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Mujeres Abriendo Caminos Mujeres migrantes en Los Ángeles, California: comunicación, identidad y acción colectiva Ana Silvia Monzón1



Introducción En las últimas décadas los flujos migratorios, principalmente a nivel internacional, se han feminizado. La feminización de las migraciones es un concepto que admite al menos dos dimensiones, una cuantitativa y otra cualitativa: más mujeres están migrando, y se han diversificado sus motivaciones para hacerlo. Los procesos de migración afectan a las mujeres tanto en los lugares de origen, como de tránsito y de destino. En sus relaciones familiares y comunitarias. En sus expectativas, logros y retos. Muchas mujeres se incorporan, en el lugar de destino, en espacios laborales que muchas veces perpetúan los roles de género que les asignan, casi en exclusividad, el cuidado de otros y otras, y el trabajo doméstico; pero otras mujeres encuentran, o más bien construyen, posibilidades para transformar sus identidades y ubicarse de otras formas en sus relaciones familiares, comunitarias y sociales. En esta oportunidad destaco la experiencia de un pequeño grupo de mujeres guatemaltecas con diferentes perfiles y diversas historias migratorias que viven en Los Ángeles, California. Ellas han creado la iniciativa de comunicación Mujeres Abriendo Caminos que se expresa en un enlace semanal a través del programa radiofónico Voces de Mujeres (que se transmite desde 1993 por Radio Universidad, Guatemala), y en vínculos con movimientos y grupos que luchan a favor de los derechos de las/los migrantes en Los Ángeles. Al incursionar y relacionarse con los medios de comunicación, el grupo construye ciudadanía, y particularmente ciudadanía comunicativa, comprendida como el ejercicio del derecho a la expresión, al acceso a la información, la investigación y la difusión. “La ciudadanía vista desde las mujeres implica pasar de ser seres sin voz, ni voto, necesitadas de la representación de los otros, los hombres, a ser concebidas como “sujetas de derecho”, autónomas con capacidad de representarse a sí mismas sin la intermediación de los otros” (Galicia, 2005). En este proceso de construir ciudadanía este grupo de migrantes se ubica en el espacio público y visibiliza la realidad específica de las mujeres migrantes quienes si bien comparten situaciones similares con sus pares masculinos, viven experiencias singulares que es necesario
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conocer y compartir. El ejercicio de sus derechos a través de la comunicación en un mundo globalizado, desde su identidad como migrantes, son los temas que abordo en esta ponencia.



1. Mujeres, género y migración: precisando conceptos Varias autoras coinciden en señalar que hasta hace dos décadas la experiencia femenina en los flujos migratorios, tanto internos como externos, era escasamente visibilizada. Los estudios migratorios tenían una ceguera de género: se invisibilizaba el hecho de que ellas tienen motivaciones propias para migrar, y se asumía que eran los hombres quienes migraban y si las mujeres lo hacían, era en función de su papel como esposas y con el propósito de la reunificación familiar (Gregorio, 1998; Hondagneu-Sotelo, 2005; Poggio y Woo, 2000; De Oliveira y Ariza, 1999). Nada más alejado de la realidad ya que, como indica Dolores Juliano (2000), las mujeres han sido estructuralmente viajeras y no excepcionalmente viajeras, condición que ha estado asociada, entre otras razones, a los mandatos patriarcales que han establecido que las mujeres, al casarse, deben seguir al marido. En las últimas décadas si bien se observan tendencias que contradicen o debilitan ese mandato, éste sigue siendo muy marcado en las relaciones de género. Por otro lado, diversos estudios han mostrado que en las migraciones internas las mujeres han constituido mayoría sobre todo por la existencia de una demanda permanente de mano de obra femenina para realizar trabajos domésticos o de servidumbre, nicho laboral que ha sido, y continúa siendo, reservado a las mujeres en función de los roles de género asignados socialmente. Por ejemplo, en los inicios de la Revolución Industrial, que se caracterizó por una de las mayores migraciones del campo a la ciudad, las mujeres se movilizaron para incorporarse como obreras en las primeras fábricas o en algunos empleos que se fueron generando a medida que algunas empezaron a ejercer algunos derechos, sobre todo a la educación. Las guerras también han sido otro factor para la migración forzada. En el caso de Guatemala esa situación fue especialmente aguda durante la década 1980-1990, cuando el conflicto armado interno alcanzó altos niveles de represión selectiva y masiva, obligando a miles de personas particularmente indígenas de la región de occidente y del norte, a refugiarse en el área fronteriza con México o a migrar más al norte a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. Los efectos de la migración se vinculan estrechamente con la condición de género y, aunque los estudios que relacionan estas dos categorías son relativamente recientes, coinciden en identificar los cambios que la movilidad geográfica impone en las relaciones de pareja y en las relaciones familiares; asimismo, en las percepciones, experiencias vitales, expectativas y las relaciones sociales, de mujeres y hombres, sobre todo entre quienes inician su recorrido migratorio desde áreas rurales o muy alejadas de las ciudades. En estas experiencias también
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influye el origen étnico, los niveles de escolaridad, la edad, la condición maternal y estado civil, y las motivaciones para migrar. Estos cambios se expresan tanto en las mujeres que se quedan en el país de origen (en calidad de jefas de familia, hijas, cuidadoras, etc.), como en las que deciden migrar acompañadas o solas y que muchas veces se constituyen en proveedoras y líderes de procesos de cambios personales y familiares (Poggio y Woo, 2000). Por otro lado cabe resaltar que los riesgos a los que están expuestas las mujeres que deciden migrar son muchos y están asociados, básicamente, con su condición de cuerpo sexuado en femenino, de manera que son vulnerables a los abusos, violación, estafa, explotación por parte de los traficantes de personas (llamados “coyotes” o “polleros”), de los explotadores sexuales, de las autoridades migratorias en las fronteras y aún de sus mismos compañeros de viaje (Varela, 2005). Es evidente que en la ruta crítica que atraviesan miles de mujeres migrantes, sus derechos humanos fundamentales son vulnerados, por ejemplo, su derecho a la integridad física, a la seguridad personal. Estos derechos y otros como el acceso a un trabajo digno, el vivir sin violencia, el derecho de participación, todos asociados con la ciudadanía plena les son vedados a las mujeres en su tránsito migratorio y, luego, muchas veces también en el país de destino. Los cambios y continuidades en los roles y relaciones de género, en el contexto de la migración, tienen expresiones contradictorias: por un lado, abren más espacios para las mujeres; y por otro, amenazan con “perpetuar patrones de desigualdades de género” (Martínez Pizarro, 2003). Estas situaciones, sumadas al surgimiento de nuevas identidades femeninas, de nuevas formas de relación y de expresión social, cultural y política vinculadas con la migración, han sido escasamente abordadas en los estudios migratorios realizados hasta ahora. Aunque existe una importante bibliografía dedicada a las causas, tendencias y efectos de la migración, ésta pretende ser neutral en términos de género y etnia, de modo que son incipientes y escasos los análisis que toman en cuenta estas dimensiones y que ubican a las mujeres como sujetas privilegiadas en las investigaciones sobre migración.



2. Mujeres guatemaltecas y migración El número de mujeres guatemaltecas involucradas en el contexto migratorio internacional sumado al número de mujeres que migran internamente o a nivel regional, es significativo, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones-OIM (2007) hay aproximadamente 400 mil mujeres migrantes en Estados Unidos, y 2,048,387 mujeres de todas las edades que tienen familiares en el exterior. Múltiples factores como los efectos del conflicto armado interno, las condiciones de pobreza y falta de empleo, problemas familiares, de violencia intrafamiliar y social o la búsqueda de mejores oportunidades, han empujado a más mujeres a tomar la decisión
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de migrar. Cabe señalar que las guatemaltecas son, después de las mexicanas, quienes más han pedido asilo en Estados Unidos por violencia de género. Muchas veces corren peligros en la travesía porque migrar en cuerpo femenino aumenta los riesgos de abusos, violaciones y extorsiones sexuales, así como embarazos no deseados, prostitución forzada y enfermedades de transmisión sexual. Las niñas y las mujeres son las más vulnerables a la trata de personas con fines de explotación sexual. Estas situaciones aplican tanto a los trayectos internacionales como a nivel interno o regional ya que ellas, sobre todo las más jóvenes, se encuentran en entornos desconocidos, solas, sin redes familiares o sociales que las apoyen. Las que logran llegar, sobre todo cuando son indocumentadas, se encuentran ante enormes limitaciones: el idioma, la cultura, el nivel educativo, la movilización, la vivienda, el acceso a servicios, la discriminación y el racismo, e incluso los efectos de la violencia intrafamiliar que muchas veces migra con ellas. A esto se suman los impactos emocionales, físicos y familiares de las deportaciones, ellas viven en constante zozobra por ellas mismas, sus parejas, hijos e hijas. Quienes se quedan enfrentan más responsabilidades familiares, en la crianza de hijos e hijas, muchas veces deben buscar trabajo para complementar las remesas familiares que sus parejas y/o familiares envían porque estas pueden ser insuficientes o poco frecuentes. Otra situación que enfrentan es el control social de la pareja, aún a la distancia, a través de suegros/as, padres, cuñados/as que coarta sus posibilidades de ejercer derechos y autonomía. Las brechas entre hombres y mujeres, a nivel de la representación política y social tanto en Guatemala como más allá de las fronteras persisten, son pocas las mujeres que están integradas a redes y organizaciones de defensa de los derechos de las/los migrantes, de manera que sus necesidades y demandas quedan invisibilizadas tanto en las reivindicaciones de estas organizaciones como en las políticas gubernamentales. Al respecto cabe indicar que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Secretaría Presidencial de la Mujer, apenas contemplan acciones dirigidas a las mujeres migrantes, y a las que se quedan a cargo de sus familias en los lugares de origen. Las migrantes guatemaltecas en otros países, pero también las migrantes que llegan a Guatemala enfrentan problemas porque son indocumentadas, sus hijos e hijas no son reconocidos, no tienen acceso a la escuela ni a otros servicios, de manera que la violación de derechos se multiplica y se traslada de ellas a su descendencia. Aunque pueden encontrarse muchos casos de mujeres exitosas que han logrado autonomía económica y personal gracias a la migración, estos aún son excepcionales. Las mujeres requieren, tanto en el lugar de origen como en la travesía y el lugar de destino, ser consideradas como humanas, ciudadanas con derechos y obligaciones. Necesitan hacer oír su voz, exponer sus necesidades y demandas específicas atendiendo también a su edad, ciclo vital, condición maternal, estado civil e identidad étnica (muchas de las mujeres mayas son
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monolingües en sus idiomas maternos; las mujeres garífunas y xincas ni siquiera están visibilizadas). Las mujeres no están representadas equitativamente en los espacios donde se toman decisiones en torno a la migración ni para que sus derechos humanos sean garantizados, y esto se da tanto en el ámbito estatal, como en los organismos nacionales e internacionales, en las organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales. Tampoco en el diseño de políticas, programas y proyectos se contempla la condición y situación diferenciada de mujeres y hombres en el contexto de la migración, ni tienen como norte la equidad e igualdad entre los géneros Las autoridades, particularmente el Congreso, SEPREM-Secretaría Presidencial de la Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena, Defensoría de la Mujer-PDH, no han prestado suficiente atención a la dimensión económica, social y política de la migración femenina, que implicaría reconocer y valorar sus aportes por medio de las remesas, tanto económicas como sociales, (flujo de ideas, valores e imaginarios), y analizar su potencial como catalizadoras de transformaciones en las relaciones sociales y las dinámicas de género dentro de las familias y comunidades, tanto en las emisoras como las receptoras de migración. Esta es una cara de la moneda, hay que destacar no obstante que la migración también abre posibilidades de liberación para las mujeres, tal como lo plantea Morán-Taylor (2004) al analizar los efectos de la migración en las relaciones de género entre inmigrantes en Estados Unidos que proceden de dos comunidades de Guatemala (Gualán, Zacapa y San Cristóbal, Totonicapán). Esta autora concluye, entre otros aspectos, que la exposición de las mujeres a la cultura norteamericana les plantea nuevas formas de percibir y actuar en las relaciones hombre-mujer y que la “migración internacional ofrece una clara opción a las mujeres ladinas y mayas que han aguantado años de penalidades con esposos que han abusado físicamente de ellas”2. Una vez en los Estados Unidos, agrega Morán-Taylor, algunas mujeres migrantes no sólo sienten que ganaron mayor equidad de género, sino que adquieren más conciencia de cómo enfrentar la violencia marital. Ya que, como expresó una de sus entrevistadas “las leyes en los Estados Unidos protegen a las mujeres, los hombres tienen miedo de levantar un dedo contra nosotras. Ellos tienen miedo de ir a la cárcel o de ser deportados” 3. No obstante, sobre todo para las mujeres indocumentadas, estos escasos logros se relativizan al enfrentar –en los últimos tres años- la exacerbación de medidas cada vez más restrictivas dirigidas a las/los migrantes en Estados Unidos. Las redadas, las deportaciones, el constante acoso en los lugares de trabajo están teniendo efectos en las vidas de las migrantes: separaciones
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Traducción libre Por supuesto estas tendencias deben observarse con reserva ya que no se trata solamente de que existan leyes y acceso a la justicia, sino del tipo de relaciones de pareja y familiares, de los niveles de autoestima de cada mujer, así como de su status legal en los Estados Unidos. Seguramente miles de las migrantes “no autorizadas” continúan sufriendo violencia intrafamiliar y están más expuestas a la violencia en los espacios públicos, que las que gozan de protección legal. 3
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familiares forzosas, colocación de dispositivos de seguridad en sus cuerpos, falta de empleo, zozobra e incertidumbre.



3. Mujeres, ciudadanía y migración El análisis de la ciudadanía se ha revitalizado en el ámbito migratorio dadas las restricciones, cada vez más rigurosas, aplicadas a miles de personas que al no comprobar su estatus legal en los países de destino son criminalizadas, exponiéndose a la violación de sus derechos humanos. La línea que divide las posibilidades de gozar de los derechos de ciudadanía –al contar con la documentación reglamentaria-, y quienes no, se ha profundizado a medida que países como Estados Unidos, y ahora los países de la Unión Europea, han establecido controles para contener los flujos migratorios que han aumentado como efecto del desempleo, el empobrecimiento, la violencia y la escasez de oportunidades en países de origen que no han logrado –o no se les ha permitido- alcanzar niveles aceptables de vida para la mayoría de sus habitantes. Condiciones que impiden ejercer el derecho a no migrar que se reclama junto al derecho a migrar en condiciones de dignidad. En el marco de los actuales procesos migratorios la ciudadanía adquiere nuevas dimensiones, sobre todo por la tensión entre posturas marcadamente jurídicas que ubican la discusión en el plano legal-formal, sin tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales, y los planteamientos más cercanos al paradigma de los derechos humanos. En una perspectiva coincidente de ampliación del concepto de ciudadanía, diversas autoras4 han criticado desde el feminismo, la pretensión universalista de la ciudadanía, ubicando la importancia de, entre otros aspectos, el “derecho a tener derechos”, radicalizar la democracia y la política, introducir cambios y redefinir nociones como la separación entre las esferas pública y privada que continúa actuando en detrimento de las mujeres, “tomar el cuerpo como espacio del ejercicio ciudadano y plantear los derechos sexuales y reproductivos como eje de lucha” (Lamas, 2001:91); asimismo redimensionar la participación activa para “desafiar el carácter remoto de la vida política” y vincular la democracia y el desarrollo humano como precondición para el ejercicio de una ciudadanía plena. Estas preocupaciones son herederas tanto de una tradición feminista que sitúa sus orígenes en el siglo XVIII, como deudoras de ideas sustentadas por sociólogos y politólogos como Thomas Marshall quien hizo un aporte importante a la teoría política al señalar que, más allá de la democracia mínima, “la plena ciudadanía no puede limitarse a sus dimensiones civiles y políticas, necesita la existencia de un Estado providencia (sic) democrático y liberal que 4



A las estadounidenses ya mencionadas cabe agregar otros nombres como la francesa Chantal Mouffe, españolas como Celia Amorós, Amelia Valcárcel, Judith Astelarra y latinoamericanas como Marta Lamas, Marcela Lagarde, Line Bareiro, Virginia Vargas entre otras.



9



garantice los derechos sociales, otorgando así a cada miembro de la comunidad un estatus que le confiere el sentimiento de ser ciudadano de por entero, capaz de participar en la vida social y de estar integrado” (Hirata el tal 2002: 50).



3.1.



La ciudadanía: limitaciones y retos en el contexto y el proceso migratorio “Con respecto a los trabajos, el sólo hecho de no tener un papel, un documento para trabajar, ha servido un poco para ser discriminado. Porque a veces los supervisores con los que uno trabaja son personas que se portan muy duro y lo hacen sentir como que ser inmigrante es una desgracia para uno”. Testimonio de migrante



En el ensayo “la construcción de la ciudadanía social ante la migración internacional” Lungo (1999) plantea que tanto los procesos de construcción de ciudadanía como la política social han estado ausentes o han sido menos abordados en el ámbito de los estudios sobre migración, y precisa que “la construcción de ciudadanía social es una tarea a realizar en los distintos puntos del circuito migratorio, especialmente los de origen y destino”. Por otro lado Pellegrino (2003) afirma que “en el marco de este nuevo empuje de la globalización, las discusiones en torno al concepto de ciudadanía han incorporado nuevas dimensiones y un tema sobresaliente de este debate son las relaciones entre ciudadanía y territorio y entre ciudadanía e identidad nacional”. En los países receptores, la distinción entre los/las ciudadanos/as y quienes no lo son, y también entre los migrantes, admitidos como tales y los que se encuentran en condición de irregularidad, crea situaciones marcadamente diferenciadas en cuanto a los derechos de las personas. Las discusiones sobre la integración de las/los migrantes y los derechos de las minorías étnicas o nacionales a mantener y cultivar sus particularidades culturales se han convertido en temas fundamentales y recurrentes de la agenda de los países de destino (Pellegrino, 2003:8). Al relacionar la noción de ciudadanía con los procesos de migración se constata que muchos de los derechos que están garantizados en las constituciones y en instrumentos internacionales de derechos humanos, son conculcados a los migrantes en general y a las mujeres en particular como efecto de la doble o triple discriminación de que son objeto. En un estudio de la División para el Adelanto de la Mujer de Naciones Unidas (2003) se destaca, por ejemplo, que existe discriminación en las leyes de nacionalidad en función del género. En efecto se plantea que las mujeres son más susceptibles a la violencia, a la explotación y a la pérdida de acceso a los hijos e hijas cuando estos tienen o adquieren
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otra nacionalidad. Asimismo, perduran leyes que hacen que la entrada al país y la residencia en él sean más difíciles para los maridos o novios de mujeres nacionales (o que han adquirido la ciudadanía del país al que migran) que para las esposas o novias de hombres nacionales, lo cual dificulta los procesos de reunificación familiar. Las limitaciones de las mujeres para el ejercicio de su ciudadanía en sus países de origen se multiplican al momento de migrar, particularmente cuando esta migración es “no autorizada”, de manera que ellas están expuestas a la violencia tanto en el trayecto hacia su destino de migración como cuando han logrado asentarse en el país receptor. Y esta discriminación y violencia es ejercida tanto en sus familias como por los funcionarios de migración. Además de la violación a sus derechos cabe mencionar que las mujeres migrantes no denuncian los abusos a que se ven sometidas para evitarse represalias futuras o porque no encuentran los canales adecuados para presentar sus quejas, de ahí que muchos casos queden sin ser debidamente documentados y dados a conocer a la opinión pública. Según documenta Lomas (s.f.) “el viacrucis de las mujeres migrantes que provienen de Centroamérica es algo real. Las mujeres que son detenidas en tránsito en calidad de ilegales por la patrulla fronteriza y que son guapas (sic), se ven obligadas a proporcionar sus domicilios y números telefónicos, para posteriormente ser localizadas por agentes de la border patrol quienes les exigen citas de tipo sexual, o de otra forma serán deportadas”. Pero si en la travesía las mujeres están expuestas a atropellos y agresiones, estas no concluyen allí, ya que la calidad de migrante, muchas veces indocumentada, sin conocimientos del idioma inglés, sin mayor formación y con escasa información acerca de las formas de vida estadounidenses, coloca a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. Otra de las recurrentes violaciones a los derechos de las migrantes se refiere a la “trata de mujeres, niñas y niños” para el servicio doméstico y sexual. Actividad ilícita que deja muchas ganancias para quienes trafican con personas como si se tratara de objetos, de mercancías (Chiarotti, 2003). Dentro de las limitantes para que las mujeres migrantes ejerzan sus derechos cabe mencionar una, que afecta sobre todo a mujeres indígenas, ya que muchas de las que están migrando son monolingües en sus idiomas maternos, y a la vez cargan con el peso de tradiciones culturales que muchas veces vulneran sus derechos como humanas en nombre de una cultura que, aún en la distancia, ejerce controles sobre sus integrantes.
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En síntesis el análisis de la ciudadanía desde una perspectiva de género, en el contexto migratorio, plantea que si bien mujeres y hombres indocumentados están expuestos a violaciones a sus derechos, se dan especificidades que muestran los límites que históricamente han señalado las feministas a una noción pretendidamente universal, pero que en la realidad excluye en función del origen étnico, nacional, racial y de género.



3.2. Ciudadanía comunicativa: los derechos a la comunicación como ejercicio de ciudadanía Uno de los derechos vedados sistemáticamente a las mujeres, en la cultura patriarcal, ha sido la palabra. Aunque ellas articularon el lenguaje y aún lo transmiten a cada nuevo ser que viene al mundo, fueron condenadas al silencio. Así lo afirmó Solón, legislador ateniense, cuando dijo que El silencio es el mejor adorno de las mujeres. Esas ideas han sido tan poderosas que han relegado la expresión de las mujeres, a los espacios carentes de poder, y se ha descalificado su palabra tildándola de frívola e irrelevante. Sus opiniones son tomadas a la ligera y se les ha negado el acceso a los espacios donde se habla y se decide lo importante. El recorrido de las mujeres para obtener conocimientos letrados, tomar la palabra, expresar sus opiniones o escribir sus pensamientos ha sido largo y tortuoso. Así lo atestiguan sus esfuerzos pioneros para tener un lugar en los medios de comunicación, primero en la prensa escrita, y posteriormente en la radio, la televisión y ahora en el ciberespacio. En todos persisten techos de cristal o muros de contención y, aunque ha aumentado el número de mujeres expresándose, todavía se cuestiona su autoridad como fuente de información u opinión. En Guatemala, país silenciado por siglos de opresión, autoritarismo y represión, la prohibición de la palabra ha tenido estatus de política de Estado, de manera que el derecho a la comunicación, base de la expresión ciudadana, ha sido limitado históricamente. Este derecho a la comunicación, que apenas se está nombrando, se expresa en varias dimensiones: el acceso a la información, la posibilidad de la investigación, la expresión y la difusión de las ideas. Supone, asimismo, el respeto a la libertad, la autonomía, la diversidad, la inclusión y la participación. Principios que sustentan la noción de una ciudadanía plena a la que muchas mujeres le apuestan hoy día, como una forma de vivir con dignidad.
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Las luchas por la ciudadanía plena pasan por el ejercicio de la palabra, ya que cuando expresamos nuestros malestares, nuestra visión del mundo, nuestra protesta y propuesta nos ubicamos en el mundo de lo público, nos hacemos ciudadanas. Y ese derecho con el que transitamos por la vida, independientemente de nuestra condición de clase, género, etnia, edad o estatus migratorio, está vinculado con todos los derechos, como afirma la comunicadora María Suárez, “sin el derecho a la palabra no puede haber educación, ni derechos humanos, ni paz, ni justicia social, ni nada”. La centralidad de la comunicación, y de los medios, en el mundo globalizado de hoy nos lleva a reflexionar sobre la importancia de articular comunicación y ciudadanía, tal la propuesta de María Elena Hermosilla y Carlos Camacho (citados por Galicia, 2005) para quienes la ciudadanía comunicativa se define como “un conjunto específico de roles sociales a través de los cuales la ciudadanía se interesa sobre un hecho de interés público, se forma un juicio al respecto y lo expresa (opinión pública), además de que toman decisiones, fiscalizan, demandan y ejecutan todas aquellas acciones que los lleven a defender intereses comunes en un contexto deliberativo (participación ciudadana)”. Esta noción de ciudadanía comunicativa presenta entre otros retos: ejercer la ciudadanía a través de los medios y aprender a ser ciudadanas en nuestra relación con los medios. Las mujeres forman parte, desde hace más de cien años, de los esfuerzos por democratizar los medios y visibilizar a las mujeres, sus aportes, necesidades y demandas. Esta democratización implica que la “palabra de mujer” sea considerada como otra “palabra social y pública”, un ejercicio de la palabra con equidad (Alfaro, Rosa 1998, citada por Galicia, 2005). En esta perspectiva, un breve recuento histórico de la incursión de las mujeres guatemaltecas en los medios, se inicia con las primeras periodistas que a mediados del siglo XIX fundaron el periódico La Voz de la Mujer, y luego en 1887, El Ideal, ambos tuvieron corta vida (Monzón, 2003). En la radio destacan las locutoras pioneras en los años cuarenta y cincuenta como Marta Bolaños, Ma. Luis Aragón, Victoria Martínez. En los años setenta se escuchan las primeras voces de mujeres indígenas a través de las radios Voz de Atitlán y Voz de Nahualá, del departamento de Sololá (Monzón, 2003; Galicia, 2005).
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3.3. Voces de Mujeres: programa radiofónico feminista pionero en Guatemala, una expresión del ejercicio del derecho a la comunicación En 1993 nace, en la Ciudad de Guatemala, la Creación Colectiva Voces de Mujeres, que ha hecho realidad la transmisión del programa del mismo nombre por Radio Universidad (92.1 FM), con la idea de dar autoridad y reconocimiento a la palabra y la voz de las mujeres. Esta iniciativa surgió y ha sido sostenida con el trabajo voluntario de más de cuarenta de mujeres profesionales y estudiantes de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. Sus ejes temáticos son salud integral, historia y cultura, mujer y justicia y política y sociedad abordados desde el feminismo. Y desde el 2007, también la migración. Se inició transmitiendo una hora diaria, actualmente tres horas semanales. Entre sus proyecciones cuenta la organización de tres certámenes de poesía musicalizada (1994-1996), la producción de dos discos compactos: Voces entrelazando milenios y Mujeres trabajando (2001), el aporte académico en la Comisión Universitaria de la Mujer (desde 1994 a la fecha), y el impulso a otras iniciativas de comunicación como la Red Mujeres al Aire (2002) y desde el 2007 a Mujeres Abriendo Caminos con cuyas integrantes se ha hecho una alianza importante en términos de potenciar la palabra de las mujeres desde Guatemala y visibilizar los aportes y experiencias de las mujeres migrantes en Los Ángeles, California como veremos enseguida.



4. Ejercicio de ciudadanía comunicativa traspasando fronteras La incursión de las mujeres en los medios de comunicación alternativa, no es un hecho casual, es más bien un fenómeno multicausal y diverso. Sus voces e imágenes están al aire no por una concesión, sino por su lucha constante por acceder a la palabra. Las mujeres han buscado formas para transgredir los sistemas establecidos para buscar, recibir, generar y difundir información. Para comunicar su existencia en la familia, la comunidad, las instituciones y los medios de comunicación (Galicia, 2005). Cuando las mujeres hablan en público es porque deciden “tomarse la palabra”. En Guatemala, al igual que el resto de Latinoamérica, tomarse la palabra como sujeta social significa tensiones y riesgos, pero también la posibilidad de abrir brecha Comunicar a titulo propio, como mujer, es un acto de enfrentamiento a estructuras patriarcales. Carecer de capacitación específica en el manejo de medios de comunicación no es un obstáculo para que las mujeres se tomen los medios de comunicación, porque cuentan con otros recursos personales Ser pionera en tomarse la palabra desde los medios de comunicación anima a otras a perder el miedo a hablar en público (Galicia, 2005)
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Esta ha sido la experiencia de Voces de Mujeres desde 1993, y es el sentido de la apertura de Mujeres Abriendo Caminos desde el 2007. Efectivamente cuando trasladamos este sentido de la comunicación como un derecho de ejercicio de ciudadanía al ámbito de las mujeres migrantes en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, California, se observa que ellas han debido remontar una serie de condiciones adversas para adueñarse de la palabra y expresarla a través de un medio de comunicación. Cabe recordar que California, donde está ubicada la ciudad de Los Ángeles, es uno de los estados con mayor concentración de migrantes de origen latino en Estados Unidos. Efectivamente 30% de su población total es de origen latino (mexicanos/as, centroamericanos/as). Y Los Ángeles, es una de las ciudades de mayor concentración de esta población. Ese carácter de megápolis implica retos enormes para muchas mujeres que provienen del área rural de sus países, que transitaron una ruta de miles de kilómetros, enfrentando peligros para luego encontrar las dificultades del idioma, del ritmo de vida, del tipo de trabajos disponibles, de la inexistencia o escasa vinculación con redes sociales. Muchas de las mujeres migrantes trascienden fronteras geográficas, lingüísticas, culturales, raciales, políticas y de género. Deconstruyen y reconstruyen identidades en procesos dinámicos pero contradictorios. Algunas veces su situación de subordinación y discriminación no cambia o se refuerza; pero otras logran espacios y proyecciones inimaginables en sus lugares de origen. Conocer esas historias de primera mano es una de las fortalezas de quienes hacen posible, desde Los Ángeles, la realización de Mujeres Abriendo Caminos.



4.1.



¿Cómo surgió esta iniciativa?



En septiembre del 2006 hubo un encuentro casual, en un evento público en Ciudad de Guatemala, entre Ana Silvia Monzón, socióloga, comunicadora y feminista, y Azalea Vásquez Ryckman, guatemalteca que migró a Los Ángeles, California hace diecisiete años, a causa del miedo que le provocó el asesinato de su novio en un asalto. Luego de laborar limpiando casas por una década, en la actualidad se dedica al comercio vendiendo artesanía “chapina” (guatemalteca) en California, actividad que la vinculó nuevamente con sus raíces. Como parte de su lucha por sobrevivir, Azalea se fue vinculando con grupos de migrantes mexicanos y algunos guatemaltecos, incluso colaboró brevemente con el programa de radio “Contacto Ancestral” (producido por indígenas de Guatemala), que se transmite semanalmente por la radio pública KPFK en Los Ángeles, CA.
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A partir de mi interés en las migraciones, ya que es el tema de mi tesis doctoral, y del trabajo que desarrollo en Voces de Mujeres extendí una invitación a Azalea para entrevistarla en nuestro programa. Ese fue el inicio de una estrecha colaboración que se intensificó durante mi estadía en Los Ángeles, en los meses de enero y febrero 2007, cuando estuve realizando entrevistas con migrantes guatemaltecas como parte de mi trabajo de campo para la tesis. Azalea me vinculó, generosamente, con personas salvadoreñas y guatemaltecas que hacen radio en esa ciudad. Concertó una cita en el segmento Caminando por Mesoamérica, del programa Centroamérica Sin Censura (en la radio KPFK, 90.7 FM) producido por Carlos Salazar, migrante guatemalteco, quien ofreció un espacio de media hora mensual en su programa para que, bajo nuestra conducción, se dieran a conocer las luchas de las mujeres centroamericanas involucradas en diversos movimientos sociales en la región. Es decir, llevar la voz de las mujeres desde Centroamérica a Los Ángeles, CA. Inmediatamente aceptamos el ofrecimiento y elaboramos el perfil de un programa desde y para las mujeres, tomando en cuenta mi experiencia en Voces de Mujeres. Este proyecto era más amplio ya no era sólo llevar las voces de las mujeres en Centroamérica a Los Ángeles, sino abrir espacios para las voces de las mujeres migrantes, para compartir sus experiencias con otras mujeres en Los Ángeles, pero también lanzarlas al mundo, ya que KPFK se transmite vía internet. Después de barajar varios nombres seleccionamos Mujeres Abriendo Caminos que da sentido de pluralidad y conecta la experiencia de miles de migrantes, como Azalea, que hacen precisamente eso: abrir caminos para sí mismas, para otras y otros. En los dos meses de mi estadía en Los Ángeles, produjimos dos programas junto con el Sr. Salazar y Williams Jiménez. Además, realizamos dos programas especiales en torno a la acción que la congresista Hilda Solís5 promovió, en el Congreso de los Estados Unidos, para condenar la impunidad en torno a los asesinatos de mujeres y niñas en Guatemala (H.Res.100 y luego la H.Res I081). Sumado a la transmisión radiofónica que se hizo tanto hacia Los Ángeles, vía KPFK, como hacia Guatemala a través de Voces de Mujeres, se impulsó una acción para recoger firmas entre mujeres y hombres latinos (padres y madres de familia en escuelas, maestras, estudiantes universitarias) tanto en Los Ángeles como en Long Island, NY lugar de realización del primer Congreso de Migrantes Guatemaltecos convocado por la Red para la Paz y el Desarrollo de Guatemala y AGMAUSA. Asimismo se solicitó, vía correo electrónico, que las mujeres feministas y grupos de mujeres desde Guatemala, se pronunciaran en apoyo a esta iniciativa de la congresista Solís. La respuesta fue favorable y una primera muestra de la fuerza que tiene la comunicación como herramienta política. 5



Hilda Solís, demócrata, era en el 2007 la única congresista de origen centroamericano en el Congreso de Estados Unidos (su padre es mexicano y su madre nicaragüense).
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Al acercarse la fecha de mi regreso a Guatemala, analizamos con Azalea las posibilidades de continuar el programa Mujeres Abriendo Caminos en el espacio cedido por el productor de Caminando por Centroamérica, dado que ya se habían tenido los primeros desencuentros por la autonomía y el perfil propio que iba adquiriendo Mujeres Abriendo Caminos. Efectivamente, se logró realizar sólo un programa más a través de KPFK, en marzo 2007. Previendo esa adversidad, propuse a Azalea la transmisión de Mujeres Abriendo Caminos como un segmento dentro de nuestro programa de radio en Guatemala. Hacerlo vía teléfono. Ella aceptó aunque ninguna de las dos tenía claro cómo funcionaría. Veintiún meses después, esta iniciativa continúa al aire y proyectándose de diferentes maneras: 1) desde mediados del 2007 abrieron la página web www.mujeresabriendocaminos.com que les permite darse a conocer en el espacio cibernético; 2) un enlace semanal de 20-30 minutos los días miércoles a través del programa Voces de Mujeres, Radio Universidad, 92.1 FM en Ciudad de Guatemala. Este segmento es producido por Ana Castillo, joven guatemalteca nacida en Los Ángeles de padre y madre guatemaltecos, universitaria con especialidad en estudios culturales; Azalea Vásquez, madre de dos hijos y una hija, pequeña empresaria, cofundadora y patrocinadora de la iniciativa. Azalea es originaria de Chimaltenango, hizo estudios de administración antes de migrar a Estados Unidos. Desde mayo del 2008, cuentan con el apoyo de Ana Cano, migrante guatemalteca, originaria de Jutiapa, viuda, con dos hijos mayores, ha trabajado como obrera y vive en la ciudad de Huntington Park. No cuentan con una oficina, ni con mayores recursos. Cada semana adquieren una tarjeta telefónica y con ésta realizan el enlace. Previamente han buscado información, o establecido contacto con las personas a entrevistar, o realizan –aunque de manera rudimentaria- conferencias telefónicas tripartitas. Según manifiestan: el trabajo de MAC “ha causado curiosidad, sorpresa, oportunidad, y apoyo…. Especialmente porque no existen otros medios que se enfocan en la vida personal y la experiencia vivida por mujeres inmigrantes aquí en Los Ángeles. Nuestro trabajo no es exclusivo, seguimos invitando a mujeres que representan diferentes sectores de clase, raza, etnias, lenguas, culturas, y edades”. A nivel personal, plantea Azalea, esta experiencia significa “haber alcanzado una meta personal que por muchos años se interrumpió a causa de que las mujeres no tenían acceso a las puentes de comunicación. Y ahora lo estoy logrando, y estoy viendo como otras mujeres se realizan a través de MAC”.
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4.2.



Otras proyecciones de Mujeres Abriendo Caminos6:



Mujeres Abriendo Caminos convocó a un Primer Encuentro de Mujeres el 27 de enero, 2007 en el Mercado Cultural La Paloma, ubicado en Los Ángeles, CA, con el propósito de vincular a mujeres migrantes, sobre todo de origen guatemalteco, dando a conocer la situación de las mujeres en el contexto de la migración a través de la conferencia “Las viajeras invisibles” de Ana Silvia Monzón. En este espacio participaron aproximadamente veinticinco personas. Al vincularse con otras personas y grupos Azalea Vásquez, cofundadora, empezó a ser invitada -en representación de Mujeres Abriendo Caminos- a otras actividades públicas como la que organizó un emergente grupo de mujeres jóvenes que viven en Los Ángeles y que tienen raíces guatemaltecas. Chapinas Unidas es el nombre de este grupo que se propone “unir nuestros talentos y esfuerzos para compartir y realizar acciones que contribuyan a construir mejores espacios para nuestro desarrollo y el de otras mujeres en la comunidad latina en Los Ángeles. Asimismo, deseamos establecer conexiones con mujeres en nuestros países de origen con quienes nos unen lazos de historia e identidad”. Ellas organizaron, en el mercado cultural La Paloma, ubicado en Los Ángeles, una actividad en marzo 2007 llamada Rompiendo el Silencio, un encuentro de mujeres guatemaltecas, para visibilizar y solidarizarse con las mujeres que en Guatemala están sufriendo un feminicidio comparable, en algunos aspectos, a la violencia durante la guerra (Sanford, 2008). A pesar de las dimensiones de esta tragedia humana esto no ha sido visibilizado, como si lo ha sido el caso de Ciudad Juárez, Chihuaha, México. La presencia y los contactos de Mujeres Abriendo Caminos se han ido multiplicando: fue invitado como medio de comunicación a la Semana Binacional de la Salud, 2007, a un encuentro contra la violencia contra las mujeres en la Universidad de Loyola, 2007; y el 11 de septiembre, 2008, a comentar la película Buscando a Dominga, que narra la tragedia de una niña achí cuya familia fue asesinada en las masacres de Rabinal, Baja Verapaz, y que luego fue adoptada por una familia estadounidense. Esta actividad fue convocada por el Japanese American National Museum, The Southern California Indian Center, Inc., Haramokngna American Indian Cultural Center, and The National Center for the Preservation of Democracy. Otra acción ciudadana de Mujeres Abriendo Caminos se dio durante la campaña electoral, 2007 en Guatemala. En ese proceso ellas contactaron a la Dra. Walda Barrios para entrevistarla en su calidad de candidata a la Vicepresidencia por el



6



Este apartado está basado en los archivos de Mujeres Abriendo Caminos y de Voces de Mujeres, y en una entrevista realizada, vía electrónica, con Ana Castillo y Azalea Vásquez R. en el mes de septiembre, 2008.
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partido URNG-Maíz, planteándole preguntas en torno a la postura de su partido con relación a las/los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. En el 2008 Mujeres Abriendo Caminos también se manifestó, a través de un comunicado que difundió vía internet y que también fue firmado por diversas personas, frente a la manipulación del proceso de elección de representantes de las/los migrantes en Los Ángeles, ante el Consejo Nacional de Migraciones-CONAMIGUA, del cual, afirmaron, fueron excluidas como mujeres migrantes. Establecieron contacto con el diputado a cargo de la Comisión de Migraciones en el Congreso de la República de Guatemala. Lamentablemente no encontraron eco a sus planteamientos. También expresaron su apoyo a la idea de que al menos una de las personas que resultara electa para ocupar la Secretaría Ejecutiva y Adjunta de CONAMIGUA, fuera una mujer ya que se presentaron dos candidatas: la actual Defensora de la Población Migrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, y una mujer migrante que ha trabajado por muchos años apoyando los derechos de las/los migrantes en Estados Unidos (ver anexos). En el año y nueve meses de transmisión de Mujeres Abriendo Caminos (enero 2007octubre 2008) se han abordado diversos temas que dan una idea de los vínculos que está estableciendo y las problemáticas y aportes que está visibilizando. A continuación destaco algunos de los más impactantes: Entrevista con Eulalia Esteban, mujer kanjobal que migró hace algunos años a Los Ángeles, quien narra cómo, a la distancia, ella, su familia y paisanos mantienen su cultura y su idioma. Marcha de hombres contra la violencia hacia las mujeres (ellos utilizan los zapatos de las mujeres para significar su apoyo) Entrevista exclusiva con Yolanda Santuario, guatemalteca, quien se refugió en la iglesia Emmanuel Presbiteriana en Los Ángeles, para evitar ser deportada. Ella llegó a Los Ángeles en 1989, y expresó en esta entrevista “yo no quiero que a mi hija le pase lo que a mí, yo soy huérfana desde los quince años, quedamos siete hermanos. Por eso he tomado la decisión de enfrentarme para tocarle el corazón al presidente Bush a las leyes de acá en los Estados Unidos tengo más de 10 mil dólares con abogados y notarios y no me han arreglado mi status legal en este país”. En esa ocasión otra mujer compartió: “Estoy en la misma situación que Yolanda, porque es mi hijo quien está en este santuario, soy ciudadana americana pero no he podido arreglar la situación de mi hijo; yo también dejé a mis hijos para emigrar y buscar el pan para ellos”. Ella hizo la siguiente reflexión: “no somos delincuentes somos trabajadores, que venimos a luchar, dicen que estamos quebrando la ley, no la estamos quebrando ellos nos están quebrando a nosotros porque nos sentimos como destruidos que nos quieran arrancar a nuestros hijos de nuestros brazos”.
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El Movimiento Santuario es impulsado por algunas iglesias en Estados Unidos, ante la persecución a migrantes que está provocando la ruptura de familias enteras. Entrevista con Alex Sánchez y el testimonio de Argelia una joven de 16 años ex integrante de la Mara Salvatrucha, ellos son de Homies Unidos, una organización comunitaria que hace prevención, intervención, y reintegración a la comunidad para jóvenes afectados y dentro de las maras/pandillas en Los Ángeles. Cobertura de las marchas contra la violencia hacia las mujeres, en noviembre 2007, y de defensa de los derechos de los migrantes, el 1 de mayo, 2007 y 2008. Entrevista con maestros de una escuela del Este de Los Ángeles, cuyo propósito es valorar y promover aspectos de las culturas de las niños y niños latinos. Y que han sido objeto de ataques racistas, como parte del clima de exacerbación xenófoba contra las/los migrantes latinos que se ha agudizado después del ataque a las torres gemelas, el 11 de septiembre 2001. Y recientemente, a partir del 15 de octubre 2008, la cobertura a la acción pública que diversos grupos y personas están realizando en la Placita Olvera, Los Ángeles, CA, donde instalaron un campamento permanente. Algunas personas están en huelga de hambre y promoviendo la recolección de un millón de firmas para presionar por una reforma migratorio integral. Esta acción culminará el 4 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La participación de Mujeres Abriendo Caminos en estas acciones ha ido generando relaciones y proyecciones con otros grupos que, desde distintos ámbitos, están movilizándose en torno a las problemáticas de las/los migrantes como: la persecución y el clima de inestabilidad que se ha generado con las medidas migratorias dirigidas contra las/los migrantes indocumentados/as; el impacto de esta situación en las mujeres; los efectos de la crisis económica provocada por una economía de guerra en Estados Unidos que restringe el mercado laboral; el aumento de la violencia e inseguridad en las calles y en las escuelas por el racismo y la xenofobia; las acciones de resistencia de las/los migrantes latinos. Asimismo, plantean, a ellas les interesa visibilizar “los derechos más violentados a las mujeres migrantes en Los Ángeles, como la intimidación, discriminación, limitación de acceso a trabajos en lo público y en el hogar. El derecho a la palabra en el trabajo, en la casa, o en público como migrante. El derecho a ser madre cuando tienen que mantener más de un trabajo fuera de la casa, también cuando agentes de migración arrestan a las madres enfrente de sus hijos o sin aviso; aunque tengan niños recién nacidos, el Estado arrebata a la mamá de la presencia de su hija/hijo si es migrante indocumentada”
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“El abuso y violencia doméstica está presente. El silencio continúa en las mujeres por temor a ser deportadas o que su familia sea deportada si busca ayuda pública”. De acuerdo al planteamiento inicial de la ciudadanía comunicativa, las integrantes de Mujeres Abriendo Caminos están construyendo ciudadanía en su relación con los medios y por su incursión en los medios de comunicación. Se están constituyendo en fuente de información y de opinión. Al respecto Ana Castillo y Azalea Vásquez coinciden en que “el medio de comunicación es poder tener la oportunidad para expresarse como mujer, y también expresarse por las mujeres que no pueden”. Un medio como Mujeres Abriendo Caminos “le da la palabra a la mujer. La noticia y la historia vienen del punto de vista de la mujer. Nuestras realidades diversas son vividas como mujeres primero. Las noticias de los éxitos de las mujeres se dan a conocer en voz propia de las mujeres que participan en MAC. Esto nos da el derecho de ejercicio de nuestros derechos”. En esta perspectiva visualizan como logros: “El sostén y la base que hemos hecho. Ahora tenemos 4 mujeres participando en la producción de radio MAC. Y también, “el impacto positivo que hemos causado en otros grupos. El respeto que se han ganado las mujeres. El aprendizaje para cada unas de nosotras en cómo mejorar como reporteras, comentaristas, productoras, y las relaciones de hermandad y amistad con mujeres. Incursionar en los medios, como afirma Patricia Galicia (2005) implica retos personales, de formación y uso de tecnología como lo confirman las integrantes de Mujeres Abriendo Caminos “cada conexión y programa que logramos es una satisfacción para nosotras. Siempre existen barreras, fallas técnicas, decaimientos en lo personal, pero al final logramos transmitir con mucho ingenio”. Con relación a las expectativas a corto y mediano plazo estas comunicadoras pioneras plantean “El reto es poder alcanzar un medio de comunicación más amplio, que ahora es limitado por no tener acceso a la tecnología. Personas en Los Ángeles quisieran escuchar la programación de Voces de Mujeres y Radio MAC pero el servidor de la Universidad no funciona, y limita la conexión”. “Otro reto es poder ejercer la comunicación día a día… ya que Radio MAC está producida con fondos propios de las personas”. Al respecto se han planteado trabajar para convertirse en un grupo más formal que les permita recaudar fondos e inaugurar a mediano plazo ¿por qué no? una radio propia de las mujeres migrantes que transmita al mundo.
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A modo de conclusión En esta etapa de globalización, los medios constituyen un factor poderoso en la creación y recreación de símbolos, mitos, imaginarios e identidades. Paradójicamente, si bien una de las más grandes revoluciones tecnológicas se ha dado en los medios que ahora integran informática, telecomunicaciones y redes cada vez más amplias, la propiedad de los medios se concentra cada vez en menos manos. De manera que persiste una segregación y/o una jerarquización en términos de poder, que dicta quiénes, cómo, en qué momentos y cuáles son los contenidos de la información, los y las actores/as, las imágenes y los mensajes importantes. Las mujeres han permanecido, históricamente, relegadas de la palabra pública, de la imagen pública. Sus experiencias, palabra y mensajes no han sido relevantes, han sido desautorizadas. Han tenido que librar intensas luchas para que sus voces sean reconocidas en los medios. Aún permanecen en los márgenes, intentando no ser marginalizadas, impulsando iniciativas de comunicación alternativa como Voces de Mujeres y ahora Mujeres Abriendo Caminos. En ese proceso han ido construyendo discursos propios, memoria, identidades y ciudadanía. En el caso de las migrantes que dan vida a Mujeres Abriendo Caminos, han debido remontar muchas dificultades y, apoyadas por Voces de Mujeres desde Guatemala, y por personas y grupos en Los Ángeles han dado pasos para incidir y movilizar, para visibilizar y reconocer los aportes, expectativas y desafíos de las mujeres migrantes, de ellas mismas. Existe una tendencia a visualizar a las migrantes como víctimas, no obstante muchas de ellas encuentran y construyen posibilidades para afirmar sus identidades, empoderarse y enfrentar situaciones adversas. Si bien no son mayoría, marcan una tendencia que es importante visibilizar. El reclamo de ciudadanía va adquiriendo cada vez más relevancia en las organizaciones de migrantes y en las instituciones que luchan a favor de sus derechos, por lo que la vinculación entre género, migración y ciudadanía, y particularmente la ciudadanía comunicativa, se hace necesaria para dar cuenta de las resistencias y construcción de subjetividad de las mujeres migrantes. Mujeres Abriendo Caminos es una iniciativa de comunicación alternativa, aún incipiente, que ha probado, sin embargo, que con escasos recursos pero con mucha imaginación y compromiso se puede construir día a día, una ética y una práctica ciudadana, basada en los derechos de libertad de opinión y expresión, de acceso a la información y a la investigación, y en la convicción de que las mujeres somos humanas con derechos sin limitación de fronteras.
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Relato de Azalea Vásquez, cofundadora de MAC “Mi nombre Azalea Vásquez, nacida en Guatemala, migrante en los Ángeles, California. La historia empieza así:



como



muchas



mujeres



Llegué a los Ángeles California un verano del 1991, después de un largo viaje por tierra y solamente una mudada y $50.00 empecé mi jornada en USA, empecé mi vida con una tristeza profunda y una soledad en mi corazón, dejé Guatemala, por los problemas sociales, de criminalidad, y abuso a las mujeres. Adaptarme a este país no fue fácil, me llevó 3 años para aceptar otras comidas y aprender una forma diferente de comunicarme, es más hasta para hablar español, no digamos el inglés, pero a pesar de todo y a mi buena suerte logré hablarlo y comunicarme cada día mejor, año tras año, finalmente tuve la oportunidad de regresar a mi país, siempre ligada a Guatemala, pensé y sentí la necesidad de mantenerme en comunicación y más que todo la manera de poder ayudar con un granito de arena y fue así como empecé con la idea de importar artesanía. Todo parecía que iba a funcionar de maravilla, hasta que el desastre del 9-11, nos afecté terriblemente, mas se puede lograr. En noviembre 2006 hice un viaje de negocios a Guatemala y fui invitada a Voces de Mujeres, fue una experiencia inolvidable porque por primera vez hablé en público secretos de mi vida, el poder conversar con mujeres que le abren las puertas y que escuchan haciendo realidad lo que antes no era ni siquiera un sueño. Una persona puede hacer el cambio de muchas y muchos, es así como el esfuerzo de una mujer con iniciativa, trajo a los Estados Unidos un granito que plantó, y que ahora se ha vuelto en una cosecha que abre las puertas a miles de mujeres y hombres a través del mundo. Mujeres Abriendo Caminos es un medio de comunicación para todas las edades, es un lugar para que las mujeres se refugien y cuenten sus penas y alegrías, es también un lugar donde te enteras y te enteran te da la oportunidad de divulgar lo que nunca se ha divulgado, ha sido para mí una forma de motivarme y pensar que mi historia es la historia de muchas, donde quebramos el silencio, donde nos amparamos y nos aconsejamos, donde lloramos, pero más que todo nos divertimos y nos llenamos de energía, hoy motivo a la mujer que piensa y sueña, a que se levante y siga el camino …porque ya me canse de callar y ahora me toca divulgar y que lo sepa el mundo”. Marzo 2008



Azalea V. Ryckman Mujeres Abriendo Caminos Los Ángeles, California www.mujeresabriendocaminos.com
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ANEXOS Mujeres Abriendo Caminos, iniciativa de comunicación por y para mujeres migrantes guatemaltecas y latinas en Los Angeles, CA,ante la elección de integrantes del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala-CONAMIGUA manifiesta: 1. Considera restrictivo el mecanismo y los requisitos para elegir representantes de las/los migrantes guatematecas/os viviendo en Estados Unidos, en el CONAMIGUA. 2. Que los requisitos contemplados en las bases para dicha elección dejan fuera a iniciativas que vienen luchando por los derechos de las/los migrantes guatemaltecos/as en Estados Unidos; ya que solamente pueden inscribirse para participar en el proceso a organizaciones registradas en Estados Unidos. 3. En ese sentido, dadas las características de la participación de las mujeres en esos espacios, sus necesidades, intereses y reivindicaciones quedan invisibilizadas ya que por
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diversos factores ellas aún no tienen una presencia significativa en muchas de las organizaciones creadas hasta ahora con el objetivo de luchar por los derechos de las/los migrantes. Instamos a las autoridades guatemaltecas, a las/los migrantes guatemaltecas/os y/o a sus representantes 1. A unir esfuerzos para que estas elecciones se abran a más iniciativas que accionan a favor de las/los migrantes. 2. Que haya más difusión de estos procesos entre la comunidad migrante guatemalteca. 3. Que la representación de migrantes guatemaltecas/os sea equitativa en términos de género y etnia, de manera que los miles de mujeres, y de indígenas viviendo en Estados Unidos tengan espacios para la expresiòn y la discusión de sus necesidades e intereses específicos. Los Angeles, CA, 14 de junio 2008



Mujeres Abriendo Caminos www.mujeresabriendocaminos.com Phone 626-827-3199 Ana Silvia Monzón, Guatemala; Azalea Vásquez, Arcadia; Eulalia Esteban, Los Ángeles, Ana Cano Huntington Park; Vilma Duarte, Los Angeles, Sandra Girón Huntigton Park



---------------------------------------------------------Mujeres Abriendo Caminos MUJERES A CONAMIGUA * MUJERES A CONAMIGUA * MUJERES A CONAMIGUA * Ya pasó la primera ronda para elegir a las personas que ocuparán la Secretaría Ejecutiva y Adjunta del CONAMIGUA-Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco, y entre las cinco finalistas está la Licda. Ana María Méndez abogada con amplia experiencia en el tema migratorio, conocedora de las leyes sobre migración y actual Defensora de la Población Migrante en la Procuraduría de Derechos Humanos. Celebramos y apoyamos su postulación ya que estamos conscientes de que las mujeres migrantes vivimos situaciones particulares que es necesario visibilizar y atender, y ella está en esa sintonía. Asimismo estamos convencidas de que las
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mujeres tenemos el derecho de participar en los espacios de toma decisición por lo que instamos a quienes designarán los puestos del CONAMIGUA para que consideren la inclusión de la Licda. Méndez en esa instancia. Por favor circulen este mensaje y envíen sus adhesiones a los correos de: Sr. Lester Abigahil Reyna Girón Presidente de la Comisión de Migrantes Congreso de la República de Guatemala



[email protected] [email protected] con copia a: [email protected] agosto, 2008 MUJERES A CONAMIGUA * MUJERES A CONAMIGUA * MUJERES A



------------------------------------------------



Mujeres a CONAMIGUA La situación de los migrantes en general y de las mujeres migrantes en particular sigue invisibilizada y poco atendida por las autoridades tanto en Guatemala como en las sedes consulares en Estados Unidos. Esta situación ha sido denunciada por varias personas en los espacios radiofónicos Voces de Mujeres/Mujeres Abriendo Caminos. Después de muchas demandas, gestiones y luchas se conformará el Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco (que esperamos también incluya a LAS migrantes), que constituye un primer paso para visibilizar los aportes, necesidades e intereses de las/los migrantes guatemaltecas/os en el exterior. Los cargos de secretarías están por definirse y en ese proceso se están presentando las candidaturas de dos mujeres: America Calderón y Ana María Méndez. Les comparto un breve perfil de cada una porque me parece que hay poca difusión de las personas interesadas en estos cargos y que es importante conocerlas ya que ambas realizan un trabajo comprometido con las/los migrantes América ha trabajado con el tema de inmigracion por 20 años. Entre sus actividades ha investigado las leyes de migración en Estados Unidos, trabajó como asesora de la campaña TPS para las/los guatemaltecos en los años noventa, y posteriormente en la Coalición de Inmigración en Washington D.C. Impulsó la campaña "Conozca sus derechos" para las
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personas indocumentadas y diseñó la tarjeta para presentar a la policía o agentes de inmigración en caso de arresto. He participado en varios programas de televisión como invitada hablando sobre temas de inmigración en Telemundo, Univision, la Voz de America, el programa Línea Directa. Además de trabajar con el tema de inmigración, he trabajado organizando y educando a la comunidad latina para que se inscriban para votar, para cambiar el sistema en las escuelas y con la Coalición de Acceso al Lenguaje. Ana María es abogada con amplia experiencia en el tema migratorio, conocedora de las leyes sobre migración. Actual Defensora de la Población Migrante en la Procuraduría de Derechos Humanos. Profesora universitaria. Desde el espacio de la Procuraduría ha trabajado por contar con datos que den cuenta del drama de las migraciones, y también de las deportaciones. Ha organizado los Encuentros sobre Migrantes en Guatemala, que han reunido a migrantes, sus familias, funcionarios, activistas tanto quienes trabajan en Estados Unidos como en Guatemala. Esperamos que las personas encargadas de seleccionar a quienes ocuparán cargos en CONAMIGUA tomen en cuenta las calidades profesionales y humanas de estas valiosas mujeres. Ana Silvia Monzón 
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1 intervención de la embajadora ana silvia rodíguez 

2 abr. 2018 - 315 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10016 (212) 689-7215, FAX (212) 689-9073. INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADO
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INTERVENCION DE LA EMBAJADORA ANA SILVIA ... 

3 abr. 2017 - pronunciado pot la delegaci6n de El Salvador a nombre de la CELAC. Le felicitamos por su elecci6n como Pre
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Silvia Senz 
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Silvia Colominas* 
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Silvia Avallone 

isla de Elba relucían como un paraíso imposible. El reino vir gen de los milaneses, de los alemanes, esos turistas satin
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Silvia Samba Campos 

Silvia Samba Campos successfully completed and received a passing grade in. IDB6x: Project Management for Development. P
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silvia loli espinoza 

Responsable del Programa Equidad de género y contra la violencia hacia la mujer de la Municipalidad metropolitana de Lim
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ana logsoul 

Sie spielen in vielbeachteten Indie- und Electronica Projekten und haben sich nun zusammengefunden um ... SURFACES EP release Jan 30, 2014 / CD+Digital.
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MaÃ±ana 

Martinez,. Carolina. 6. DiseÃ±o. Asistido por. P.C. OrganizaciÃ³n de Eventos. Relaciones. Humanas. MolderÃa .... RUEDA
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Ana Nuñez 

Procesos de urbanización en la Argentina: la mirada antropológica. Editores: Mario Rabey y Omar Jerez. Page 2. Prohibida
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Ana Karenina 

Dolly, aquella Dolly, eternamente ocupada, siempre llena de preocupaciones, tan poco inteligente, según opinaba él, se.
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Ana Diosdado 

responsabilidad directa ni subsidiaria en relación con la realización y desarrollo del Premio distinta de la detallada e










 


[image: alt]





maÃ±ana 

1Â°3Â° C.B.. COMISION A. REPOSTERIA REGIONAL. BURGOS MARCELA. 2Â°1Â° C.S.. 14.00-18.20. PRACTICAS. PROFESIONALIZANTES. R










 


[image: alt]





SIP condena acoso a Silvia 

Delito en aumento por complicidad de instituciones. Cédula puede llegar fácil a los tratantes. 9A. Júbilo de palestinos
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CERTIFICADO Silvia Paulina Miranda Riquelme 

Silvia Paulina Miranda Riquelme. Ha participado en la V Jornada Nacional de Estudio de Clases, organizada por el Grupo d
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C.V. SILVIA JULIANA VARGAS RUEDA. 
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wochenendseminar helping flowers - Silvia Szalony 

im Internet unter www.quantenmed.at, www.bewusst-gesund-sein.at oder www.licht-quanten.com. Termin: Freitag, 26. Mai bis Sonntag, 28. Mai 2017, oder 23.
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rezept von silvia 

Nüsslisalat mit einer Vinaigrette aus beliebigen Gewürzen, Balsamico-Essig und Olivenöl zubereiten. Mit einem. Schuss Crème-Fraîche anrichten. Ca.
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SILVIA LUJAN FUENTES DE ENERGIA 

FUENTES DE ENERGÍA. LIMPIAS. CONTAMINANTES. Carbón. Petróleo. Gas. FÓSILES. NUCLEAR. BIOMASA. VIENTO. SOL. AGUA. EMBALSA
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07 silvia revenga reservas marinas 












 


[image: alt]





Ana Y El Rey 

Ana Y El Rey (PDF) credit by Madetoja R Jaakko archived 3 August 2017. ID e8e6defa34 eBook. PDF File: Ana Y El Rey. 1/1.
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