferencia y la apatfa ciudadana, 

f) vigilan las organizaciones sociales y politicas y sus respectivos 

programas, g) orientan la gesti6n de la administraci6n y combaten la 

cultura de la corrupci6n al ejercer la ciudadanfa civil. 
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~~ Para la discusi6n en grupos: 

1. Los problemas concretos de tu comunidad, lse arreglan 
con las autoridades electas cada cuatro arios 0 necesitan 
de tu involucramiento directo en forma deliberativa, 
propositiva? lNo hay otra forma de buscarle soluciones 
ademas del sufragio? 

2. lPor que Ie tenemos cierto miedo/desconfianza a la 
palabra "polftica" y a los politicos? lNo podemos hacer 
"politica" rea lizando, por ejemplo, debates con tus 
comparieros, con tu familia, vecinos? 

3. lC6mo pueden participar los j6venes en la soluci6n de 
sus problemas especfficos como gente de corta edad? lO 
la juventud no tiene nada que decir, debe dejar que los 
adultos 10 decidan? 

4. Aunque no tengas 18 arios y no estes aun habilitado 
para votar, lno eres ya parte de la soluci6n a los problemas 
que te conciernen? lPor que sf 0 por que no? 
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Educar para la construcci6n 
de ciudadanfa 

EI autor aleman Bertolt Brecht (1898-1956) dijo sabia mente en 
Braunstein (1980): "5010 no eres nadie; es preciso que otro te nombre". 
Es decir: una persona solitaria, sin nadie a su lado, no puede existir. La 
realidad humana, siempre, inexorablemente, es la relaci6n entre todos. 
Puede haber alguien que viva 5010 en una cueva, un anacoreta, un 
ermitano. Pero eso ya presupone que voluntariamente se sali6 de su 
medio para dirigirse a ese autoexilio, porque la verdadera esencia de 
las relaciones humanas es estar siempre junto a otro. De ahf, entonces, 
10 que nos ensena Brecht: 5010 no puedo sobrevivir, no soy nada. 
Sola mente en el contacto e interacci6n con otros semejantes me vuelvo 
tambien un ser humane; si eso no se da, no paso de ser un semi-humano, 
mas cercano a 10 animal que a un ser civilizado. La convivencia no esta 
"afuera" del sujeto; empieza con cada uno de nosotros, incluyendonos 
forzosamente. 

Elser humano, para ser tal, necesita formar parte de un grupo social 
que 10 abarca. Dicho de otro modo: necesitamos estar inmersos en 
una cultura . No se puede existir fuera de ella; por tanto, siempre hay 
alguien junto a nosotros, siempre esta presupuesto otro sujeto que 
nos antecede. En definitiva, eso es la cultura: la sumatoria de normas, 
tradiciones, valores, estilos, creencias y practicas que modelan nuestras 
vidas, y que nos anteceden condicionandonos/determinandonos. 
(Por que somos como somos? (Por que, por ejemplo, comemos 10 que 
comemos 0 nos vestimos como vestimos? (Por que tenemos ciertas 
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creencias d istintas a otros grupos, 0 nos dan miedo 0 asco ciertas cosas 
y no otras? iEs por la cultura que nos marca! "La cultura se aprende, 
se vuelve a aprender, se retransmite, se reproduce de generacion en 
generacion. No esta inscrita en los genes, sino por el contra rio, en el 
espiritu-cerebro de los seres humanos". (Morin, 1997, tomado de Lopez 
Calva). 

o 
° o . 

La humanidad entera comienza con quien tengo al 
lado. Y ante todo, empieza en mi propio hogar. 

Asi: la cultura se transmite de uno a otro. Por eso es imposible el 
mite de Tarzan que vivio solitario en la selva y tenia el pensamiento 
de un lord ingles. Pensamos, creemos 0 nos comportamos de una 
determinada manera porque nos moldean otros (el grupo social 
en que estamos inmersos). Solos, al modo de Tarzan en la jungla, no 
somos nada. No podriamos existir, ni biologica ni cultural mente. Y si 
eventual mente sobrevivieramos, como ninos salvajes, seriamos eso: 
salvajes, pero no seres humanos miembros de una determinada forma 
cultural. Rodriguez Roa (2005) escribe al respecto:"si bien el ser humane 
nace diferenciado fisiologicamente de los animales, logra su verdadera 
humanidad a traves del contacto con otros humanos, creciendo con 
elios, aprendiendo de otros y con otros': 

o "Y de hecho, a medida que disminuye el numero de seres 
°0. humanos que viven en un aislamiento total con relaci6n a los 

demos hombres, es mayor 10 tendencia a construir una unica 
sociedad humana universal': 

Bernard Lonergan S.J., tomado de Martin Lopez 

Calva (2009) 
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Valga aclarar que no hay ninguna cultura "superior" a otra. 

Hay diversidades, eso sf, pero ninguna forma civilizatoria puede 

considerarse "mejor': Nadie es "salvaje': Y todos, absolutamente todos 

los seres humanos, somos parte de una cultura. Es el otro de carne y 

hueso el que nos "mete'; nos sumerge en la misma, nos transmite, nos 

hace parte de ella. No podemos vivir, entonces, si no es gracias a que 

hay otro. Brecht tambien decfa: hasta 10 mas propio que tenemos, el 

nombre propio, viene de otro. Nadie 10 elige, sino que nos 10 ponen. Y 

eso nos acompana -y marca- toda la vida; e incluso, nos sigue marcando 

despues de muertos ("aquf yace Fulano de Tal"). Asf funciona la cultura: 

siempre hay otro que nos introduce en ella. Nosotros solos, en solitario 

no podemos. Serra imposible. Esta comprobado que los seres humanos, 

viviendo en soledad, son mas fragiles y vulnerables que estando en 

sociedad. Necesitamos del otro inexorablemente, siempre, desde el 

nacimiento hasta la muerte. Nuestra condicion natural nos exige el 

intercambio tanto, de bienes materiales, como de afecto. Solo unidos, 

como grupo humano, podemos desarrollarnos; el desarrollo es un 

fenomeno social, politico, economico, cultural, y nunca individual. 

Dicho en otra forma, y para tratar de relacionarlo con 10 que se viene 

presentando en los capftulos anteriores: el ser humane es siempre un 

sujeto-en-relacion, un sujeto-con-otros. AI explicarlo, 10 importante 

a rescatar cuando se habla de ciudadanfa, de organizacion social, de 

problemas comunes, es que todo el colectivo esta metido' en el mismo 

asunto: las cosas de todos se arreglan entre todos. No hay alternativa. 

Esto no quita, obviamente, que haya igualmente una esfera privada, 

personal, subjetiva, propia. Eso existe y jamas podra dejar de existir, y 

ese campo de 10 eminentemente personal es 10 que nos hace ser tal 

como somos, nos da nuestro sello unico, inconfundible. Lo que quiere 
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enfatizar, sin embargo, es que junto a ese nivel de 10 privado, de 10 
fntimo, incluso, hay un campo de 10 social, de 10 colectivo. Respecto a 

esto se quiere lIamar la antenci6n. 

Existe una tendencia, muy reforzada estos ultimos anos, al 
individualismo extremo. "'iNo te metas en problemas!; 'los politicos 
tienen que arreglar los problemas sociales; 'que cada quien mire 
por sf mismo; 'ese no es asunto tuyo; 'para eso nombraron a las 
autoridades; 'que desquiten el sueldo"'. lPuede ser eso la ciudadanfa? 

No; definitivamente, no. 

Algo importante de remarcar es que el ser ciudadano no tiene 
nada que ver con el exagerado individualismo que se ha difundido 
ultima mente. Si algo significa la idea de ciudadanfa es, ante todo, 
compartir, ser miembro de una comunidad, sentirse parte de un 
todo. Es como la cultura: todos la comparten, nadie puede excluirse 
(aunque posteriormente alguien se haga un ermitano solitario). Con la 
ciudadanfa pasa 10 mismo: si vivimos en sociedad tenemos problemas 
comunes. Esconderse a ellos, pensar que recluyendonos en solitario 
podemos estar al margen de los mismos, es absolutamente imposible. 
Por tanto, los problemas nos incluyen a todos. Y tambien las soluciones. 

En ese sentido, la formaci6n ciudadana no debe entenderse como 

la ensenanza de algunos conceptos morales, de algunas normas de 

comportamiento que debemos memorizar, sino como algo mucho mas 

amplio, mas vivencial: es el proceso que nos acompana toda la vida 

por el que reflexionamos crfticamente acerca de c6mo vivimos. Y valga 

decir que ... "aprendiendo a vivir, se va la vida': Como bien decfa Sabato 

(2011 ):"Iastima que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir ya 

hay que morir': 
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Educar para la construccion de ci udadania 

Tradicionalmente se concibi6 la educaci6n cfvica 
como la memorizaci6n de fechas significativas, de los 
simbolos patrios, de manuales de "buena conducta". Eso 
es insuficiente. Una genuina formaci6n ciudadana debe 
apuntar a erradicar las discriminaciones, los prejuicios y 
estereotipos que se encuentran arraigados en nuestra 
cultura "normal" ensenando a ser criticos. 

Ahora bien, aunque vivimos inexorablemente en un medio colectivo, 
aunque somos parte de una cultura, una sociedad, un contexte 
politico,momento hist6rico -queramos 0 no- existe cierta tendencia a 
creer que podemos autoexcluirnos y vivir en "nuestro" mundo. Eso es 
el individualismo. Y es una verdad indudable que nuestras sociedades 
cada vez se tornan mas individualistas, mas egocentricas. A tal extremo 
que muchos confunden su esfera privada con la privaci6n de su vida 
publica. Pero el individualismo descarnado no alcanza para solucionar 
los problemas; 10 que Ie pasa a los otros tam bien me toea a mi. 
Retomando 10 presentado como ejemplos en los capitulos anteriores: 
la pobreza, violencia, agua potable, contaminaci6n, guerras, aumento 
de los precios 0 prejuicios que tenemos, y todo el largo etcetera que 
deseemos: lno nos incluye por igual a todas y todos? lNo nos afecta a 
todos por igual? lPodria darse el caso de alguien que quede al margen 
de 10 social y al que estes problemas comunes no Ie toquen? Sin dudas: 
ino! absolutamente todos estamos comprendidos por estes problemas, 
desde un nino de la calle hasta el Sr. presidente de la Naci6n. En su 
libro "Un mundo sin hogar'; Peter Berger citado Jimenez (1987) eseribe: 
"el individualismo no ofrece hogar, es un mundo donde la gente no 
encuentra acomodo, acomodo de los demas, acomodo en la sociedad 
en que esta, a sus propias necesidades de comunicaei6n, de relaci6n". 
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Ser ciudadana 0 ciudadano, sin duda no es facil. 
o. Hay que aprenderlo. 

EI individualismo y la lucha por sobresalir nos pueden lIevar 

fckilmente a pasar por encima del otro, a no considerarlo, a irrespetarlo. 

Para que eso no suceda estan las normas, valores, reglas de convivencia. 

En definitiva: todo eso constituye la ciudadanfa. 

La construcci6n de ciudadanfa comienza desde la ninez. No hay que 

ensenar "de memoria" solo 10 formal (el himno, los distintos simbolos 

nacionales, por ejemploL sino que se debe apuntar a crear otro tipo de 

valores mas tolerantes, fomentando una actitud autocritica y de respeto, 

hacia las diversidades y el entorno culturat etnico y medioambiental, 

actuando en armonfa con todos esos elementos. 

o 
°0. "EI camino de la tolerancia y del pluralismo cultural, y por 

ende de una autentica democracia, es largo, diffcil y complejo. 

Pero las dificultades no deben impedirnos el caminar hacia 

una comunidad universal, solidaria y fraterna donde puedan 

convivir las diversas culturas y etnias con amor a su propia 

identidad, pero can respeta a la ajena. 'Padron cartar todas 

las flo res -se decfa en la Primavera de Praga- pero no podron 

impedir que I/egue la primavera": 

Tomas Calvo Buezas (1933) 
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EI civismo, en definitiva, consiste en estar integrado en un todo 
social, respetando normas y haciendo valer los propios derechos. Del 
equilibrio entre el respeto al otro y la exigencia de pedir ser respetado 
surge la armonica convivencia, pero esta puede quebrarse. Hoy dia se ha 
comenzado a hablar de "incivismo" para designar, fundamental mente 
entre la poblacion juvenil, ciertos excesos: fiestas donde no hay ifmites, 
con intoxicaciones alcoholicas 0 con otras sustancias psicotropicas y en 
las que la "picardia" consistiria en dejar todo en estado ruinoso, sucio 
y deliberadamente desordenado (los lIamados "botellones" en Espana, 
por ejemplo, 0 en algunas manifestaciones, sin duda justas, donde 
los excesos y desbordes permiten actitudes vandalicas que atentan 
injustificadamente contra el patrimonio nacional y propiedad privada). 

Castells (1994) agrega que "el hecho de que la funcion de control 
de la familia esta perdida, ha lIevado a esa incertidumbre, no hay 
contenciones y por ende todo se vale': Sin entrar a analizar aqui en 
detalle el por que de esas conductas, vale la pena no olvidar que junto 
a la vida civilizada, la ciudadania dada por los derechos y obligaciones 
de cada quien, tambien pueden existir estas quiebres, estas rupturas. Es 
decir: ser un buen ciudadano implica un esfuerzo. No se nace, hay que 
hacerse, hay que aprenderlo. 

Veamos algo mas de como convivir, en el proximo capitulo, a traves 
del analisis de casas concretos de la vida cotidiana. 
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~~ Para la discusi6n en grupos: 

1. lComo aprender a convivir? 

2.lLa persona nace 0 se hace ciudadano? lQue se necesita 
para Ilegar a ser ciudadano, mas alia del documento de 

identidad? 

3 .lPor que nos cuesta respetar las normas de convivencia, 
de conducta, las leyes? lQue podemos hacer al respecto? 

4.lEn tu familia hablas de temas politicos? lY de temas 
tabues? lQue opinas al respecto? 

5 .Averigua mas sobre el "incivismo" y armemos grupos de 
discusion en clase para tratar el tema. 

6.Aparte de las instituciones educativas, ldonde mas se 
puede formar un buen ciudadano? 

7 .lComo es tu relacion con las de mas personas? lCual es 
tu mayor dificultad para relacionarte con otros, ajenos a tu 
grupo habitual? 

44 



Capitulo 4 

Problemas de la convivencia: 
lcomo afrontarlos y 

resolverlos? 





Problemas de la convivencia: 
lcomo afrontarlos y 

resolverlos? 
o "Debemos aprender a aceptar la realidad de la diferencia 

de los otros, y la realidad es que son poco susceptible de 

cambiar solo para complacernos. Aprender a vivir junto con 

los otras implica el reconocimiento del derecho de los otras a 

seguir siendo "otras': 

o 
o. 

John Daniel (2003) 

Como se ha dicho anteriormente, la vida no esta libre de problemas. 

Los conflictos sobran. Por cualquier lado, sin proponernoslo, problemas 

de toda indole nos acechan. En la vida social, en las relaciones que 

forzosamente se establecen entre todos los seres humanos, los choques 

estan a la orden del dia. Piense cada uno si no ha tenido algun problema 

en la convivencia.LQuien no ha discutido, contrariado, confrontado con 

un semejante, los padres, amigos, la pareja? LJamas nadie se encoleriz6 

por alguna diferencia? LO acaso alguien puede decir que la vida es un 

eterno lecho de rosas? Eso, definitivamente, no es nuestra experiencia 

como seres humanos. 
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Aunque no se viva en guerra, problemas no faltan. Y la violencia no 
desaparece total mente en las relaciones sociales. Existe cierta tendencia 
a considerarla solo desde el punto de vista descriptivo como una acci6n 
fisica, como un ataque concreto, un punetazo, un machetazo, un disparo 
de arma de fuego. Pero la violencia, importante es no olvidarlo, asume 
las mas diversas formas, sutiles a veces, refinadas otras, pero siempre 
igualmente nocivas. Aunque no haya guerra, no necesariamente 
estamos siempre en paz. 

Recordando a Martin Luther King, digamos que "hemos aprendido 
a volar como los pajaros y a nadar como los peces, pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos': 

o 
o 
0. 

La paz no es solo la ausencia de guerra 

Por eso vivir en paz es un gran reto, pues estamos siempre 

intentando construir ese estado de bienestar en paz que nos satisfaga. 

Dice la UNESCO en el Manifiesto de Sevilla (1989): "Puesto que las 

guerras nacen en la mente de los seres humanos, es en la mente donde 

deben erigirse los baluartes de la paz': 

La vida cotidiana, la vida que vive cada hombre 0 cada mujer, esta 

dia a dia atravesada de problemas. Muchas veces no los vemos, no los 

podemos ver, 0 no queremos. Pero ahi estan, siempre, cotidianamente, 

y son esos problemas no abordados los que provocan que nuestra vida 

ciudadana no sea todo 10 arm6nica que deseariamos. 
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Encaremos algunos de ellos para ver en que consisten y que pose 
puede hacer al respecto. Como minimo, se enumeran los siguientes: 
1. Racismo 
2. Machismo 
3. Autoritarismo 
4. Cultura de violencia y cultura de impunidad (y la "noviolencia") 
5. Intolerancia 
6. Corrupcion 
7. Nuestra relacion con el medio ambiente 

1. Racismo 
EI racismo no es un problema nuevo. lPor que, muchas veces, 

atacamos lodistinto?, LPOrque 10 diverso atemoriza? Estas son preguntas 
que pueden contestarse desde varias opticas: social, psicologica, 
antropologica. Pero siempre se trata de cuestiones sociales; no hay 
razon biologica que 10 explique, y mucho menos que 10 justifique. 

Las constituciones politicas de la mayorfa de paises reconocen 
y defienden las diversidades etnicas; numerosos documentos de 
Naciones Unidas igualmente 10 condenan. Pero mas alia de toda esta 
intencionalidad, el racismo sigue siendo una realidad en todo el mundo, 
y ni digamos en nuestro pafs.lHay vacuna contra esto? 

En Guatemala una mujer indfgena gano (no sin resistencias locales) 
un Premio Nobel de la Paz. Paso importante. Quiza a principios del siglo 
pasado, 0 apenas algunas decadas atras, hubiera sido inconcebible 
(todavfa se vendian las fincas con todo e "indios incluidos"). Pero la 
discriminacion etn ica no ha desaparecido. lHayforma que desaparezca? 

lQue se debe hacer al respecto? 

Se parte de la firme conviccion que no hay "razas superiores': Eso 
es una construccion politico-social que justifica la explotacion de un 
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grupo sobre otro en nombre de una presunta superioridad. EI reciente 
desciframiento del genoma humano, vino a demostrar de forma 
inapelable que no existe ninguna diferencia de base entre ningun grupo 
social. Si hay diferencias, si alguien se siente "superior'; y por tanto, erige 
una justificaci6n al respecto, debe quedar claro que allf hay asimetrfas 
de poder y no otra cosa. "Cada cultura nos ensena no solo a respetar 
y a rechazar, si no a quienes y en que grado debemos hacerlo, y todo 
ello a traves de esa red semioculta, pero eficaz, que son los prejuicios y 
estereotipos". (Calvo, 1993). 

o 
o 
0, 

EI racismo esconde diferencias de acceso al poder. La 
discriminaci6n etnica va desde un grupo -el discriminador, 
con mayores cuotas de poder- hacia otro -el discriminado-. 
EI racismo es siempre de una sola vfa: del mas poderoso 
hacia el mas postergado. Nunca al reves. 

No se debe caer en la simplificaci6n reduccionista de pensar que el 
racismo es inmodificable: creer que es algo natural y resignadamente 
encogerse de hombros. Podemos y idebemos! apuntar a otras opciones. 

~~ Preguntas para pensar: 

En Guatemala lcrees tu que el racismo es todavfa una 

realidad? 

Vivimos un clima de fuerte racismo.lTe pusiste a pensar 

alguna vez en expresiones que, para los no-indfgenas y 
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tambien para otras etnias, pasan por normales en nuestra 

vida cotidiana? 

lQue estereotipos y/o actitudes crees tu se esconden 

detras de las siguientes frases?: 

"iNo seas indio!" por decir"ino seas necio!" 

"Sere pobre, pero no indio': 

j"Se Ie sali6 el indio"! 

"Vos, Mariita: lcuanto cuesta esto?" 

"iPuro shumo!" 

"Blanco con carro de lujo: empresario exitoso. Negro 

con carro de lujo: chofer" ... , 0 carro robado': 

Blanco con gabacha: medico. Negro con gabacha: 

heladero. 

iAbsolutamente ninguno de los anteriores ejemplos 
es correcto! Es un crimen en terminos eticos, pero 
lamentablemente forma parte de nuestra realidad. 

Asi, que contestarias a un familiar 0 amigo que te 
preguntara si te da 10 mismo relacionarte con grupos 
sociales diferentes a aquel donde te desenvuelves 
habitual mente. lEstarias de acuerdo -por que si 0 por que 
no- en relacionarte con gente de otra etnia y costumbres 
distintas a las tuyas? lSeria molesto para ti y tu familia que 
vivieran en la misma colonia, barrio 0 condominio? lY que 
dirias de tenerlo como companero de clase, 0 de trabajo? 
lTe casarias con uno/a de ellos/as? Y si fueras padre/madre: 
LPermitirias que tu hijo/a se casara con alguien distinto a 
tu grupo social? 
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Lo terrible del racismo es que siempre esta invisibilizado, escondido. 

Nadie se siente racista, aunque 10 sea. Funciona mas alia de nuestra 

voluntad. Incluso, extremando las cosas, se puede decir que aunque no 

se utilice expresamente ninguna de las expresiones arriba senaladas, 

de todos modes el racismo esta establecido, porque los mas olvidados 

y excluidos en la estructura social en Guatemala siguen siendo los 

pueblos mayas. 

EI racismo no es cuestion de "mala voluntad': Para superarlo no se 
trata de ser "buena gente" y tratar con dulzura y primor al"indito'; al 
"shumo" 0 al"cholero 0 muco': Eso, en definitiva, no hace, sino reforzar 
los patrones de exclusion, los modelos racistas. Nadie esta obligado 
a amar al projimo, pero sf a respetarlo. La poblacion de una etnia 
dificilmente establece grandes amistades, 0 busca su pareja, con 
gente de otra etnia. Segun una formulacion de la psicologfa de corte 
psicoanalitico, se ama en el otro, 10 similar a mf; quiza por eso es tan 
diffcil abrirse plenamente a alguien muy distinto. Aunque esto sea 
verdad en un nivel, nada autoriza a que se aborrezca al otro por ser 
diferente (otra lengua, otras costumbres, otra cosmovision, otro color 
de piel). 

Probablemente no hay vacuna contra el racismo. Pero existe la 
posibilidad de establecer leyes que nos permitan respetarnos. Ser 
ciudadano no significa vivir un amor eternamente, exento de problemas, 
pero sf el poder convivir con otros de una manera respetuosa y 
fraternal mente. Para eso existen las leyes: para ordenar la sociedad, 
para que nadie pueda atentar contra el otro. EI racismo es una forma de 
atentado de un grupo contra otro que no tiene mas justificacion que el 
abuse del poder. Si no fuera asf, lPor que nos defenderiamos diciendo 
"yo no soy racista"? Recuerda: el racista no nace, se hace. 
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~~ Ejercicios para dramatizar en clase: 

Segun de que lado se viva el racismo puede ser danino 
o no. Quien 10 sufre, quien padece la discriminaci6n, vive 
todo ello como un ataque a su dignidad; quien no 10 sufre 
y, por el contra rio, 10 ejerce, no encontrara en ello motivo 
de que preocuparse. Pero lque pasarfa si quien desarrolla 
practicas racistas, las sufre? 

Para dramatizar esa posibilidad pensemos en alguien 
-Iadino- que, aun diciendo no ser racista, tiene practicas 
de discriminaci6n etnica y que por circunstancias de la 
vida pasa a ser discriminado. Por ejemplo, viaja a Estados 
Unidos y alia es tratado por la "Migra" como ilegal,"mojarra'; 
"espalda mojada" 0 va a Europa y en ese contexto es un 
"sudaca". lC6mo reaccionarfa? 

Desarrollar este ejercicio teatral entre varias personas 
con todo el realismo del caso y sacar conclusiones: 

lQue se siente al ser rechazado? 
lC6mo supones que vive cotidianamente la persona que 
sufre esas humillaciones? 
lQue pasarfa si a ti te toca sufrir eso? 
lC6mo reaccionarfas, si alguien de tu familia, un amigo 0 un 
conocido fueran los actores del siguiente cuadra? (humor 
negro desafortunado de la migraci6n, discriminaci6n y 
racismo) Por territorio norteamericano se movilizan en una 
camioneta un guatemalteco, un salvadoreno, un mexicano, 
un asiatico y un negro. lQuien la conduce? ..... iUn polida de 
migraci6n USA! 
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Y ahora, lque piensas del racismo? lTe parece cruel, aberrante e 
indignante? lPor que? 

2. Machismo 

Aquf tambien podemos decir que esta actitud ante la vida funciona 
a nuestras espaldas. Sin darnos cuenta que esas actitudes son 
altamente nocivas, por haber sido asimiladas como normales, se ejerce 
el machismo como algo "natural ". Los varones, criados en esa cultura, 
en principio hacen mas que repetir el modele heredado. En terminos 
culturales, eso tam bien sucede con las mujeres al aceptar como normal 
ese tipo de comportamientos. La diferencia basica es que son elias las 
que reciben la carga negativa, mientras los hombres se benefician de 

ello. 

Se conoce como "machismo" al aprovechamiento por parte de 
los varones de su mayor poder (politico, social, psicologico, su fuerza 
"bruta"), con 10 que se permiten tener una actitud vejatoria y of ens iva 
contra la mujer, haciendola de menos por el solo hecho de ser mujer. 
Y se conoce como "patriarcado" el modo en que se organiza toda una 
sociedad a partir del poder masculino, justificado como normal y 
aceptado. 

En esto, como en cualquiera de estos problemas con que nos 
confronta la vida diaria, la vida en sociedad, se trata de una desigual 
reparticion en las cuotas de poderes. lPor que un varon tendrfa mas 
derechos que una mujer? En realidad, en terminos legales no los 
tiene, pero en la vida real sabemos que no es asf. Segun el artfculo 
4 de la Constitucion Poiftica de la Republica "Libertad e igualdad. En 
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 
derechos. EI hombre y la mujer, cualquier que sea su estado civil, tienen 
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iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede 
ser sometida a servidumbre ni a otra condici6n que menoscabe su 
dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre 

sf': De todos modes las asimetrfas saltan a la vista: 

La abrumadora mayorfa de las propiedades del mundo 
(casas, autom6viles, tierras, acciones, industrias, cuentas 
bancarias) esta en manes varoniles.lPor que? 

Las mujeres no cobran sueldo por el trabajo domestico, e 
incluso, no se considera trabajo ("mi esposa no trabaja; es 
ama de casa"). lPor que? 

Cuando se separa un matrimonio, en general, las mujeres 

se quedan a cargo de la crianza de los nin~s, y los varones 
no siempre se hacen cargo de esas responsabilidades. lPor 
que? 

La cantidad de mujeres golpeadas por sus parejas es muy 
alta, y si bien hay leyes que 10 regulan el fen6meno sigue 
ocurriendo.lPor que? 

En ciertas culturas se acepta la poligamia y no es un delito. 
lPor que? 
Sin Ilegar a la poligamia, en nuestro medio social las 
relaciones extramatrimoniales son comunes. En el var6n se 
acepta -hasta se puede lIegar a ponderar como expresi6n de 
"hombrfa"-, pero en una mujer nO. lPor que? 
En algunos lugares se practica la ablaci6n clitorid iana a partir 

de la creencia que las mujeres no deben gozar su cuerpo 
sexual mente, en tanto los va rones sf tienen ese derecho. 

lPor que? 

Como actitud cultural el machismo esta hondamente arraigado 
tanto, en hombres, como en mujeres. Y sucede 10 mismo con el racismo: 
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en la base se trata de una asimetrfa de poderes. lQue derecho natural 
tiene el varon sobre la mujer? lQuien 10 determina? lPor que ha de 
aceptarse como algo normal? 

Existen, sin dudas, diferencias en cuanto a fortaleza ffsica. 0, al menos, 
los hombres pueden desplegar mas fuerza, mas velocidad, golpear mas 
fuerte. Junto a ello, de todos modos, no debe olvidarse que las mujeres 
atraviesan por una prueba ffsica sin par, como es el dar a luz. En sfntesis: 
desde 10 biologico nada puede justificar las diferencias sociales. 

Justificando estas diferencias se ha tejido una serie de mitos 
masculinos, machistas, que solo sirven para reforzar el estereotipo en 
juego. Una vez mas, el desciframiento del genoma vino a demostrar 
que esas supuestas diferencias son solo arbitrariedades, diferencias en 
la forma en que se establece la reparticion del poder en las sociedades. 
lPor que una mujer no podrfa ser neurocirujana, directora de orquesta 
o astronauta? Por supuesto, que ya las hay, pero el desbalance aun es 
muy grande. 

Lo cual lIeva a preguntar 10 contra rio: lPor que un varon no puede 
cambiar pariales, cocinar 0 lIorar ante un hecho penoso? No obstante, 
para el sexo masculino el machismo tambien presenta desventajas de 
expresion, por ejemplo, mostrar sentimientos de tristeza, sensibilidad, 
amor, ternura, condiciones que se consideran "debiles'; "femeninas" 
para su condicion de varon. En esa cultura machista el hombre juega 
el papel de proveedor, y si eso no se cumple, cae bajo los estigmas 
masculizinantes, pasando a ser un "mantenido'; "fracasado'; "vividor'; 
todo 10 cual sirve para devaluarlo y menospreciarlo. En otros terminos, 
el machismo como cultura es una formacion que toca a toda la 
sociedad, hombres y mujeres. Si bien, quienes sufren mayoritariamente 
los em bates de la agresion son las mujeres, el machismo no conviene 
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a nadie, porque crea una cultura autoritaria, violenta e injusta. En 
Guatemala, no obstante, el machismo reinante, es preciso reconocer que 
muchas mujeres juegan el papel de cabeza de familia, constituyendose 
en madre y padre simultaneamente. 

Definitivamente que el machismo es una practica que se nos hizo 
normal .. . ipero es una mala practica y no es "normal"! 

No se trata de invertir mecanicamente los poderes: ahora las mujeres, 
de dominadas, deben pasar a dominadoras. Y los varones deben ceder 
su sitial para dejarse mandar por las, hasta ayer dominadas, mujeres. 
iPor supuesto que no! No se trata de eso. En todo caso, apuntando a una 

nueva forma de entender la ciudadanfa, las relaciones sociales, la forma 
en que nos relacionamos entre todos, debe apuntarse a una nivelaci6n 
de los poderes. 

~~ Preguntas para pensar: 

lAlguna vez has pensado que significa "machismo"? 

lPor que crees que sucede eso? 

lTe beneficia 0 te perjudica? lPor que? 

lAlguna vez observaste si la gerente de una empresa 
tiene como secreta rio a un varon en lugar de una 
mujer? lPor que crees que sucede eso? 

lComo se podrfa hacer para cambiarlo? 

Portu manera de ser: (1. para los varones) lte consideras 

machista?; (2. para las mujeres) lte has relacionado con 
un tipo machista? lComo te fuel 
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3. Autoritarismo 

Es muy comun que cuando una persona es lIamada por otra, si no 
escucha perfectamente 10 que se Ie dice, para hacerse repetir el mensaje 
no responde: "perd6n, l c6mo dijo?, lPodrfa repetirme, por favor?". 
No, nada de eso. Por el contra rio 10 mas frecuente es un: "ilmande?!" 
o tam bien: "iA la orden!'; ''jUsted manda, mi jefe!'; "ordene mi jefecito'; 
"usted no pide, iusted ordena!" 

lMande? lA la orden? lPero acaso se trata realmente de una orden 
la que esta en juego? lAcaso las relaciones interpersonales son siempre 
relaciones de subordinaci6n: uno que manda y otro que obedece? 
Seguro que no ... , pero nuestra historia nos traza ese molde, esa matriz, 
y ya nos ha pasado a ser algo absolutamente natural ese tipo de vinculo. 
Como se dice popularmente: "el que manda, manda ... Y si se equivoca, 
vuelve a mandar". 

Esto permite ver que las relaciones horizontales, de igual a igual, no 
son precisamente 10 mas comun en nuestro diario vivir. Por el contrario, 
son raras. Los ejemplos cotidianos de asimetrfas en el trato 10 ponen 
en evidencia: el adulto puede tutear al menor, pero no se da el caso 
inverso. Lo mismo sucede con elladino hacia el indigena:"iVos, Marifta!". 
lCuantas veces hemos escuchado -0 incluso, pronunciado- esto? 
Abonando 10 anterior, encontramos el extendido prejuicio que"cuando 
un adulto habla, los ninos deben callarse". Correcto, claro; lpero por que 
no podrfamos pensar, tambien, el caso contrario? lO no tiene la misma 
importancia 10 que dice un menor de edad? 

Y ni se diga que sucede si el quetenemos delante dispone social mente 
de una reconocida cuota de poder: lvalen por igual la palabra del 
empleado y del empleador?, 0 ldel docente y del alumno?, ldel soldado 
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y del oficial? lY que sucede en la relacion entre polida y detenido? Quiza 
los papeles dicen una cosa, pero sabemos que la realidad es otra. EI 
que manda, el que se ubica en la posicion jerarquica, termina actuando 
como un talante dominador que 10 torna relativamente intocable. La 
cultura de impunidad reinante es su garantia en definitiva. 

"Respecto a las relaciones del ciudadano con el Estado, si las relaciones 
politicas se entienden como relaciones de isonomia (relaciones entre 
iguales, simetricas) -indica Adela Cortina (1998)-la autoridad que ejerce 
el cargo politico esta ligada al reconocimiento entre iguales, no a la 
dominacion. EI gobernante solo puede serlo de forma legitima. No hay 
poiftica sin poder, pero no hay poiftica con violencia" 

"Hay muchas cosas que los hombres, si lIevan la capa remendada, 
no se atreven a decir'; dijo el poeta romano Juvenal. Es decir, (el 
equivalente a "tener la cola machucada" en nuestro pais). Aunque nos 
asista la verdad, aunque sepamos que estamos en 10 cierto, preferimos 
callarnos la boca, pues sabemos que quien detenta mayor poder, en 
general -Ia experiencia de la vida nos 10 enseria- hace uso y abuse de el. 
Ante la autoridad ino se discute! 

No es nada infrecuente ver por alii algun rotulo que dice: "Regia W 
1: el jefe siempre tiene la razon . Regia N° 2: si el jefe se equivoca, ver 
Regia W 1': Mas alia de la humorada, el sentido del mensaje es bastante 
t ragico: lpor que eso efectivamente funciona asi? lNo es esa forma 
de relacionarnos, ademas de injusta, contraproducente? lNo coarta 
expresividad? lNo coarta tam bien la libertad? "Quienes son capaces 
de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeria seguridad 
transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad'; 
dijo Benjamin Franklin en 1787 (Arango, 2008) lAcaso el autoritarismo, 
las arbitrariedades, pueden estimular una convivencia padfica? 
Definitivamente: no. 
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Entonces lqUe es el autoritarismo? Una deformacion, un problema 
de asimetrfa de poderes, una actitud cultural perniciosa. Es la creencia 
que quien esta en una posicion de mando (que, por supuesto, es 
imprescindible: alguien debe conducir, coordinar, marcar el rumbo: 
eso no puede faltar) tiene firmado un cheque en blanco. Es, en otros 
terminos, la falta absoluta de consenso y la aceptacion silenciosa de 10 
que dice quien esta en un puesto de mando, independientemente de 
la verdad 0 irracionalidad de 10 dicho. 

Por supuesto que nadie nace con genes "autoritarios"; eso es un 
producto cultural, se aprende, se repite 10 que se experimenta. Debe 
quedar claro que estar al mando de algo no significa que uno se graduo 
de "dios"y 10 que ordena y dice es infalible e inapelable. 

~~ Preguntas para pensar: 

lPor que un hermano mayor tendrfa "mas derechos" que 
los hermanos menores? lO por que aceptamos el grito de 
un mandamas, aun no gustandonos, pero nos permitimos 
gritar al que esta por debajo de nosotros jerarquicamente? 
No te gusta que te griten, pero sf te permites gritarle a otro 
considerado"inferior': lQue significa eso? 

lPor que crees que sucede? 

lQue otros ejemplos de autoritarismo podrfas citar? 

Si de nino/a recibiste un trato autoritario en tu hogar, lha 
influido en el trato que tienes con otras personas? lTe 
agradaban las ordenes recibidas a gritos? lPiensas repetirlo 
posteriormente con tus hijos? 

lQue se podrfa hacer para cambiar esta cultura autoritaria? 
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4. Cultura de violencia y cultura de impunidad (y la 
"noviolencia") 

Lo dedamos mas arriba: la violencia es mucho mas que una agresion 
flsica . EI cientffico social Johan Galtung la clasifica en cuatro categorfas: 

a} Violencia directa: puede ser flsica 0 psicologica, y causa dana 
directo a una 0 varias personas, a instituciones, al Estado, e implica 
la agresion de un sujeto activo contra uno pasivo. 

b} Violencia estructural (0 indirecta): su caracterfstica principal 
es la desigualdad entre las partes en cuestion. Es una violencia 
institucionalizada. No hay una persona 0 actor que la perpetre, sino 
que afecta a grandes colectivos. Por ejemplo: la idea de superioridad 
de genero, que es la que esta en la base y legitima la violencia de 
genero; 0 la de "raza superior': 

c} Violencia cultural: esta dada por la tradicion, por las normas que 
reglan la conducta social. Esta forma de violencia torna natural 
cualquier tipo de violencia a la que justifica, legitima y, en ultima 
instancia, promueve. Son patrones de comportamiento, por ejemplo: 
el autoritarismo, que termina por convertirse en "aceptado': 

d} Violencia simb6lica: la utilizan las instituciones para, desde el 
ejercicio del poder, imponer y mantener las representaciones 
simbolico-sociales (economicas, poHticas, culturales). Es una forma 
de legitimar y perpetuar las formas violentas. 

Estamos tan influidos por la vision dominante que define como 
violentos solo los hechos que ven ojos morados y sangre como 
su consecuencia que no consideramos una enorme cantidad de 
situaciones de violencia, ipero que sf constituyen violencia! 
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Mas aun: cuando la violencia se hace "normal'; cotidiana, cercana, 
pierde su valor de caso extremo y nos terminamos acostumbrando a 
ello, la naturalizamos. 

En Guatemala, producto de siglos de cercania con la violencia, esta 
no espanta. Por el contra rio, ha pasado a formar parte de las relaciones 
diarias. La muerte nos es familiar; no nos sorprende hablar todos los 
dias de cadaveres, descuartizados, linchamientos. LC6mo es posible 
que eso se haya constituido algo "normal" en nuestras vidas? LSera que 
vivimos en una sociedad enferma? 

Hoy por hoy ocurre una cantidad de muertes por razones violentas, 
no muy distinta a la que se registraba en epocas del conflicto armado 
interno. LQue calidad de vida es esa? LC6mo incide todo eso en nuestra 
cotidianeidad, en nuestra felicidad? 

La violencia no esta solo en la ola de criminalidad que hoy se abate 
sobre el pais. Esto, que sin la mas minima duda existe y constituye 
un grave problema social, no es sino el efecto de toda una cultura 
de violencia que tiene ya larga historia y que nos moldea como 
ciudadanos. Que los medios masivos de comunicaci6n puedan hacer 
de ella un buen negocio, amplificandola de una manera escandalosa, 
no significa que se agote en la nota roja, en la cantidad de muertos 
diarios que se contabilicen 0 en la estereotipada imagen del marero 
como simbolo de nuestros males actuales. 

No, definitivamente no: la explosi6n de violencia delincuencial que 
ahora vivimos tiene historia. La cultura de violencia reinante, de la que 
todos somos parte, la posibilita, la permite. Es en esa direcci6n que se 
deben dirigir los esfuerzos. Se reacciona ante un robo, pero no ante la 
exclusi6n cr6nica de grandes grupos de poblaci6n que se ve compel ida 
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a vivir en los lugares mas postergados, de donde es mas facil que salga 
un ladron que un universitario, marginacion que les arrastra ala pobreza, 
a la exclusion social, a la dependencia y a una constante desigualdad 
estructural. Es decir: es mas facil ver la punta del iceberg que 10 que 
hay debajo de la superficie. lPor que reaccionamos ante un asesinato, 
pero no contra el hambre, que continua siendo una de las principales 
causas de muerte en nuestro pais y del mundo? lY que decir de nuestra 
indignacion ante un robo a mana armada, pero nuestro silencio 
absoluto, indolente y complice ante la estafa de un funcionario publico 
que tambien "mata" a pausas (a ninos, ancianos, enfermos) al apropiarse 
ilicitamente de parte del presupuesto de salud, educacion 0 seguridad, 
prevision social y otros rubros importantes? lPor que algunas cosas las 
vemos como violentas y otras no? lQuien 0 quienes disponen cuando 
un acto es mas 0 menos violento que otro? lAcaso la violencia no es 
siempre violenta en todos sus aspectos y manifestaciones, cuando su 
fin es el causar dana a otro? 

La violencia esta incorporada en nuestra normal y cotidiana forma 
de vivir; no la pensamos, no reflexionamos sobre ella a diario. La 
identificamos con determinados hechos delictivos -no con todos (nadie 
tomarfa el racismo como un del ito penal)- pero no nos percatamos que 
hay una cultura violenta que la genera, la acepta, e incluso la pide. Si 
se hace un breve recorrido de hechos violentos que marcan nuestra 
historia, nuestra forma de vida cotidiana, descubriremos que la violencia 
esta mucho mas presente de 10 que imaginamos. 

• Partiendo de nuestro Estado, ah i encontramos violencia. 
La historia de Guatemala dejo fuera del desarrollo a las 
mayorias: los pueblos indigenas fundamentalmente, al 
quedar excluidos de los servicios basicos que deberfan 
disponer como ciudadanos. Es un Estado monolingue, 
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capitalino, de espalda al interior, centralizado y excluyente. 
Eso, por 10 pronto, ya constituye una matriz de violencia. 

• Es un Estado que reconoce la pena de muerte (en nuestro 
continente solo dos parses en Latinoamerica y el Caribe 
la mantienen: Cuba y Guatemala -momentaneamente 
en suspenso- al igual que algunos estados en los Estados 
Unidos). Es decir: desde el marco legal que nos rige tenemos 
la muerte como una posibilidad de castigo: la aceptamos, no 
nos sorprende, iya nos es amistosa, infaltable, muy conocida! 

• EI racismo y el machismo imperantes, sumado al 
autoritarismo, configuran una matriz de violencia donde se 
va entendiendo que solo a"mentadas de madre"y puiietazos 
primero, machetazos seguidamente, luego balazos y ahora 
"AKcuarentisietazos': podemos relacionarnos. lQue nos 
espera manana? lMisilazos, tanquesdeguerrazos? lQuien 
sa be? 

• Muchas veces en la educaci6n de los ninos ponemos el 
acento mas en la disciplina y en 10 cosmetico (el uniforme, 
el desfile del 15 de septiembre, etc.) que en el contenido. 
Valoramos un colegio porque es "estricto" y porque tiene 
una buena banda militar. lNo es eso una apologia del 
rigor? lV que pasa con la otra formaci6n humanistica, con 
los derechos, la dignidad, valores, principios, moral y etica? 
lAmamos a la patria solo marchando, desfilando? Eso esta 
muy bien, es correcto, plausible y aceptable, pero no es 
suficiente. 

• Es a partir de esa cultura de violencia, de ese menosprecio 
per el otro distinto, incluso el desprecio por la vida, que 
algunos pueden lIegar a avalar practicas criminales como 
ellinchamiento, que lamentablemente esta incorporado en 
nuestra "normal"forma de vida. 
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Si no existiese una cultura de violencia generalizada, no se 
podrfa, por ejemplo, condenar a viajar en un bus con tres 
personas en asientos que son para dos, 0 a que se viaje en el 
techo, 0 en el boomper. 0 que padre y madre con varios hijos 
(menores de edad, 0 mayo res) viajen en una motocicleta. 
Seguramente eso no se percibe como violento, pero tiene 
como base una cultura del desprecio por el otro, muy grande 
que quiza no es facil observar a primera vista. Y si 10 vemos, 
y en 10 particular no nos afecta, Lcual es el problema? .. , 
porque "imio no es!". 

• Cultura de violencia, por otro lado, que se nutre de una 
presencia fenomenal de armas regadas por toda la sociedad, 
10 cual ya nos hizo natural que en cualquier lugar (una 
escuela, iglesia, farmacia, etc., a cualquier hora del dial 
aparezca alguien armado y no nos conmueve ni preocupa. 
Mas aun: que infinidad de ciudadanos posean una (0 varias) 
armas, habiendo toda una apologia de su uso. Se puede 
lIegar a expresar virilidad si se tiene un arma de fuego. Asi 
algunos, en ocasiones, se pavonean y contonean intentado 
ensenar y demostrar el rev61ver para hacer sentir el"calibre" 
de su cultura. 

• Esta violencia, en definitiva, esta en la base misma de 
las relaciones que se establecen entre los ciudadanos: 
Guatemala es, segun informes de Naciones Unidas, uno 
de los paises en que la asimetria entre ricos y pobres es de 
las mas abismales en todo el mundo. LNo encierra eso, por 
cierto, un ejemplo de viol en cia tambien? 

Entre las conclusiones a que lIegara la Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado de Guatemala -ODHAG- luego de un pormenorizado 
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estudio en cinco departamentos de Guatemala (Chiquimula, Guatemala, 
EI Peten, Quetzaltenango y San Marcos) realizado en el ana 2008 en 
torno a las causas de la violencia, se puede establecer que: 

1. A pesar de las diferencias fundamentales que existen entre el 
Conflicto Armado Interno y la posguerra en terminos de violencia 
existente, asi como entre los victimarios, mecanismos de accion 
y victimas, puede apreciarse una continuidad significativa en el 
numero de victimas de violencia homicida . La comision de asesinatos 
del periodo de posguerra es tan elevado que, comparativamente, 
puede ser muy similar a la que se tenia durante los anos del conflicto 
armado. 

2. EI aumento de numero de victimas durante el periodo de posguerra 
permite considerar la existencia de procesos de "violentizacion" en 
Guatemala, 10 que significa el aumento de niveles de violencia y uso 
de la violencia como un mecanismo normal en distintos ambitos 
para obtener 10 que se quiere 0 para dirimir conflictos. 

3. Aproximadamente una de cada diez personas reporta haber sufrido 
un hecho de violencia durante los ultimos seis meses. 

4. A esto se suma la falta de registros confiables sobre hechos de 
violencia. Algunos no se denuncian por miedo, falta de confianza en 
las autoridades 0 sensacion de inutilidad al hacerlo. 

5. Se advierte que cuatro de cada cinco hechos de violencia tienen 
un elemento de perdida de propiedad (elemento economico), mas 
de la mitad de los hechos presentan amenazas y una cuarta parte 
conlleva elementos de violencia fisica. 

6. Existen grandes diferencias entre los hechos de violencia, cometidos 
en otros departamentos y los que ocurren en Guatemala. La 
violencia es mayor en este ultimo, que es mas urbano, mas ladino y 
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con menor poblaci6n con fndice de pobreza. La explicaci6n de esto 
puede ser, entre otras cosas, que en esa area se da un crecimiento 
urbano desordenado con un amplio sector de j6venes marginados y 
sin oportunidades a futuro. 

7. La violencia no esta asociada mecanicamente a la pobreza. No 
obstante, aparece la idea que la pobreza sf es un motivo importante 
para que se puedan producir hechos de violencia. 

8. Se advierte que el Gobierno central y las municipalidades se 
encuentran mal evaluadas par la poblaci6n para combatir los hechos 
de violencia. No existe confianza en las instituciones encargadas de 
prestar seguridad. 

9. La principal demanda de la ciudadania al Estado es que se Ie 
ofrezca mayor seguridad, existiendo un desconocimiento sobre las 
instituciones que asisten a las victimas de hechos de violencia. 

En sintesis: la violencia, hoy por hoy, es un tema alta mente 
preocupante entre todoslos guatemaltecos. De hecho hay una enorme 
cantidad de manifestaciones violentas que ya tomamos como normales, 
yen muchos casas por ser culturales, no se nos hace facil cuestionar. 

o 
o 
0, 

"Cualquier tipo de violencia engendra violencia de 

cualquier tipo. Cualquier tipo de paz engendra paz de 
cualquier tipo. La paz positiva es la mejor proteccion frente a 
la violencia ': 

Johan Galtung (1999) 
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(Que hacer entonces ante esta violencia que pareciera consumirnos? 

Levantar firmemente la "noviolencia" como un objetivo fundamental. 

Pero, (que es eso de la "noviolencia"? 

Abrego (2009), citando a Mario Lopez Martinez, dice que ese vocablo 

fue acunado en 1931 por el pedagogo italiano Aldo Capitini con motivo 

de una gira que realizara Mahatma Gandhi por Europa, con la union de 

los dos terminos: lin 0" y"violencia'; intentando resaltar de esa manera la 

fuerza y especificidad de un nuevo concepto. AI respecto agrego Xesus 

Jares que la noviolencia "I/eva consigo un programa constructivo, un 

pensamiento nuevo, una concepcion del hombre y del mundo'; por 10 
que la noviolencia lies mas un rete a la pasividad que a la violencia '~ 

En ese sentido, como verdadero proyecto de noviolencia, nos ofrece 

un plan de accion para construir esa nueva actitud el Manifiesto 2000 
de la UNESCO por la construccion de una cultura de paz: 

• Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin 

discriminacion ni prejuicios. 

• Practicar la no violencia activa, rechazando la viol en cia en 

todas sus formas: fisica, sexual, psicologica, economica y 

social, en particular hacia los mas debiles y vulnerables, 

como los ninos y los adolescentes. 

• 

• 

Compartir mi tiempo y mis recursos materiales, cultivando 

la generosidad a fin de terminar con la exclusion, la 

injusticia y la opresion politica yeconomica. 

Defender la libertad de expresion y la diversidad cultural, 

privi/egiando siempre la escucha y el dialogo, sin ceder al 

fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del proj imo. 
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• 

• 

Promover un consumo responsable y un modo de 
desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las 
formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del 
planeta. 

Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando 
la plena participaci6n de las mujeres y el respeto de los 
principios democraticos, con el fin de crear juntos nuevas 
formas de solidaridad. 

Violencia va de la mano de impunidad 

Ahora bien: la violencia es posible porque no hay nada que la 
detenga. Lo unico que puede detenerla, es ponerle Ifmites (quiza no 
impedirla, pero sf cercaria) es la ley. Las leyes, normas de convivencia, 
reglas que nos dames los seres humanos para vivir, son 10 que impiden 
(al menos en parte) que cada quien invada el espacio del otro. 

La ley podra no ser del todo justa, por eso van cambiando en la 
historia. Pero impide que nos violentemos unos a otros. Las leyes son 
los que permiten la vida civilizada. Vivir en sociedad es cumplir leyes. 

lQue sucederfa si no acatamos las normas jurfdicas? Vivi rfamos en el 
reino de la violencia. 

Pero lamentablemente eso nos sucede. iY mucho! Eso es la 
impunidad. La misma es la continuaci6n de la cultura de la violencia. Se 
da la una porque se da la otra. De ser algo pasible se canvierte en alga 
seguro. Si na hay consecuencias par mis actas, la sensaci6n es que na 
tenga Ifmites. Esa es la impunidad: la falta de norma, la transgresian 
alegre y despreocupada de mis limites como ciudadano. 
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La violencia se conjuga con la impunidad. Si no tenemos normas 
que nos modelen, podemos hacer cualquier cosa: comprar una licencia 
de conducir (sin permiso previo al examen vial). manejar un vehfculo 
en estado de ebriedad, no pagar impuestos, robar, asesinar, etc., pues 
la idea es que nada nos pasara. Y de ahi a contratar un sicario por unos 
pocos quetzales para mandar a asesinar a alguien. Una vez puesta en 
marcha, la lista de actos impunes no se detiene, crece, conspirando 
siempre contra el genuino espiritu ciudadano. 

Quiza no seamos afectados en terminos individuales, pero de ese 
modo se sigue abonando constantemente una cultura de violencia y 
de impunidad que no tiene salida ni esperanza que Ilegue a su fin . La 
violencia 5010 lIeva a mas violencia. 

Preguntas para pensar junto a tu familia: 

lQue significa "corrupci6n"? lSolo los politicos 
profesionales la practican? 

lPor que sucede un linchamiento? lQue nos significa 
eso social mente? 

La guerra interna que vlvlmos anos atras, lque 
influencia tiene hoy dia en esta violencia que sufrimos? 

EI 75 % de la violencia la sufren j6venes; y el 75 % de la 
violencia que se da en el pais la producen j6venes. Tu, 
como joven, lque dices al respecto? 

Segun Flacso para el ana 2001 en Guatemala se habian 
extendido 300,000 licencias de portaci6n de armas, 
pero se calcula que de hecho circulan 1,500,000 
ilegalmente.lQue opinas de eso? 
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ASI, se trata de construir una nueva forma de relacionarnos. Se 
trata de construir una cultura de paz, de respeto y de derechos 
humanos. 

Tuvilla (2004) dice al respecto que "el aprendizaje de una ciudadanfa 
democratica desde el enfoque innovador de la cultura de paz dirigida a 
la formaci6n de ciudadanos y ciudadanas responsables, debe ofrecerles 
los conocimientos y competencias necesarias para hacer posible una 
participaci6n activa, creandose la posibilidad de dialogo y de reflexi6n, 
de resoluci6n no-violenta de conflictos, asf como los espacios de 
consenso, comunicaci6n y de interacci6n que susciten la toma de 
conciencia de los derechos y deberes de cada uno, de las normas 
de comportamiento y de los valores compartidos, asf como de las 
cuestiones eticas implfcitas en cada una de nuestras acciones y en las 
problematicas actuales': Finaliza diciendo:"lejos de todo reduccionismo, 
hay tres valores que estan en la base de ese aprendizaje de la ciudadanfa 
democratica de toda la vida: la autonomfa de las personas; la necesidad 
de ser personas dialogantes y la tolerancia activa, componente clave 
este ultimo de todo el proceso, y necesario mas que nunca en nuestras 
sociedades". 

La paz es mucho mas que la ausencia de guerra. La paz es algo que 
se construye en el dfa a dfa. Segun la Organizaci6n de Naciones Unidas 
(Asamblea General del6 de octubre de 1999 en el Quincuagesimo tercer 
perfodo de sesiones, Acta 53/ 243) "Ia cultura de paz consiste en una 
serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia 
y previenen conflictos tratando de atacar sus causas, para solucionar los 

problemas mediante el dialogo y la negociaci6n entre las personas, los 
grupos y las naciones". 

La educaci6n no es algo neutro. Con ella se busca, por medio de un 
acto consciente, incidir en la formaci6n del sujeto, teniendo claro hacia 
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que modelo de ciudadano se apunta. Ello implica una serie de acciones 
por parte de educando y educador en las que existe un compromiso no 
solo tecnico 0 academico, sino como personas integrales, como sujetos 
sociales e historicos, siempre activos en interaccion con y para los otros. 

La paz -palabra quiza demasiado manoseada, en cuyo nombre 
se puede hacer cualquier cosa- no es solo la ausencia de guerra. AI 
analizar los sinonimos de "paz" se encuentra que tambien significa 
(segun el diccionario de sinonimos. 1990): tranquilidad, sosiego, calma, 
amistad, amnistfa, concordia, armonfa, convivencia, conciliacion, 
reconciliacion, armisticio, tregua. Tecnicamente no estamos en guerra 
en este momento, pero continua la violencia en forma alarmante. La 
paz es el respeto al otro, en el mas amplio sentido. Construir, fomentar 
y mantener una cultura de paz es, finalmente, respetar las diferencias. 
No podemos exigir que nos amemos entranablemente entre todas y 
todos, pero sf que nos respetemos. Marfa Abrego (2009) agrega que "Ia 
paz es un estilo de vida, no un concepto a ensenar, sino a vivir, por 10 
que no hay camino a la paz, sino que la paz hace el camino': 

5. Intolerancia 

No todos somos iguales. Esa es una verdad incuestionable, pero no 
siempre la apreciamos en todo su valor: el mundo es una suma casi 
infinita de diversidades. Nadie es el mejor. 

La realidad humana se construye a partir de ese mosaico enorme de 
diferencias: nosotros comemos carne vacuna, y nos parece exquisita. 
lComerfas carne de culebra? En principio, seguramente no. 010 harfas 
como experimento de algo exotico; no mas. Ahora bien: hay muchfsima 
gente en el mundo que come esa carne y no puede creer que existan 
seres humanos que comen ianimales sagrados! Sf, isagrados!, dado que 
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en otras latitudes hay pueblos que hacen de las vacas seres divinos, y 
por tanto, no los tocan. lQuien esta en 10 "cierto"? Obviamente: los dos 
tienen su cuota de verdad. "Pero la intolerancia casi siempre se mueve 
hacia todos los flancos, hacia todo el repertorio de los otros'; indica 
Tomas Calvo Buezas (1993). 

De esa manera, funciona la dinamica humana. Entre los casi siete mil 
millones de personas que habitamos en el2011 sobre la faz del planeta, 
y despues de mas de dos millones y medio de arios de existencia 
como especie, las va riedades de vida que podemos encontrar entre 
los seres humanos son ampifsimas. iY ninguna es mejor que otra! lO 
acaso es "mejor" vestir con sa co y corbata que con un kimono? lEs mas 
"correcto" comer papa que coliflor? lY que pasa si a alguien no Ie gustan 
los vegetales? Aunque las preguntas puedan parecer simples, tontas, 
insignificantes, t ienen la intenci6n de abrir el debate al respecto de 
esto: somos muy distintos. lHay derecho a hacer a un lado a quien es 
diferente? lAcaso podrfamos lIegar a creer que existen "razas superiores" 
como sucedi6 en algun momenta de la historia del siglo pasado? 
Edgar Morin (1999) especifica que "transformar la especia humana en 
verdadera humanidad se vuelve el objetivo fundamental y global de 
toda educaci6n': 

Lo distinto, sin duda, llama la atenci6n. En la experiencia humana 
pueden suceder dos cosas: 10 distinto atrae como aventura, por el placer 
de conocer 10 desconocido ... 0 espanta. De hecho, para expresarlo 
a manera de ejemplo, se puede tomar el idioma aleman en un caso 
paradigmatico. La palabra "siniestro" se dice Unheimliche, que se puede 
traducir literal mente como "no familiar ". Es decir: 10 que no es como 
yo, 10 que me es distinto, es isiniestro! De ahf que se hace necesario 
aprender que el respeto a la diferencia como base de nuestra conducta 
solidaria reclama "igualdad para vivir y diversidad para convivir" (En 
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Calvo Buezas, 1993). Una ciudadanfa real, y no sola mente mantenida 
con gestos simb6licos como los actos cfvicos en el centro educativo 0 

el cantar el himno nacional, una ciudadanfa comprometida y genuina 
implica la aceptaci6n de las diferencias, la practica del dialogo y la 
tolerancia. 

"En 10 que se refiere a sociedades en las que conviven culturas 
diversas, una ciudadanfa multicultural es muy capaz de tolerar, respetar 
o integrar las diferentes culturas de una comunidad polftica, de modo 
tal que sus ciudadanos se sientan ciudadanos de primera. No se trata de 
asimilarlas a la cultura dominante, la cual se identifica como diferente 
a elias, sino posibilitar que conserven su identidad como culturas 
diversas. Tampoco busca recrearse en la diferencia por la diferencia, 
sino asegurar una convivencia autentica, ya que las diferencias pueden 
ser experiencia de la autenticidad personal y cultural". (Arango, L. 2008). 

EI anterior ejemplo nos permite mostrar claramente la idea de fondo: 
muchas veces 10 que no es como nosotros 10 consideramos deplorable, 
horrible, peligroso y ello eventual mente autorizarfa a exciuirlo, separarlo 
o quiza atacarlo. 

Ese es uno mas de 105 problemas de la cotidiana convivencia: 
la intolerancia. Dicho de otro modo: 10 que no es como uno, no 
10 toleramos, 10 despreciamos, nos desagrada y diffcilmente 10 
aceptamos. Mas aun: 10 atacamos. Por el contra rio, debemos apostar 
con fuerza a la conformaci6n de una ciudadanfa solidaria, pluricultural, 
multilingue, multietnica, donde sea posible la convivencia democratica 
y la tolerancia de las diferencias se constituya como puerta de entrada 
a una cultura de paz. Calvo Buezas indica (1993) : "Si queremos formar 
a los ciudadanos del futuro dentro del nuevo escenario polftico-social, 
la educaci6n intercultural se convierte en una necesidad y un desaffo, 
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pero implica, en la accion pedagogica, a toda la colectividad escolar: 
profesores, alumnos, padres de familia y entorno comunitario". 

Sin duda que 10 distinto puede lIamar la atencion, pero nada autoriza 
a violentarlo. En todo caso, con una actitud tolerante, abierta y propensa 
al cambio, hay que ver que significa eso distinto a uno mismo. 

Recordemos que tolerancia es "armonia en la diferencia': 

Preguntas para pensar: 

lViste en alguna otra persona cercana a ti actitudes 0 

actos de intolerancia? Piensalo objetivamente y trata 

de escribir algunas. 

lPor que existe tanto rechazo y odio contra los 

homosexuales? lQue te han comentado en tu familia 
sobre ello? lY en tu centro de estudio? lCual es tu 
opinion al respecto? 

lBuscarfas como novia 0 novio una persona, por 
ejemplo (moreno/morena) de ascendencia africana? 

Explicar por que sf 0 por que nO.lQue pensarfan de eso 
en tu hogar? lLo aceptarfan? 

lPor que lIamamos "salvajes" a ciertos grupos que, 
para decirlo muy descriptivamente, usan un hueso 
atravesado en la nariz? lPor que eso es "salvaje'; pero 

no 10 es un arete 0 un piercing en la lengua 0 en la ceja, 
como probablemente tu, algun amigo 0 conocido 
pueda lIevar? 

lQue hacer con la intolerancia y los intolerantes? 
lComo poder convivir con alguien distinto? 
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6. Corrupcion 

liLa corrupcion ha acompanado la historia de la humanidad, pero en 
nuestros dfas ha alcanzado tales extremos que los hechos derivados 
de su significado etimologico: descomponer, depravar, danar, viciar, 
pervertir, sobornar y cohechar, no parecen suficientes para describir 
este cancer de la sOciedad, convertido en un antivalor generalizado. La 
corrupcion constituye un fenomeno politico, social y economico a nivel 
mundial. Es un mal universal que corroe las sociedades y las culturas; se 
vincula con otras formas de injusticia e inmoralidades, provoca crfmenes 
y asesinatos, violencia, muerte y toda clase de impunidad; genera 
exclusion y miedo en los demas pobres mientras utiliza ilegftimamente 
el poder en su provecho. Afecta a la administracion de justicia, a los 
procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones economicas 
y comerciales nacionales e internacionales, a la comunicacion social. 
Esta por igual en la esfera publica como en la privada, y en una y otra se 
necesitan y complementan. Se liga al narcotrafico, al comercio de armas, 
al soborno, ala venta de favores y decisiones, al trafico de influencias, al 
enriquecimiento ilfcito': 

Todo esto 10 decfa la Conferencia Episcopal de Ecuador reunida en 
Quito en 1988 en su documento "Corrupcion y conciencia cristiana': 
Hoy dfa podrfamos suscribir uno a uno estos conceptos como algo 
absolutamente vigente tambien en Guatemala. Agregaba el documento 
mas adelante:"La corrupcion refleja el deterioro de los valores y virtudes 
morales, especial mente de la honradez y la justicia. Atenta contra la 
sociedad, el orden moral, la estabilidad democratica y el desarrollo de 
los pueblos': 

Ahora bien: que la corrupcion sea un mal universal (de ecuatorianos, 
guatemaltecos y de gran parte de la humanidad) no puede consolarnos. 
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Menos aun, tranquilizarnos y hacernos permanecer con los brazos 
cruzados y la boca cerrada, enmudecer y constituirnos en otro perplejo 
espectador. Que esta plaga endemica este enquistada en instituciones 
e individuos, debe lIevarnos a preguntar criticamente: [per que? Y mas 
aun: lque hacer al respecto? lComo podemos colaborar? 

Todo 10 que sucede en el tejido social nos toca como ciudadanos. 
Tambien la corrupcion.lOacaso podrfasestar libre,aunque no practiques 
directamente hechos corruptos? La mala calidad de servicios por parte 
del Estado, producto de la corrupcion de un funcionario que robo del 
erario, por supuesto te toca. Pero recordemos que tambien es parte de 
esa generalizada cultura de corrupcion el"pistear'; "dar mordida'; "caer 
muerto" 0 "azotar" si en alguna oportunidad un mal polida te detiene 
por la calle, 0 haber obtenido de una manera irregular, por ejemplo, la 
licencia de conducir. En esto, por supuesto, todos estamos involucrados 
de alguna manera. 

Ailos despues de esta brillante caracterizacion que hada la 
Conferencia Episcopal de Ecuador, en el 2006 Carlos Cabarrus S.J. se 
preguntaba en su libro La danza de los intimas deseas: "lSiento que 
me queda grande todo esto ami? lQue significa que no me importan 
tanto las cosas? lCual puede ser la causa de que la juventud Ie interese 
poco todo esto? lCuales son las consecuencias de que la gente no se 
preocupe por todos estes temas? lSera que estamos tan mal en mi pais 
porque todo esto no importa realmente? lQue deberfa hacerse para 
que esto cambiara?" 

La corrupcion es un elemento difundido por todas las estructuras, 
niveles y categorfas sociales, sean publicas 0 privadas, en unas mas 
que otras, pero en todas por igual de perniciosas. AI igual que veiamos 
con la violencia, se puede considerar como "cultural'; en el sentido que 
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ya paso a formar parte de nuestra normalidad cotidiana. AI respecto 
Mario Antonio Sandoval (Prensa Libre, 29/8/ 11 ) escribfa: "EI ambiente 
es propicio para pensar en la polftica como una patente de corso para 
robar. Algunos 10 han hecho a manos Iienas, mientras otros por medio 
de, por ejemplo, la venta de empresas del Estado, fideicomisos y otros 
instrumentos como la creacion de sociedades anonimas. Pero en 
todos los casos 10 mas grave ha sido la impunidad, convertida de algo 
posible a algo seguro, acompanada de la actividad pusilanime de una 
sociedad como la nuestra tolerante con cualquiera. (oo.) No hay forma 
de justificacion a las acciones corruptas. Se han lIegado a considerar 
pecados menores, y por eso cada vez aumenta y condenan al pafs al 
atraso': 

Ahora, en Guatemala yen el momenta actual, lPiensas que 10 dicho 
un par de decadas atras en Ecuador, 0 las preguntas que se formulaba 
Cabarrus S.J., tienen vigencia? Si asf fuera: l que hacer al respecto? Si 
es cierto que la corrupcion es un mal endemico, quedarse cruzado de 
brazos no ayuda en nada. Sola mente legitima la situacion. Desde una 
visi6n crftica es menester abrirse preguntas ante todo esto. l O acaso 
estamos fatal mente condenados a vivir en corrupci6n, aceptandola, 
naturalizandola, apropiandola y haciendo de ella una forma de vida 
que nos acompanara por los siglos de los siglos? 

Barcenas (1997) afirma que: "el actual deterioro de la vida publica, 
expresado en la corrupcion 0 el desinteres por la participacion poiftica, 
hace que la etica vuelva a ser un artfculo de primera necesidad para 
la convivencia". En su libro Oncio por la ciudadanfa se pregunta "lcomo 
educar ciudadanos hoy?'; y se responde: "se debe tener como idea 
fundamental la existencia de una estrecha relaci6n entre la etica y la 
poiftica. De manera que para educar ciudadanos responsables, que 
se comprometan activamente en la construccion de la sociedad, se 
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requiere desarrollar la inteligencia, la voluntad y las virtudes civicas, 
necesarias hoy mas que nunca en esta sociedad tan compleja", 

Aboga por recuperar virtudes clasicas, hoy un tanto en el olvido, 

como: la importancia de la buena educaci6n, el considerarse sujeto no 

solo de derechos, sino tambien de deberes, el valor de la templanza 

y la austeridad, el trabajo bien hecho, el pertenecer y participar en 

la vida publica. Se entiende por ciudadano activo aquel que lIeva a 

cabo actividades en diferentes areas de la vida social, a diferencia de 

aquellos quienes se limitan solo a reclamar sus derechos al Estado, 

o sea: los ciudadanos pasivos. (Barcenas, 1997) Asi que el secreto 

esta en transformar una universidad en una universidad para la 

democracia, porque como bien dice Toro (2007): lien una democracia 

las universidades no tienen alumnos, 10 que tienen son personas que se 

van transformando en buenos ciudadanos': 

En esta crisis de valores algo que cobra especial importancia es el 

fen6meno de la fragmentaci6n; asi Morin (2002), cuando se refiere a 

este tema, senala: "Ias especializaciones en todos los sectores econ6micos 

del trabajo y del pensamiento, tambien encierran a los seres humanos 

en actividades fragmentadas, aisladas y donde se pierde el sentido de la 

realidad comun .. . De este modo el sentido de la responsabilidad para los 

otros y para con su comunidad tambien se desintegra". Por todo ello es 

necesario y urgente neutralizar, a traves de la participaci6n ciudadana 

y de los controles de auditoria social, la anticultura del fraude, de los 

privilegios y favoritismos de algunos cuantos tan entronizados dentro 

de las estructuras estatales, que al sentirse seguros de no encontrar 

justicia ni castigo por sus actos, podran seguir delinquiendo con mayor 

facilidad e impunidad. 
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o EI profesional 10 es tanto por saber 10 que hace cuando 
°0. actua en calidad de tal, como por desempenar su trabajo con 

cierta correcci6n etica. 
Jose Barcenas (1997) 

Herbert de Souza (En Ahlert, A. 2007) dice que etica es "un principio 
de valores que gufan y orientan las relaciones humanas. Esos principios 
deben tener caracterfsticas universales, requieren ser validos para todas 
las personas y para siempre': 

7. Nuestra relacion con el medio ambiente 

Las Islas Maldivas, con sus 225,000 habitantes, estan condenadas a 
desaparecer bajo las aguas del Oceano Indico en un lapso no mayor 
de 50 arios, si continua el calentamiento global de nuestro planeta y el 
consecuente derretimiento de casquetes polares y glaciares. Lo curiosa 
-ltragicomico?, lincomprensible?, lchiste de mal gusto?- es que los 
habitantes de esta region geografica no han vertido practicamente ni 
un gramo de este agente contaminante, porque casi no disponen de 
automoviles. Sin embargo, en el ario 1999, el entonces presidente de 
los Estados Unidos, Bill Clinton, decfa: "sabemos que se puede acelerar 
aun mas el crecimiento economico, regenerando al mismo tiempo el 
medio ambiente': lDara tiempo a regenerar el medio ambiente en las 
Islas Maldivas? 

La globalizacion -termino hoy muy "de moda"- es un proceso 
no solo economico; donde mas podemos verla, sufrirla incluso, 
es justa mente en la perspectiva ecologica, en el ambito del medio 
ambiente. Para Giddens la globalizacion es "Ia intensificacion de las 

80 



Problemas de la convivencia: (como afrontarlos y resolverlos? 

relaciones sociales mundiales que enlazan sitios distantes de forma tal 
que los sucesos locales estan influidos por acontecimientos que ocurren 
a muchos kil6metros de distancia y viceversa" (en Tomlinson, 1999). La 
globalizaci6n, en terminos estrictos, es ante todo, la mundializaci6n de 
los problemas medioambientales, de los que nadie, en ningun punto 
del globo, puede sustraerse (tal como 10 ilustran las Islas Maldivas). 
EI modele de producci6n y consumo que se viene dando a escala 
planetaria en este ultimo siglo -Guatemala, por supuesto, no puede 
escapar a ello- es profundamente depredador: se produce no solo para 
satisfacer necesidades basicas, sino para lucrar. En esa perspectiva, 
entonces, el medio ambiente puede ser atacado en forma inmisericorde 
siempre y cuando de ganancias. Esa es nuestra situaci6n. 

LQue hacer entonces? La soluci6n a esa degradaci6n de nuestra 
casa comun -el planeta Tierra- que desde hace algunos arios se viene 
dando con una velocidad vertiginosa- es mas que un problema tecnico: 
es politico, y no hay ser humane sobre la faz del planeta que no tenga 
que ver con eI. Del mismo modo que casi nadie escapa a la publicidad 
comercial que inunda el globo y nos lIeva a consumir -muchas veces 
innecesariamente-. Mucho mas aun: nadie escapa al efecto invernadero 
negativo, ala lIuvia acida, ala desertificaci6n ya la falta de agua potable. 
Por tanto, en ningun area del quehacer humane puede verse mas 
claramente la globalizaci6n que en el campo de la ecologfa, es decir: el 
deterioro de nuestra casa comun (ecologfa: del griego oik6s: casa,logos: 
estudio). Y al mismo tiempo, en ningun campo de acci6n, en torno a 
grandes problemas humanos se encuentran respuestas mas comunes, 
mas globalizadas que en 10 tocante a nuestro com partido desastre 
medioambiental. Un habitante de las Maldivas, consumiendo 100 veces 
menos que un estadounidense 0 un europeo, esta tanto 0 mas afectado 
que ellos, por los modelos de desarrollo depredadores que envuelven 
a toda la humanidad. Dicho muy rapidamente: 0 nos salvamos todos, 
o no se salva nadie. 
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Respecto a esto Barbieri (1994) deda que "el futuro no sucede por 
cuenta propia sino que es elegido y construido por las elecciones de los 
hombres, de las mujeres y de las sociedades': 

Quiza en un primer abordaje del desastre ecologico que padecemos, 
podrfamos estar tentados a considerarlo una consecuencia de factores 
exclusivamente ligados a la tecnologia, solucionables tambien en 
terminos puramente tecnicos. Pero la tecnologia es un hecho politico. 
Si nuestra forma de concebir e impulsar la productividad del trabajo 
ocurre en el marco del actual modele de desarrollo (sin dudas bastante 
contrario al equilibrio ecologico: no se produce solo para consumir, 
sino para vender), ello constituye, ante todo, un hecho politico que 
nos habla de como se establecen las relaciones sociales y con el medio 
circundante. Un hecho, en definitiva, de nuestra vida ciudadana. 

Hoy dia, dos siglos despues de puesto en marcha ese modele 
de consumo depredador, la humanidad en su conjunto paga las 
consecuencias.lSe merecen los habitantes de las Maldivas desaparecer 
bajo las aguas porque en Los Angeles, Estados Unidos, hay un promedio 
de un automovil de combustion interna por persona que arroja dioxido 
de carbono? lSe merece cualquier habitante del planeta tener 13 veces 
mas riesgo de contraer cancer de piel a partir del adelgazamiento de la 
capa de ozono que cien anos atras por el hecho de mantener cerveza 
fria en la refrigeradora? Como dijera Jose Marti:"EI que tiene un derecho, 
no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo': 

La cada vez mas alarmante falta de agua dulce, la degradacion de los 
suelos, los quimicos toxicos que inundan el planeta, la desertificacion, 
el calentamiento global, el adelgazamiento de la capa de ozono, el 
efecto invernadero negativo, los desechos atomicos, los naufragios 
de naves mercantes que vierten petroleo 0 productos contaminantes 
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desapareciendo flora y fauna marina, los satelites artificiales en 
desuso que, una vez abandonados, representan basura espacial 
pudiendo caer sobre el planeta, afectando a cualquier ciudadano del 
mundo, son todos problemas de magnitud global a los que ningun 
habitante de la humanidad en su conjunto puede escapar. Todo ello 
es, claramente, un problema polftico, 0 incluso etico, y no solo tecnico. 
Un problema de ciudadanfa . Abrego (2009) comenta que "actualmente 
en la relacion entre los seres humanos y la naturaleza se produce un 
dominio depredador, destructivo y aniquilador (del ser humano) sobre 
la naturaleza en vez de tener un trato de relacion sostenible y fructffera. 
Por ello depende de los seres humanos, y siempre podemos pedirnos 
cuentas por como cultivemos nuestras relaciones entre los humanos y 
la naturaleza". 

Asf como se habla de un punto tan lejano como estas islas, tambien 
10 hacemos con algo mas cercano: el pulmon de las selvas del Peten, 
Guatemala, por su agraciada posicion geografica, constituye uno 
de los mas importantes pulmones del planeta, dada su cubierta 
boscosa y de reservas de agua dulce. Pero eso, a pasos agigantados, 
va desapareciendo. Lo importante a remarcar es que todo esto ies un 
problema nuestro, de todas las personas que vivimos aquf, de todos los 

guatemaltecos! 

EI problema de nuestra casa comun (la Tierra) -el de Peten (Guatemala), 
el derretimiento de un glaciar 0 la falta de agua en cualquier parte del 
globo- nos toca a todos. Entonces, podemos -tenemos- que hacer algo 
al respecto. AI constituirse en un problema planetario valen entonces 
las palabras del exdirector de la Unesco, el espanol Federico Mayor 
Zaragoza (2001 ), lIamando a tomar cartas en el asunto: "No ha Ilegado 
el fin de la historia, mucho menos el fin de la esperanza". iTenemos que 
hacer algo al respecto, y urgentemente! Como colectividad debemos 
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involucrarnos, informarnos y proponer soluciones ya. Salvar nuestros 
recursos planetarios y, por tanto, la especie humana, es tam bien 
un asunto de ciudadanfa. Y eso no 10 pueden arreglar solamente 105 

tecnicos desde un despacho. lQue hacer como humanos para que 
el planeta Tierra se reconcilie con sus habitantes? Por todo el dana 
ambiental causado, ltendremos perdon aun? iOjala asf sea! 

Conti nua ndo con Corti na (1997) senala que hay un tipo de ci udadan fa 
ecologica con la cual el ciudadano busca solucion a 105 problemas del 
deterioro ambiental en el planeta, deforestacion, desertificacion, cambio 
climatico, etc. EI ciudadano situado dentro de esta ciudadanfa esta 
comprometido: a) fomentar la educacion en etica ambiental, b) educar 
en nuevas formas de participacion activas y frecuentes para prevenir 
y solucionar problemas ecologicos, c) trabajar por la preservacion yel 
cuidado del medio ambiente, d) asumir responsabilidades y ocuparse 
de su entorno social y ecologico, e) promover el acceso a la informacion, 
la capacidad de crftica y la conciencia de responsabilidad personal ante 
la problematica global y local. 

iTu tam bien tienes que involucrarte! 

~~ Preguntas para pensar: 

Investiga cuantas hectareas de bosque se pierden por 
ana en nuestro pafs. 

lCual es el combustible hogareno mas usado en 
Guatemala? lQue significado puede tener eso para el 
medio ambiente? lPor que ocurre ese fenomeno? 

lCuantos vehfculos circulan diariamente 5010 en la 
ciudad capital? lY en la Republica de Guatemala? 
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lQue tratamiento especial se les da a los basureros en 
nuestras ciudades? 

lQue cantidad de agua consume diariamente un 
capitalino de una zona "res idencial"? lY una persona 
promedio en una comunidad indrgena del interior 
del pars? lQue conclusion podemos sacar de eso 
en terminos medioambientales? lPor que el medio 
ambiente sana es tam bien una cuestion de salud? 

lComo se puede prevenir la contaminacion ambiental? 
lEs un asunto a dejar solo en manos de los politicos? 
lQue papel juega la poblacion en todo eso? 

lQuetienes quevertu con la posiblefutura desaparicion 
de las Islas Maldivas y que puedes hacer al respecto? lY 

en la situacion de Guatemala? lQue puedes hacer con 
la escasez de agua potable? lY con la contaminacion 
de los rfos? lY la contaminacion visual? lY la auditiva? 
lQue piensas de la calidad de nuestro airel lY de la 
contaminacion ambiental de la ciudad capital? lQue 
pasa con nuestros lagos? 

,Acaso no representa eso problema para todos? 

Casos de la vida real, para reflexionar y sacar conclusiones 

Caso 1 

Una muchacha de clase media, estudiante universitaria, lIega a 
comprar al mercado. La atiende una joven de su misma edad, indrgena. 
Parece verle cara conocida; de todos modos la trata impersonal mente: 
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-iVOS, Marifta! LA como son los aguacates?-
-Veo que no me reconocio ... Yo no me lIamo Marifta, sino Elizabeth 

Madeleine. Soy indfgena, claro. iY a mucha honra! Y por si no se dio 
cuenta ... , somos companeras de estudios en la universidad, Lno se 
acuerda? Por cierto, yo me parqueo allado suyo, y ya que me tuteaste, 
tambien 10 hare yo. Te cuento que ayer me rayaste el carro. No se si te 
habfas percatado, pero de eso quiero hablarte ... -

,Como interpretas el caso? ,Que podrias reflexionar sobre el 
mismo? 

Cas02 

EI esposo, excedido en la bebida, regresa a las tres de la manana 

al hogar, con olor a perfume desconocido en su hogar, luego de ir a 

una parranda con sus amigos. Llega con hambre, y mientras los hijos 

duermen, 10 recibe la esposa. 

-iBuenas noches! iLiego el prfncipe! Vengo hambriento, asf que 

preparame algo. iPero rapidito, mujer, rapid ito, que me muero de sueno. 

Quiero comer y acostarme. 

-Lo siento, pero esto no es hotel ni soy tu criada . .. 

-iJa! LY desde cuando me andas levantando la voz? LDe donde 

sacaste esos aires de senora? iAquf no hay nada de eso! 0 me preparas 

rapidito la comida, 0 me Ilevo a los patojos, no te paso para el gasto y 

jamas nos volves a ver!-

,Que significado social tiene esta escena? ,Que relacion guarda 

con 10 que hemos venido hablando de ciudadania? 
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Cas03 

Tres adolescentes entran a robar al parqueo de un centro comercial. 
Con navaja en mana despojan a varias personas de dinero, relojes y 
telefonos celulares. Un grupo de clientes -varones j6venes- se dan 
cuenta de 10 que esta ocurriendo y, armados de palos y botellas vadas, 
atacan a los asaltantes. Uno de ellos logra huir, pero la masa detiene a 
los otros dos, a quienes tumultuosamente golpean. Alguien propone 
entregarlos a la policfa, pero la multitud opta por "darles una lecci6n". 
Luego de la golpiza, muere uno de los ladrones. 

,Como analizas la situacion? ,Que conclusiones puedes sacar? 

Cas04 

Un funcionario publico con alto puesto mantiene una vida lujosa 
y ostentosa. Compr6 una lujosa mansi6n en un sector exclusivo 
y regal6 carras del ana a su esposa y a sus dos hijos, todo con 
presupuesto desviado de la oficina a su cargo. En este momenta hay 
una manifestaci6n frente a su despacho, y en una de las pancartas de 
los manifestantes puede leerse: "Tenemos hambre. Robar al Estado es 
robarnos a todos': 

,Como puedes analizar el hecho? ,Que opinas de la pancarta 
y que relacion tiene eso con la ciudadania entendida tal como 10 
hemos dicho paginas atras? 
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Ciudadanfa y 
derechos humanos 

Hablar de derechos humanos es, en general, sinonimo de "tema 
aburrido'; "tema sumamente tecnico'; "cuestion teorica sin aplicacion 
pr,lctica': Sin dudas todos estes aspectos tienen su explicacion: lPor que 
se repiten con tanta frecuencia? lQue puede explicar esa repeticion? 

Ahf se hacen presentes prejuicios que impiden ver el asunto con 
objetividad, claridad, imparcialidad, desapego, desapasionadamente y 
sin sesgo. Como todo prejuicio, constituye una vision parcial, interesada, 
nada neutra, del tema en cuestion. En el ambito humano, mas aun 
en las cuestiones sociales, hemos dicho que es imposible hablar de 
neutralidad, porque siempre estamos tomando partido por las cosas 
que nos tocan, pero sf es posible buscar mayor objetividad 0, al menos, 
un mayor balance en la apreciacion. 

Un prejuicio es, en definitiva, un "juicio previo'; una valoracion 

anterior al hecho de introducirse a estudiar algo. Dicho de otro modo: 

es algo que sesga la forma de ver las cosas, que desvfa, que contamina 

y, por tanto, da solo una vision discutible al inclinar la balanza con la 

parcialidad. 

lPor que estamos Ilenos de prejuicios cuando hablamos de derechos 

humanos? Eso tiene historia, por supuesto; no es pura casualidad. No 

empezo ayer. 
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La aparici6n de los derechos humanos como tema especffico tiene 
una considerable historia (van de la mana de la Revoluci6n Francesa a 
fines del Siglo XVIII), en Guatemala cobran relevancia hace solo algunas 
decadas. Fue durante el desarrollo del conflicto armado interno cuando 
inician y comienzan a tomar amplio estado publico. Valga decir que 
nuestro pais es el primero en America Latina en incluir la figura del 
procurador de Derechos Humanos en la Constituci6n Politica de 1985. 

La defensa de los derechos humanos no implica la defensa de nadie 
en particular, ni en terminos individuales ni como colectivo. Pero en la 
forma en que tomaron notoriedad publica para la decada de los 80 del 
pasado siglo, en el peor momento de la guerra interna, provoc6 que 
quedaran ligados a ciertos prejuicios, a ciertos estigmas: los derechos 
humanos defienden a .. . (y ahi podemos poner la denominaci6n 0 

el calificativo que queramos: subversivos, delincuentes, mareros, 
extorsionistas, ladrones, secuestradores, etc.) 

Error, ienorme error! Los derechos humanos son universales, estan 
al servicio de todos, son generales, individuales, colectivos, no son de 
nadie en especial j50n inherentes a la persona! No son ni chapines ni 
para los delincuentes chapines. iSon universales! 

Los derechos humanos comenzaron a tomar popularidad y 
notoriedad en la sociedad guatemalteca, cuando grupos politicos 
de izquierda los enarbolaron en primera linea como modo de 
protegerse de la represi6n contrainsurgente que se abatia sobre el 
pais, algunas decadas atras. Esa es la historia "negra" con que fueron 
malinterpretandose y propalandose en Guatemala, historia basada en 
determinados intereses sectoriales. Cuna que no pudo y no ha podido 
cambiarse hasta la fecha . Luegofueron deslizandose hacia otro prejuicio, 
hacia otro mito que ya tom6 cuerpo y se populariz6: que "defienden 
unica y exclusivamente a delincuentes, mareros y secuestradores': 
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Una vez instauradas ciertas imagenes sociales y patrones culturales 
en la mentalidad y normalidad de las personas, es muy dificil 
modificarlas. Pero ese es el reto que pone en marcha el presente 
esfuerzo, y con el que queremos cerrar esta reflexi6n sobre ciudadanfa: 
mostrar que el capftulo de derechos humanos no es algo extra rio a 
nuestra vida cotidiana, a nuestras preocupaciones del diario vivir; que 
no es un esoterico tema de especialistas. Por el contra rio, constituyen 
una herramienta que nos puede ayudar a vivir mejor a todos. Asf 
de simple. Defender nuestra ciudadanfa es tomar en serio el asunto 
de los derechos humanos, y por tanto, considerarlos como pilar de la 
convivencia democratica, no como algo que "se import6" a nuestro pafs, 
como una visi6n sesgada que nos han presentado e intentan hacer 
creer.lQuien es el interesado en hacernos creer eso? Algun sector, pero 
evidentemente no toda la sociedad. Los derechos humanos no son "un 
invento" de pafses desarrollados que nosotros "copiamos" 0 "trajimos"; 
ison inherentes a la condici6n humana!, y todos, absolutamente todos, 
por el hecho mismo de existir como seres vivos, gozamos de ellos. 
Los derechos humanos no "vinieron" a Guatemala; inunca se han idol 
iSiempre han existido! 

Los derechos humanos no son "cosas que nos meten en problema" 
0, como interesadamente se dice, "asunto del pasado': Son algo vigente, 
vivo, actual, universales, irrenunciables, no negociables, pues cuando 
hablamos de educaci6n para una cultura de paz estamos hablando 
asf del respeto al otro, de la tolerancia, de la dignidad de la persona. 
Todo ello constituye el marco general de los derechos humanos. 
Lamentablemente muchos de estos prejuicios son alimentados en mas 
de una ocasi6n en el mismo senD familiar, donde algunos padres, al 
opinar y explicar sobre este tema, transmiten 10 que "creen" 0 han ofdo, 
repitiendolo equivocadamente, pero sin sentido crftico ni propositivo, ni 
con un genuino conocimiento sobre el mismo. Los derechos humanos, 
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la paz, el desarrollo y la democracia son temas indisolublemente 
concatenados. La ausencia de uno implica carencias en los demas. Asr, 
la libertad, igualdad, justicia, participacion, son parte de los valores en 
los cuales encuentran sus cimientos. 

Los derechos humanos son la defensa de la vida y de la calidad de la 
misma. Tienen plena actualidad y son la posibilidad de poder hacernos 
valer como ciudadanos. 

Gracias a ellos, y al Estado como su garante, podemos vivir mejor. 
lPor que asustan entonces? lPor que todos esos prejuicios? lPor que 
nos produce cierto rechazo su estudio? Simplemente porque ha habido 
una mala interpretacion, una tergiversacion de su naturaleza. De alii que 
una educacion para la democracia y la convivencia se hace necesaria 
para permitir una transformacion del ser humano en cuanto a su vision 
social y el irrestricto respeto a esos derechos. 

Los derechos humanos son inherentes a nuestra condicion de 
personas. Ademas estan vigentes en las constituciones de la mayor 
parte de parses del mundo y en tratados y convenios internacionales 
(por ejemplo: la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, la 
Convencion Interamericana sobre Derechos Humanos, adhesion a la 
Corte Penallnternaciona l -Estatuto de Roma-, entre otros). 

Para que investigues 

• lCuando y donde aparece la figura del ombudsman? 
• lCual es el significado historico de los siguientes temas: 
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- Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre 

- Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre 
- Convenci6n Interamericana de los Derechos del Hombre 
- Estatuto de Roma 

• Investigar la historia de la apanCion de la figura del 
procurador de los Derechos Humanos en Guatemala 

Carlos Arturo Sandoval (2006) escribe:"En un estado de justicia se 

t iene como presupuesto etico la necesidad de defensa de los derechos 

humanos de sus ciudadanos. Esta debera ser garantizada por el Estado, 

y el bienestar debe ser asegurado a los ciudadanos. EI Estado social de 

derecho consiste en incluir en el sistema de derechos fundamentales 

no s610 las libertades clasicas sino tam bien los derechos econ6micos, 

sociales y culturales, 10 cual obliga al Estado a convertirse en garante e 

interventor. Es poreso que se dice que la ciudadanfa es un tipo de relaci6n 

que tiene una direcci6n doble. De la comunidad hacia el ciudadano y del 

ciudadano hacia la comunidad': (. . . ) "Pero tambien es verdad que solo 

puede exigirse a un ciudadano que asuma responsabilidades, cuando 

la comunidad polftica ha demostrado clara mente que Ie reconoce 

como miembro suyo, como alguien perteneciente a ella 0 a alguna de 

sus instituciones". (Arango, 2008). Por su parte afirma Cortina (1997) que 

"aquel a quien no se Ie trata como ciudadano, tampoco se identifica a 

sf mismo como tal ". 

"Los derechos humanos son los derechos fundamentales de todas las 

personas, sean ellos mujeres, negros, homosexuales, indios, ancianos, 

minusvalidos, poblaciones fronterizas, extranjeros y migrantes, 

refugiados, portadores de SIDA, ninos y adolescentes, polidas, presos, 

desposefdos y tambien los que tienen acceso a la riqueza . Todos, en 
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cuanto personas, deben ser respetados, y su integridad fisica protegida 
y asegurada': (Ahlert, 2007). 

A 10 largo de su historia se han dado distintos momentos, distintas 
generaciones de derechos humanos. Podemos hablar de cuatro (todos 
ellos incluidos en nuestra Carta Magna como a continuacion se detalla): 

Primera generacion: lIamados derechos individuales, los que 

constituyen: 

• 

• 

• 

• 

• 

Derecho a la vida (Articulo 3°: "EI Estado garantiza y protege 
la vida humana desde su concepcion, asi como la integridad 
y la seguridad de la persona"). 

Derecho a la igualdad (Articulo 4°: "En Guatemala todos 
los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 
derechos" ... ) 

Derecho a la libertad de accion y opinion (Articulo 5°: "Toda 
persona tiene derecho a hacer 10 que la ley no prohibe; no 
esta obligada a acatar ordenes que no esten basadas en ley 
y emitidas conforme a ella. Tampoco podra ser perseguida 
ni molestada por sus opiniones 0 por actos que impliquen 
infraccion a la misma"). 

Derecho al segura proceso (Articulo 6°: "Ninguna persona 
puede ser detenida 0 presa, sino por causa de delito 0 falta y 
en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad 
competente"). 

Derecho a la libre movilizacion (Articulo 26: "Toda persona 
tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del 
territorio nacional y cambiar de domicilio 0 residencia sin 
mas limitaciones que las establecidas por la ley"). 
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• Derecho a la libertad de expresi6n (Artfculo 35: liEs libre 

la emisi6n de pensamiento por cualesquiera medio de 

difusi6n, sin censura ni licencia previa"). 

• Derecho de culto religioso (Artfculo 36: "EI ejercicio de todas 

las religiones es libre"). 

• Derecho ala asociaci6n (Artfculo 34:"Se reconoce el derecho 

de libre asociaci6n"). 

• Derecho de petici6n (Artfculo 28: "Los habitantes de la 

Republica de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual 

o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que esta 

obligada a tramitarlas y debera resolverlas conforme a la 

ley"). 

Segunda generacion: lIamados derechos economicos, sociales y 
culturales. 

• Derecho a un trabajo digno y bien remunerado (Artfculo 

102 a: "Derecho a la libre elecci6n de trabajo y a condiciones 

econ6micas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su 

familia una existencia digna"). 

• Derecho a la organizaci6n sindical (Artfculo 102 q: "Derecho 

de sindicalizaci6n libre de los trabajadores"). 

• Derecho a la salud (Artfculo 93: "EI goce de la salud es 

derecho fundamental del ser humano, sin discriminaci6n 

alguna"). 

• Derecho a la educaci6n (Artfculo 71: liSe garantiza la libertad 
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de ensenanza y de criterio docente. Es obligacion del Estado 

proporcionar y facilitar educacion a sus habitantes sin 

discriminacion alguna"). 

• Derecho a la participacion cultural (Articulo 57: "Toda 

persona tiene derecho a participar libremente en la vida 

cultural y artistica de la comunidad, asi como a beneficiarse 

del progreso cientifico y tecnologico de la Nacion") 

Tercera generaci6n: lIamados derechos planetarios 0 de los 

pueblos. 

• Derecho al medio ambiente sana (Articulo 97: "EI Estado, 

las municipalidades y los habitantes del territorio nacional 

estan obligados a propiciar el desarrollo social, economico 

y tecnologico que prevenga la contaminacion del medio 

ambiente y mantenga el equilibrio ecologico"). 

• Derecho al desarrollo integral (Articulo 125: "Se declara 

de util idad y necesidad publicas la explotacion tecnica 

y racional de hidrocarburos, minerales y demas recursos 

naturales no renovables"). 

• Derecho a la libre determinacion de los pueblos (Articulo 

66: "Guatemala esta formada por diversos grupos etnicos 

entre los que figuran los grupos indigenas de ascendencia 

maya. EI Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de 

vida, costumbres, tradiciones, formas de organizacion social, 

el uso del traje indigena en hombres y mujeres, idiomas y 

dialectos"). 
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Cuarta generaci6n: lIamados derechos de grupos especificos. 

• 

• 

• 

• 

Derechos de la mujer (Articulo 4°: "En Guatemala todos los 

seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. 

EI hombre y la mujer, cualesquiera que sea su estado civil, 

tienen iguales oportunidades y responsabilidades"). 

Derechos de la ninez y de los ancianos (Articulo 51 :"EI Estado 

protegera la salud fisica, mental y moral de los menores de 

edad y de los ancianos"). 

Derechos de los discapacitados (Articulo 53: "EI Estado 

garantiza la protecci6n de los minusvalidos y personas que 

adolecen de limitaciones fisicas, psiquicas 0 sensoriales"). 

Derechos de los migrantes, refugiados ydesplazados (Articulo 

44: "Los derechos y garantias que otorga la Constituci6n no 

excluyen otros que, aunque no figure expresamente en ella, 

son inherentes a la persona humana"). 

Como vemos, los derechos humanos son un avance en la civilizaci6n, 

pues implican una actitud de respeto a la vida ya su calidad. Aplicarlos 

debidamente es defender ambas cosas: la vida misma y su calidad. 

Ser ciudadano es hacerse cargo de los derechos que como seres 

humanos nos asisten, y al mismo tiempo, asumir los deberes que 

nos corresponden. Todos tenemos derechos, por supuesto; pero no 

debemos olvidar que al mismo tiempo tenemos responsabilidades. EI 

exigir unicamente nuestros derechos sin cumplir las obligaciones para 

con el Estado y con otras personas nos hace recordar 10 que Jose Marti 
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decia: "apena ver insistir en sus propios derechos a quienes se niegan a 

luchar por el derecho ajeno". 

La vida quiza nunca sea un parafso, pero cumpliendo las normativas 

que nos ayudan a hacerla mas ordenada, podemos aspirar a una 

calidad que i'J torna mas lIevadera, grata y satisfactoria. En ese sentido 

puede decirse que los derechos humanos son como las estrellas: 

inalcanzables . . . , pero nos marcan e iluminan el camino. 

Para la investigacion y la discusion en grupos: 

1. LPor que la gente cree que los derechos humanos 
defienden a los delincuentes? LA quien podra convenir 
que se piense asf? 

2. LQuien es el responsable de la vigencia de los derechos 
humanos en Guatemala? LDe que manera? 

3. Nombrar, a modo de ejemplo, tres violaciones a 
derechos humanos. LQue hacer en esos casos? 

4. LHan violado tus derechos humanos en alguna ocasi6n? 
LC6mo? LQue hiciste en ese momento? LQue harfas 
ahora que ya estas mas informado al respecto? 

5. LPor que es importante conocer este tema? LDe que te 
sirve? 
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A modo de conclusion 
"Mas naides se crea o fen dido, 

Pues a ninguno incomodo; 

Y si canto de este modo 

Por encontrarlo oportuno, 

No es para mal de ninguno 

Si no para bien de todos ': 

Jose Hernandez / Martfn Fierro 

Lo desarrollado en los capftulos anteriores no constituye una 
verdad definitiva, unica e inalterable, inmodificable. Por el contrario, en 
consonancia con el espfritu general que anima el texto, pretende ser 
una pregunta crftica, un aporte que permita comenzar a pensar de un 
modo distinto, aquellas cosas que dames por sabidas y petreas. Apunta 
a ser un impulso para que cada lector pueda profundizar los temas 
tratados, si asf 10 deseara. Es una semilla que se cultiva, esperando que 
germine, que se utilice y ponga en practica, ayudando a expandir el 
conocimiento. Todo centrado en los valores que den paso a la reflexi6n 
crftica y creativa, pudiendose contrastar, incluso, puntos de vista y 
posiciones opuestas. 

Las verdades humanas son construcciones socia les, dina micas, 
hist6ricas, evolutivas, es decir: pueden cambiar. Se intenta demostrar 
que la forma de relacionamiento entre los seres humanos, las relaciones 
sociales en su conjunto, cambian. Para poder estar/sentirse "integrado'; 
para considerarse parte del grupo al que pertenecemos y poder 
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desenvolvernos adecuadamente, se necesita un proceso de inmersion 
en el colectivo con los otros y para los otros. En definitiva: eso es una 
forma de socializarse. 

Ser ciudadano es una determinada manera de relacionarnos con 
los demas. No se trae geneticamente: nadie nace ciudadano. Se debe 
"aprender': Ese aprendizaje no solo se obtiene desde el punto de vista 
academico, como algo que se pueda leer en algun manual y repetir de 
memoria a la manera de una leccion 0 una receta magica. EI proceso 
mismo de la vida, el incorporarse a una determinada sociedad nos va 
moldeando, burilando, transformando y educando como ciudadanos. 

De esta manera la teorfa sola no es capaz de formar al "buen 
ciudadano'; ya que para ello, es necesaria la articulacion de educadores 
y estudiantes, que de forma crftica, libre y voluntaria emprendan el 
proceso cotidiano de construir y mantener la ciudadanfa como un bien 
com partido. Son elementos esenciales en esa construccion el dialogo, 
consenso, la comprension mutua, autoregulacion y prudencia. 

EI esfuerzo de los capftulos anteriores se encamina a mostrar 
ese proceso de inclusion, edificacion, apertura, formulando algunas 
reflexiones crfticas al respecto. La idea de fonda es comenzar a cuestionar 
algunos mitos y tabues con que la sociedad se mueve habitual mente 
en el campo de 10 social. No se trata de un mere ejercicio de regodeo 
intelectual por el simple hecho de convertirse en un "cuestionador 
de oficio': No servirfa de nada si no existe el aporte, participacion y 
propuesta. Si se abre una actitud crftica es justa mente para despejar 
espejismos y proponer alternativas, no para incomodar a ningun grupo 
en especial ni persona en particular, sino para apuntar a convivir mas 
fraternal y respetuosamente en sociedad. Tal como 10 dijo el padre de 
la lengua espanola, don Miguel de Cervantes Saavedra: quien imprime 
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un libro se pone "en gravfsimo riesgo, porque es imposible de toda 
imposibilidad componerlo tal que satisfaga a todos". No se pretende 
que Ie guste a todos, sino servir ala mayorfa de alumnos y ciudadanos 
guatemaltecos. 

En muchos casos se vive en medio de dudas, de creencias, ideas 
distorsionadas, frases hechas, situaciones coaguladas e intocables que 
pretenden no ser cuestionadas. La cuesti6n de fonda es: leso conviene 
a todos? Es sana ser crftico, cuestionar, buscar mejoras ... iclaro que 
es bueno para el colectivo! Mejorar 10 que no funciona es casi una 
obligaci6n etica, ya que la misi6n de la universidad, docencia, y familia, 
es ayudar y guiar a otro en la medida en que ello sea posible. 

Sabido es que nadie es el detentador de la verdad absoluta. Lo que 
debe guiarnos en nuestro trabajo intelectual es su busqueda, 0 al menos 
el intento de acercarnos a ella . De hecho, nadie la posee; la cuesti6n es 
tener la actitud y convicci6n para someter nuestras creencias, ideas y 
puntos de vista a un juicio crft ico que permita no perderse, no quedar 
envuelto en la oscuridad, en la penumbra, para poder asf plantear las 
alternativas constructivas del caso. Si algo puede aportar este texto son 
algunos instrumentos que puedan lIevarnos a alcanzar ese prop6sito. 
Las respuestas las tendra que construir cada quien, con su esfuerzo, con 
sus cuestionamientos, intereses particulares y el pleno convencimiento 
de que solo involucrandose, participando y proponiendo, se puede 
lograr el cambio necesario y deseado. 

Lo que entendemos primaria y superficialmente por "polftica" es 
casi siempre una visi6n sesgada, parcial, estereotipada, enmarcada, 
atomizada. Cuando se habla de relaciones de poder, de estructuras 
sociales, nada es neutro, nada es imparcial, pues todos tenemos 
preferencias y adoptamos una posici6n: a favor 0 en contra, no importa, 
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pero jamas neutra. En el ambito de las relaciones sociales nada es "pur~'; 

ahist6rico, falto de contexto. Por el contra rio, las relaciones humanas, 
10 social, 10 que tenga que ver con el proceso de construcci6n de 
ciudadania, esta marcado a fuego por entrecruzamientos de problemas 
complejos, en mas de un caso atravesado por conflictos. EI conflicto no 
es ajeno a esta dinamica; por el contra rio, constituye su nucleo. Hablar 
del poder, de las relaciones entre seres humanos y entre grupos, no es 
nada ingenuo, nada sin sentido. Se tocan cuestiones vitales de las que, 
aunque queramos, no podemos estar al margen. De una u otra forma, 
todo eso nos compete, nos afecta, para bien 0 para mal. 

Vivir en sociedad, ser un ciudadano, es estar en el medio de un 
sinnumero de determinaciones complejas que nos hacen ser como 
somos; ello impl ica encontrarse muchas veces en un equilibrio 
inestable y fragil, en relaciones no faltas de problemas, complicaciones 
y tensiones propias de todo ser humano. Lo normal no significa quedar 
al margen de los problemas, sino tomar la conflictividad como el punto 
de partida de las relaciones que se establecen entre los miembros 
que conforman una comunidad. La cuesti6n no es desaparecer 
los conflictos, pues ello no es posible. Pero sf se puede aprender a 
procesarlos, apelando a una cultura de dialogo, tolerancia y respeto a 
los distintos tipos de diferencias y posturas. Por ello se debe evitar que 
crezcan en intensidad. De 10 contra rio, podria arrastrar la situaci6n a una 
crisis que desemboque final mente en caos. AI perderse el dialogo se 
esta perdiendo la posibilidad de solucionar el problema, abriendose la 
posibilidad de lIegar a destruir el tejido social en el que interactuamos. 

Es necesario despertar el interes critico-interrogador de los 
estudiantes, intentando que lIeguen a preguntarse, por ejemplo, que 
relaci6n guardan la paz, el desarrollo, el medio ambiente con ser un buen 
ciudadano. LEn que afectan los problemas ambientales al otro lade del 
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mundo,o una guerra, una hambruna 0 una catastrofe natural? lPuede 
alguien estar al margen de ello? lEn que afecta la pobreza y la extrema 
pobreza, la desnutricion 0 el analfabetismo de otros guatemaltecos? 
lY la violencia que se vive dfa a dfa? Si es un problema de ciudadanfa, 
lcomo se puede participar en las alternativas de solucion? AI no sernos 
indiferente, si efectivamente nos afecta y nos sensibiliza, buscaremos 
respuestas y soluciones colectivas. De ser asf, pasarfamos a ser parte 
del ciudadano consciente, que comprende que cualquiera de los 
problemas mencionados compromete a todos, tanto en Guatemala, 
como en cualquier parte del mundo. 

Si al finalizar la lectura esa fuera la reaccion del lector, nos damns por 
satisfechos, ya que el mensaje ha lIegado. 

Ser ciudadano es reconocerse como portador y parte de los 
problemas ... iY tambien de sus soluciones! Si nos quedaramos con 
la mezquina idea que los problemas deberan ser resueltos por los 
politicos, se esta avalando 10 que justamente hay que cambiar: la 
polftica no es cosa de "tecnicos" especializados. Es de todos, comun al 
colectivo. Aquf cobra primordial mente su sentido la idea central del 
texto: la poHtica no es un asunto de profesionales ni de tecnocratas 
especializados, sino un derecho y una obligacion de todos. Educar 
en la participacion ciudadana constituye una de las obligaciones de 
cualquier Estado democratico. 

Si no tomamos parte ni nos involucramos en los asuntos publicos, 
lquien 10 hara? lSolo los "politicos" Y los tecnocratas? Es el mensaje 
ultimo que apuntamos a transmitir. Esperamos haber cumplido el 
cometido. 
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Glosario 
Ablaci6n clitoridiana: circuncisi6n femenina. 

Anacoreta: persona que vive en lugar solitario, entregada enteramente 
a la contemplaci6n y a la penitencia. 

Autoridad: poder que gobierna 0 ejerce el mando, de hecho 0 de 
derecho. 

Autoritarismo: modalidad del ejercicio de la autoridad en las relaciones 
sociales, por parte de alguno 0 algunos de sus miembros, en la cual 
se extreman la ausencia de consenso, la irracionalidad y la falta de 
fundamentos en las decisiones, orig inando una relaci6n 0 un orden 
social opresivos y carentes de libertad para la otra parte. 

Burilar: grabar con el buril, tallar la madera. Por extensi6n: modelar, dar 
forma. 

Ciudadania: condici6n jurfdica y politica por la cual el ciudadano 
obtiene derechos (civiles, politicos, sociales) y obligaciones (pago de 
impuestos por ejemplo), respecto a una sociedad determinada. 

Ciudadano: la persona que forma parte de una sociedad. 

Civismo: comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas 
de convivencia publica. 

Comunidad: conjunto de individuos que comparten elementos en 
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comun, tales como una lengua, costumbres, valores, visi6n del mundo, 
tareas especificas, edad, ubicaci6n geografica 0 posici6n social. 

Conflicto: combate, lucha, pelea. En inherente a la condici6n humana; 
esta siempre presente en las relaciones sociales, pero no necesariamente 
significa pasaje ala violencia y destrucci6n de la otra parte. Los conflictos 
tambien pueden resolverse pacificamente. 

Convivencia: vida comun que se lIeva con una 0 varias personas. 

Corrupcion: en las organizaciones, especialmente en las publicas, 
practica consistente en la utilizaci6n de las funciones y medios de 
aquellas en provecho, econ6mico 0 de otra indole, de sus gestores. 

Democracia: etimol6gicamente significa "poder del pueblo'; pero 
la democracia es algo mas complejo: es un sistema socio-politico y 
econ6mico de seres humanos libres e iguales, no 5010 ante la ley, sino 
en las relaciones sociales en la vida cotidiana. 

Desarrollo: condici6n de vida de una sociedad en la cuallas necesidades 
autenticas de 105 grupos y/o individuos se satisfacen mediante la 
utilizaci6n racional y sostenible de 105 recursos y 105 sistemas naturales. 

Estado: una comunidad organizada en un territorio definido, mediante 
un orden juridico, servido por un cuerpo de funcionarios y definido y 
garantizado por un poder juridico, aut6nomo y centralizado que tiende 
a realizar el bien comun, en el ambito de esa comunidad. 

Estereotipo: imagen 0 idea aceptada com un mente por un grupo 0 

sociedad con caracter inmutable. En general, tiene una carga peyorativa. 
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Exclusion: accion de marginar a alguien 0 a todo un segmento de la 
poblacion. La misma se da, habitualmente, por razones socioeconomicas, 
aunque puede deberse tambien a otras causas: culturales, etnicas, 
religiosas, etc. 

Genoma: totalidad de la informacion genetica que po see un organismo 
en particular y que codifica para eI. 

Isonomia: igualdad de derechos civiles y politicoS de los ciudadanos. 

Incivismo: neologismo de reciente aparicion que hace alusion a 
conductas atentatorias contra la sociedad, en generalligadas a pr,3cticas 
destructivas realizadas por jovenes con uso y abuso de alcohol, donde 
se busca deliberadamente romper el clima de convivencia. 

Inclusion: proceso por el cual una persona tiene acceso a los distintos 
satisfactores que Ie aseguran una buena calidad de vida (salud, 
educacion, trabajo digno, vivienda, seguridad social, etc.) 

Individualismo: tendencia que defiende y sobredimensiona la 
autonomfa y supremacfa de los derechos del individuo frente a los de la 
sociedad y el Estado. 

Linchamiento: ejecucion sin proceso por parte de una multitud a un 
sospechoso 0 a un reo. 

Marginacion: situacion social de desventaja (economica, profesional, 
politica 0 de estatus social) producida por la dificultad que una 
persona 0 grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento social. 
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Mojado: designaci6n popular por inmigrante ilegal. 

Mordida: designaci6n popular guatemalteca por "soborno': 

Nacionalidad: estado propio de la persona nacida 0 naturalizada en 

una naci6n. Esa pertenencia de una persona a un ordenamiento jurfdico 

concreto con un Estado, genera derechos y deberes recfprocos, y para el 

constitucionalismo contemporaneo implica el concepto de soberanfa 

nacional. 

Otredad: condici6n de ser otro. 

Patojo: expresi6n popular guatemalteca por "joven" 0 "nino". 

Pobreza: situaci6n 0 forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso 0 carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades ffsicas y psfquicas basicas humanas, que inciden en un 

desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la 

alimentaci6n, vivienda, educaci6n, asistencia sanitaria 0 acceso al agua 

potable. 

Poder: probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una 

relaci6n social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad. 

Prejuicio: opini6n previa y tenaz, por 10 general desfavorable, acerca 

de algo que se conoce mal. 

Regodeo: acci6n y efecto de regodeares, divertirse. 
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Sociedad: conjunto de individuos que interaccionan entre sf y 
comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para 
alcanzar metas comunes. 

Socializacion: asuncion 0 toma de conciencia de la estructura social en 
la que un individuo nace. Es posible gracias a los agentes sociales, que 
son las instituciones e individuos representativos con capacidad para 
transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. 

Sudaca: expresion popular y despectiva de Espana por significar 
latinoamericano. 

Violencia: uso 0 amenaza del uso de la fuerza 0 de potencia, abierta 
u oculta, con la finalidad de obtener de uno 0 varios individuos algo 
que no consienten libremente 0 de hacerles algun tipo de mal (fisico, 
psfquico 0 moral). 

Voto 0 sufragio: expresion poiftica de la voluntad individual. Su 
existencia tiene por objeto la participacion del ciudadano en la 
designacion de los representantes del pueblo, de determinados 
funcionarios publicos, 0 la aprobacion 0 rechazo de ciertos actos de 
gobierno. 
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