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PRESENTACIÓN 

A rribamos hoy al cuarto volumen correspondiente al año 2006 
de esta obra colectiva. Cada uno de los anteriores ha represen
tado una contribución para el conocimiento del estado de Chi

huahua. Sin duda alguna, Chihuahua hoy. Visiones de su historia, econo
mía, política y cultura es ya una fuente y una referencia obligadas para 
quienes indagan sobre múltiples aristas que ofrecen los procesos so
ciales ocurridos en esta entidad federativa. 

Iniciamos con el texto sobre las antologías de la literatura chihua
huense que debemos a José Manuel García y que culmina en esta ter
cera entrega. Se completa de esta manera un meticuloso trabajo de 
acopio de títulos, autores; datos varios, juicios que, sin duda, han en
riquecido nuestras posibilidades para mirar y comprender este vasto 
panorama de la literatura en el estado. La importancia de esta deta
llada labor realizada por el autor crecerá sin duda al parejo con los 
trabajos de creación literaria provenientes de la pluma de autores chi
huahuenses. 

Le sigue un trabajo que tiene que ver con aspectos históricos. El 
texto de Guadalupe Santiago aborda la evolución de Ciudad Juárez, 
poniendo el acento en algunos de los acontecimientos que marcaron 
esta historia local. Su punto de referencia es el río Bravo o Grande o 
del Norte, como se le ha conocido a esta corriente fluvial en cuya vera 
se han sucedido una civilización tras otra desde hace al menos un mi
lenio. Espacio de choque y de confluencia, la historia social del río es 
inagotable y ofrece cada vez mayores vetas. Este artículo proporciona 
información sobre algunas de ellas que sin duda agradeceremos sus 
lectores. 

El artículo que debemos a Dizán Vázquez ofrece la presentación y 
un avance de una investigación de largo aliento sobre el mapa religio-
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so del estado de Chihuahua. Sus primeras conclusiones advierten la 
diversidad de credos que caracteriza al panorama social chihuahuen
se en la actualidad. Para introducirnos a los aspectos específicos de 
su indagación hace un recorrido por la historia nacional en un punto 
que quizás es el tema más viejo de las ciencias sociales: la relación 
entre el Estado y las iglesias, o planteado en sus términos más gene
rales, entre religión y política. La novedad de este trabajo estriba en 
que proporciona elementos para entender el pluralismo religioso 
existente en Chihuahua, cuyas peculiaridades conoceremos mejor 
acudiendo a la página electrónica de la Unidad de Estudios Históricos 
y Sociales a la que nos remite el autor. 

Sigue una triada de ensayos económicos. Se inicia con el de Luis 
Gutiérrez, quien trata el tema de la pobreza en el estado de Chihua
hua. Valiéndose de un razonamiento riguroso y complejos índices pa
ra medir los diversos rangos de la pobreza, el autor insiste en que es
ta constituye una tendencia persistente en el estado. También que, no 
obstante que la pobreza tiene una mayor incidencia en los municipios 
rurales, su vertiente urbana es igualmente notoria. Como el propio 
autor lo menciona, los estudios de la pobreza en el futuro y las políti
cas públicas para combatirla deberán partir de que el actual modelo 
económico ha traído consigo profundas asimetrías regionales y pro
piciado las vulnerabilidades regionales. 

El ensayo de Thomas M. Fullerton y Roberto Tinajero condensa 
una historia económica de la industria maquiladora en las dos mayo
res ciudades del estado de Chihuahua, su capital y Juárez. Como se 
sabe, esta actividad productiva representa una alta proporción de to
das las que se llevan a cabo en esta entidad federativa y tanto por sus 
volúmenes de producción, sus inversiones y sobre todo por la fuerza 
de trabajo empleada, su situación y sus cambios constituyen siempre 
un asunto de primer orden en el análisis económico. 

El último trabajo sobre temas de economía es el elaborado por 
Cuauhtémoc Calderón. Su propósito es examin~ehffipacto que tuvo 
el Tratado de Libre Comercio sobre la industria manufacturera en el 
estado de Chihuahua, en especial sobre su productividad. De interés 
para especialistas, junto con los otros dos ensayos precedentes, con 
seguridad formará parte de la literatura económica de consulta nece
saria para el análisis económico regional, no solo sobre el estado de 
Chihuahua. 

Los siguientes textos bordan sobre distintos aspectos de la pro
blemática en Ciudad Juárez, conglomerado urbano que se ofrece co-. 
mo una gigantesca condensación social en la que se representan bue-
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na parte de las realidades nacionales; o dicho de otra manera, donde 
están presentes todos los Méxicos. 

El primer ensayo, de Leticia Peña, constituye un análisis del desa-' 
rrollo urbano de Ciudad Juárez a la luz de seis paradigmas o modelos 
que sirven a la autora como puntos de referencia para examinar las 
diversas facetas de la problemática urbana juarense. Estos mode~s 
son: el de des~rollo urbano sustentable, la modificación en los roles 
y valores establecidos por la sociedad para con la familia, el de vivien
da con cualidades de habitabilidad, la dialéctica entre el espacio priva
do y colectivo y el de participación de los beneficiarios como sujetos 
en la toma de decisiones. En cada caso se aborda la distancia que 
existe entre la realidad y estos paradigmas, sirviéndose de múltiples 
datos que informan sobre la primera. Es un trabajo que puede prestar 
valiosos servicios a quienes son responsables del diseño y ejecución 
de políticas urbanas en distintos niveles y, desde luego, no solo para 
la ciudad fronteriza, sino para cualquier centro urbano en el país o en 
el extranjero. 

En el segundo trabajo, Héctor Padilla y Jorge Balderas llevan a ca
bo un recuento sobre distintos tópicos culturales en la urbe fronteri
za. Pasan revista a indicadores relevantes como los que se refieren a 
equipamiento urbano para actividades culturales, las relaciones con 
la ciudad de El Paso y a las políticas públicas sobre el tema. Una de 
sus conclusiones es el enorme rezago que el estado en sus diversas 
instancias y niveles tiene con la promoción y desarrollo de la cultura 
en Ciudad Juárez. 

El ensayo de Susana Báez sobre las obras teatrales de Víctor Zú
ñiga, Edelberto Galindo y Víctor Hugo Rascón Banda toca el tema de 
los feminicidios en Ciudad Juárez. Apoyándose en un penetrante co
nocimiento de las claves literarias, la autora introduce al lector no so
lamente en los textos de los dramaturgos mencionados, sino en esta 
compleja e hiriente realidad que constituyen los numerosos asesina
tos y violaciones cometi4as en la ciudad en contra de mujeres. Se tra
ta de un lúcido ensayo que cuestiona, examina y deja abierta la senda 
para muchas indagaciones y cavilaciones. 

El trabajo de Martha Estela Pérez nos ofrece un estudio de caso 
relacionado con la lucha por la tierra para edificar viviendas en el área 
urbana de Ciudad Juárez. Compartiendo un proceso que tuvo una 
gran relevancia durante las décadas de 1960y1970 en diversos luga
res del país, la fundación de la colonia Felipe Ángeles en la ciudad 
fronteriza comprende todas sus expresiones: invasión de tierras, ne
gociaciones, expropiaciones, clientelismo, represión, corrupción, co-
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optación de dirigentes por instancias gubernamentales. Este artículo 
destaca el protagonismo que muestran las mujeres en la pugna por la 
tierra, y en especial analiza la personalidad política de la principal di
rigente de los pobladores, aspectos con frecuencia ignorados o deses
timados en este tipo de estudios. 

En una vertiente similar, el ensayo de Melissa Gauthier se refiere 
al comercio de ropa usada en Ciudad Juárez, cuya antigüedad data 
quizá de un siglo. Durante un periodo de doce meses la autora llevó a 
cabo un trabajo de campo en el curso del cual acumuló una gran can
tidad de información sobre la llamada "fayuca" de ropa usada, que in
volucra a crecidos sectores de la población. En un comercio que tiene 
dimensiones mundiales, el caso mexicano presenta varias peculiari
dades, la principal quizá es que se encuentra prohibido por la ley o 
sujeto a múltiples requisitos que ni siquiera las mismas autoridades 
piensan que se pueden cumplir, pero que al mismo tiempo se desa
rrolla a la vista de todos. Cae en esas zonas frecuentes en las socieda
des de lo "ilegal pero legítimo", en tanto que tales prácticas son san
cionadas por su generalización y aceptación colectiva. Desentrañar y 
explicar estos modos de vida cotidianos reviste siempre un gran inte
rés y utilidad, ambos, distintivos del artículo comentado. Decidimos 
publicar este trabajo en inglés, su idioma original, por via de excep
ción, para abrir paso a otros estudios provenientes de académicos ca
nadienses o norteamericanos principalmente, sin las dificultades que 
en una obra anual presentan las labores de traducción. 

El estudio de Rigoberto Lasso proporciona una visión panorámi
ca de los diversos niveles y vertientes educativos en Ciudad Juárez. 
El detallado informe estadístico que le sirve de soporte con seguridad 
beneficiará a ulteriores investigaciones sobre el tema. Las conclusio
nes a las que llega se inscriben en el gran debate nacional sobre las 
políticas públicas y el papel del Estado en la prestación y administra
ción de los servicios sociales. El retraimiento de las entidades públi
cas en el de la educación ha dado lugar, según el autor, a un incremen
to del llamado sector privado que deja fuera, por definición, a las gi
gantescas porciones empobrecidas de la población, en donde se 
imparte una educación escasa y de mala calidad. 

César Silva estudia el complejo proceso de reforma educativa 
que, desde las perspectivas del capitalismo global, busca adecuar la 
educación a las necesidades del mercado. Nos ilustra específicamen
tP., con el caso de los cambios en el bachillerato en el estado de Chi
huahua, que persiguen ajustar la formación de los estudiantes a los 
rm1ur~rimientm1 de la industria maquiladora y proporcionarles aque-
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llos conocimientos mínimos e indispensables para que puedan inte
grarse a los modernos métodos utilizados en la industria, como el to
yotismo. Hace un contraste de esta formación con aquella que buscar 
preparar al educando para la ciudadanía; esto es, con un claro senti
do de compromiso social y capacidad para el ejercicio y sustentación 
del pensamiento crítico. 

El trabajo de Nolberto Acosta sobre la experiencia de la sindicatu
ra en Ciudad Juárez atiende a una de las reformas políticas en el esta
do de Chihuahua. Durante los últimos lustros se han desarrollado en 
el país distintos cambios en las instituciones políticas que buscan es
tablecer reglas más democráticas y alcanzar una mayor participación 
de la ciudadanía. En el estado de Chihuahua se creó en 1997 la insti
tución de la sindicatura, con el específico propósito de dotar a la ciu
dadanía de un órgano más cercano a sus intereses inmediatos encar
gado de vigilar la administración de las finanzas públicas en los muni
cipios. Este trabajo examina la experiencia que ha tenido la nueva 
institución en el municipio de Juárez, con mucho el mayor del estado. 
Textos como el reseñado son en extremo pertinentes en una fase de 
cambios y ensayos en el régimen político mexicano. 

Víctor Orozco. 
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SUSANA BÁEZ AYALA 

l. PROPUESTA 1 

Este trabajo tiene el propósito de analizar y destacar el compromiso 
de los dramaturgos del estado de Chihuahua que en sus textos han 
denunciado la violencia y los asesinatos contra las mujeres en Ciudad 
Juárez, cometidos de 1994 a la fecha. Consideramos los trabajos de 
Antonio Zúñiga, Estrellas enterradas. Obra de teatro en cinco postes y un 
prólogo (2001); Edeberto Pilo Galindo, Lomas de Poleo (morir con las 
alas plegadas) (2001); y Víctor Hugo Rascón Banda, Hotel Juárez 
(2004). Obras presentadas tanto en Ciudad Juárez como en otras par
tes del país y a nivel internacional. 

Interesa este corpus en consideración a que los autores son escri
tores que nacieron en el estado de Chihuahua o han residido en la 
frontera una buena parte de su vida -lo cual les ha permitido conocer 
muy de cerca estas problemáticas-y se han convertido en figuras re
levantes dentro del ámbito cultural tanto regional como nacional. 

Intentaremos indagar cómo se mira este mismo fenómeno social 
desde la perspectiva de estos escritores y de otras figuras públicas; 
también es relevante incorporar un análisis de las formas literarias a 
las que recurre cada uno de los autores con la intención de encontrar 
HUS estrategias teatrales para dar cuenta de los acontecimientos de 
Cd. Juárez en la última década, crear conciencia social y evitar ser cóm
plices, como muchas otras voces que prefieren el silencio público. 

1 Esta investigación forma par.te de la colectiva que coordina la doctora Patricia Ra
velo, investigadora del CIESAS-Conacyt, en relación con "las acciones sociales 
colectivas contra la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez". Agradezco a 
los dramaturgos que cito en este estudio el compartir sus obras y su tiempo con
migo; al doctor Héctor Domínguez-Ruvalcaba y al doctor Tumás Chacón por su 
cuidadosa lectura y comentarios al texto. 
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11. MÍNIMO RECUENTO 

Tenemos claro que se han escrito y presentado otros materiales c!P 
carácter literario (narrativa, poesía y ensayo) referidos a esta situn 
ción en el mismo estado de Chihuahua y el resto del país. 2 Nos limitíl 
mos a los arriba señalados, en virtud de ser de los primeros textoH 
que dan a conocer esta problemática desde la dramaturgia; ademúH 
interesa enfatizar el compromiso social que estos autores tienen con 
la comunídad de Ciudad Juárez. También importa resaltar que elloH, 
junto con otros grupos culturales e intelectuales en Juárez, han le· 
vantado la voz de diversas formas para construir un Juárez más juHt11 
y vivible para las mujeres y los hombres de la ciudad. Aquí destar.n 
mos el trabajo del Colectivo Antígona (2002, cfr. Báez, 2005) y las 1·1· 
presentaciones escénicas de Perla de la Rosa, tanto en su proyecto ti 
tulado "La trilogía del odio" como la puesta en escena de "Antígona" 
(inédita, 2004).3 Las actividades del colectivo como las realizadas por· 
Perla de la Rosa requieren análisis, que no hacemos aquí por falta d1 
espacio. 

Seria imposible mencionar en este trabajo las múltiples activicl11 
des que los creadores tanto locales, nacionales e internacionales hm1 
realizado procurando instaurar una conciencia social respecto a loH 
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Para mucha gente, el tiempc 1 
para actuar tocante a este tema rebasó a la comunidad cultural; tam 
bién algunos académicos opinan que ya se ha escrito demasiad11 
acerca de la cuestión, que el propósito de quien lo hace es lograr laH 

2 En el Foro Hugo Argüelles de la Ciudad de México se llevó a cabo la muestra u·a 
tral "Ciudad Juárez iA Escena!" (sic), en la cual se presenLaron estas obras con l'i 
auspicio de la delegación Coyoacán y la Sociedad General de Escritores de Mc•x1 
co (Sogem): Estrellas enterradas de Antonio Zúñiga y dirección de Rocío Belmo111, 
Rumor de viento de Norma Barrosa; Mujeres de Ciudad Juárez de Cristina Mich1111H 
y dirigida por Enoc Leaño; Hotel Juárez de Víctor Hugo Rascón Banda; Mujeres clP 
polvo de Laura de Ita y montaje de Humberto Robles y Los trazos del cierzo de Alrn1 
Aguilar y llevada a escena por Dana Aguilar (Villarreal, 2005). 

3 Actividades realizadas por el grupo de teatro Telón de Arena, de Ciudad Juá1·1·z 
La "Trilogía del odio" abarca las obras de Federico García Larca: La familia de llc·r 
narda Alba: la potestad del cuerpo (2002), Bodas de sangre (2004 y reestrenada Pn l'i 
2005) dirigidas por Perla de la Rosa, y se tiene proyectado para el 2005 porn·1· 1 ·11 
escena Yerma, dirigida por José Gil Blanco (Compañías Telón de Arena y Tc1H1'<1 
Ibérico, 2005). También se realizó el montaje de El retablo de la avaricia, la /ujurin .Y 
la muerte de Ramón del Valle-Inclán, bajo la dirección del director José Blanco e :i1 
(Teatro Ibérico) y el apoyo del Conaculta en el 2004 . .Cste al'io puso en csccnH u11.i 
versión original de Antígona (las voces que incendian el clcsierto), autoría y dil"I'•' 
ción de Perla de la Rosa. 

256 C1111 w ,\1 W.\ 1101. 200<1 

Los COLORES DEL AMANECER: LA DRAMATURGIA SOCIAL EN CIUDAD J uÁRE/, 

luces de los reflectores, obtener una prebenda por ello y desligarse de 
la problemática social. Se teme Uusta e injustamente) que el abordar 
este conflict" sea tan solo con fines políticos o con el propósito de ob
tener un beneficio personal. 

Todo lo anterior tiene su grado de verdad, pero también de desco
nocimiento. Si nos atuviésemos a lo anterior, el silencio, con todas 
sus repercusiones negativas, se instauraría. Micaela Salís (poeta, dra
maturga, actriz, difusora cultural de la ciudad de Chihuahua) anota en 
relación con su libro Elegía en el desierto. In memoriam: "Este trabajo 
es, pues, fruto de la paradoja que conjuga una necesidad de denuncia, 
con el respeto al dolor de muchas familias chihuahuenses. Hasta hoy 
no he resuelto el dilema[ ... ] más que darme alegría, me deja el acre 
sabor de la impotencia y la vergüenza" (Salís, 2004, p. 11). 

Si confrontamos estas palabras de Salís con las del crítico Villa
rreal, las de este último resultan muy complejas de analizar. Él sostie
ne que hubo apatía en los círculos culturales de la localidad y del país 
ante la emergencia de los asesinatos sexuales a mujeres en Ciudad 
Juárez y que ahora los creadores e intelectuales se sienten obligados 
a tratar el tema, pero ya es demasiado tarde: "Los artistas también 
durmieron mucho tiempo. La mayoría llegó demasiado tarde a la pro
testa contra el feminícidio. Se tardaron en despertar" (Villarreal, 
2005). 

La cuestión sería plantear a la opiníón de Villarreal y a quienes la 
secunden, cuáles han sido las reacciones de los artistas e intelectua
les en situaciones como estas en donde las condicionantes de género 
resultan de sumo interés para focalizar o no el problema. Al início de 
los crimenes sexuales contra mujeres, más conocido internacional
mente con el concepto de feminicidio, en los términos que lo aclara 
Marcela Lagarde y de los Ríos (2004 ), 4 retomado de Dianna Russell y 
Hill Radford, se vuelve una bola de níeve imparable a partir del am
biente de impunidad que se promovió por parte del estado desde hace 
más de una década en Ciudad Juárez: 

El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condi
ciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados 
contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres [ ... ] 
Para que se de [sic] el feminicidio concurren de manera criminal. el silen
cio, la omisión. la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de 
prevenir y erradicar estos crímenes[ ... ] el feminicidio es un crimen de Es
tado" [las cursivas son de la autora y los subrayados míos]. 

4 No desconocemos los trabajos de Monárrez (2002). 
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Con lo anterior, interesa plantear que si bien el tiempo rebasó a los 
creadores e intelectuales en cuanto a consideraciones temporales, es 
innegable que los feminicidios se desarrollaron de una forma más 
vertiginosa de lo que la sociedad civil podía asumir. Aquí no descargo 
de responsabilidad alguna a las diversas instancias gubernamentales 
(véase el subrayado en Lagarde), pues era, y es, su deber detener y 
prevenir estos acontecimientos; pero como lo declara Zuly Porree (ex 
fiscal especial para la Investigación de Delitos Cometidos Contra Mu
jeres): "No éramos autónomos, teníamos superiores que ordenaban 
[ ... ]" . Porree se abstuvo de manifestar los nombres de los "generales": 
"Teníamos procuradores, subprocuradores, como superiores jerár
quicos y todos tenían injerencia en los expedientes y conocimiento de 
lo que se estaba haciendo, sobre todo los subprocuradores, pero en 
especial el señor procurador" (Huerta, 2005, 3 de marzo; el subraya
do es mío). 

Entonces, retomando a Lagarde, se aprecia en la declaración de la 
ex fiscal que el silencio institucional, la omisión, la negligencia y la co
lusión de autoridades contribuye a la impunidad en el caso de los fe
minicidios en Ciudad Juárez y otros estados del país, los cuales ahora 
también se han detectado en otros pueblos latinoamericanos : Chile, 
Guatemala, El Salvador e incluso en España (cfr. Ravelo, 2004, pp. 
107-123). 

Ahora bien, apoyando los silencios, el discurso que emergió u 
partir de 1993 en las instancias de gobierno y los medios de comuni
cación locales y estatales al respecto, fue señalar a las mujeres como 
responsables de su propio asesinato, en virtud de haber transgredido 
los espacios y actividades tradicionalmente asignadas por su rol d11 
género femenino (Rohry y otros, 1999). Ravelo y Domínguez se refie
ren a lo anterior en el rubro de sus hipótesis sociológicas y de género 
e hipótesis de punto de vista moral/cristiano. En sus conclusiones se
ñalan que esta infame pesadilla se debe a dos factores, principalmen
te : 
1. El sostenimiento de un sistema económico supraestatal medianu 

un estado de impunidad. 
2. La exacerbación de formas fóbicas de exclusión y sometimiento 

tales como la misoginia, el racismo, el clasismo y la xenof o hin 
(2003, p. 132). 
Impunidad que se instaura por las complicidades del silencio i11H 

titucional y en gran medida social, y lo que Teresa de Lauretis dcnc > 

mina las cuatro figuras de la tecnología del sexo ("the sexualizali n 11f 
children and the female body, the control of procreation, and the PH.Y 
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chiatrization of anomalous sexual behavior as perversión", 1989, p. 
210). En particular, el segundo punto adquiere connotaciones rele
vantes parA. el tema que abordamos aquí. Lo que se pone en disputa 
es el cuerpo de las mujeres. 

Recuperando las ideas de Villarreal y las de Lagarde en el asunto 
dicotómico entre enunciar y silenciar, importante es revisar quiénes -
como se apunta antes- inician el discurso sobre el tema y quiénes re
servan o evitan sus palabras (cfr. Salís) . Se impone conocer los meca
nismos de producción y circulación del discurso (Foucault). Bajo lo 
anterior es que disiento de las opiniones que aseveran a priori que la 
comunidad artística se mostró insensible o ajena a estos aconteci
mientos. De forma particular los creadores locales y regionales han 
llevado a cabo a lo largo de estos últimos años un intenso activismo 
social; no son ajenos a la situación de violencia generalizada de la ciu
dad (Ravelo, 2004, pp. 107-123). Consideremos la posibilidad que se 
dieron los creadores de visualizar, desde el primer momento, el grave 
problema que iniciaba y había de ser uno de los más dolosos para es
ta ciudad y vergonzoso para el país entero y que se volvió inasible.5 

A partir de los cuestionamientos recientes a la tardía emergencia 
de un discurso contestatario, es aquí -parece ser- donde cobra rele
vancia la crítica literaria feminista. Resulta notable que sean siete mu
jeres escritoras y periodistas quienes desde el área de la narrativa in
corporen en la literatura el trágico tema de los feminicidios . Nos re
ferimos al libro El silencio que la voz de todas quiebra . Aquí no es 
principal el que las autoras se sitúen o no como feministas, pero sí el 
que sean mujeres que recuperen vidas de mujeres ; mujeres que exi
gen justicia ante la muerte de otras mujeres; mujeres que pugnen, 
desde sus trincheras sociales y personales, por enunciar y denunciar. 
Aclarar que ninguna de las autoras, ni en aquel momento ni en el pre-

5 Considérese, por ejemplo, la reflexión que se plantean las integrantes del grupo S 
Taller de Narrativa: "Hasta antes de aquel sábado habíamos dedicado las reunio
nes de S Taller a crear y leer ficción ; podíamos soñar y crear nuestros propios 
personajes y universos, pero la realidad era ineludible, una y otra vez caíamos en 
la crítica y la reflexión: ¿cómo salvar 1a dignidad de esas muchachas, laceradas 
hasta después de su muerte?" (Benítez y otros, 1999). Podría juzgarse la fecha de 
publicación de este material de las siete periodistas como muy tardía, solo si no 
se conocen las condiciones de producción y distribución de este material. Por 
ejemplo, el tiempo previo a su edición, en el que no solo se redactaron las siete 
historias de vida del mismo número de mujeres asesinadas, tiempo en el que se 
revisaron expediente s, se entrevistó a familiares y amigos de las victimas y seor
ganizó todo el materia l. Posteriormente, el tiempo invertido en buscar una edito
ria l que lo publicara, proceso este que al menos consumió dos años a las autoras; 
libro que por cie rto resulta uno de los más enriquecedores desde la visión de Ja 
litera tura L s timo nia l (Báez, 2000; Tabuenca, 2004). 
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sente, se dedican de tiempo completo a la literatura, pareciera ocioso 
en un contexto en el que no hay cabida para estos quehaceres huma
nísticos.6 Las creadoras aquí citadas procuran, como lo señala Ta
buenca, "denunciar el feminicidio en Ciudad Juárez, precedido por el 
secuestro, la violación sexual, la tortura física y psicológica, y final
mente, la impunidad, en una ciudad en la que, a decir de Bowden, 
'hasta el demonio teme habitar"' (2004, p. 20). 

Mientras que la poesía lírica responde a la necesidad de expresar 
la subjetividad individual de quien escribe y con esa voz sintetizar las 
subjetividades colectivas, la narrativa y el teatro en la literatura tienen 
procesos más complejos; quizás a ello se debe ese aparente retraso. 

111. LA EMERGENCIA DEL TEATRO COMPROMETIDO EN CONTRA 

DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN CIUDAD JuAREz 

Considero que los trabajos de los tres autores que aquí se analizan -
Zúñiga, Galindo, Rascón- van por la misma línea de la denuncia que 
señala Tabuenca en el caso de la narrativa. Se aprecia de entrada el 
que entre quienes abordan el tema desde el teatro, al inicio, solo apa
recen voces masculinas. Apenas en el 2005, Perla de la Rosa pone en 
escena una obra propia: Antígona: las voces que incendian el desierto. 
Un punto a debatir sería por qué no encontramos más diversidad de 
voces femeninas en el teatro fronterizo y mexicano. 7 

Si nos remitimos al asunto de la violencia hacia las mujeres, es el 
trabajo de Antonio Zúñiga el que despunta en esta linea. Estrellas en
terradas ... se difunde en la Ciudad de México y Ciudad Juárez en el 

6 Otra activista cultural a quien no podemos dejar de referirnos aquí es Carmen 
Amato, impulsora de los encuentros de poetas en Ciudad Juárez; el V y VI son 
fundamentales para las temáticas que aquí nos ocupan. El V se tituló: "Elegía por 
una ciudad desierta" (2002) y el VI "La poesía y los derechos humanos" (2004). 
Actividad de donde surge el libro Canto a una ciudad en el desierto. Encuentro do 
poetas en Ciudad Juárez (1998-2002) . Antología (Amato, 2004). Material en el que se 
compilan, entre otras, voces de poetas como las de Arminé Arjona con su poema 
"Sólo son mujeres", texto que forma parte de su poemario iJuárez, tan lleno de sol 
y de sombra! (introd. de Susana Báez, 2005); Irma Chávez, "El miedo"; Maricela 
Duarte, "De mi estancia en la isla del desierto", Antonieta Villamil "Herida de im
punidad", Micaela Salís "Eres la pura neta jodiéndole su diafanidad a la mentira' . 
A pesar de que la nómina sea aquí femenina, no podemos olvidar las contribucio
nes de Héctor Dominguez Ruvalcaba, Jesús Tafoya y algunos más. 

7 No desconocemos el valor estético y ético del trabajo de Helena Garro o de Luii.¡11 
Josefina Hernández a nivel nacional e internacional, pero estamos muy lejos do 
que ellas sean la generalidad en la localidad y el país (Monternayor, 1995, 19901 
Báez, 2002). 
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2001. Lomas de Poleo de Edeberto Galindo se presenta en escena en 
Ciudad Juárez en el 2001 y Hotel Juárez se publica en el 2004 y se es
trena en el Distrito Federal. Revisemos estos trabajos. 

IV. TEATRO DE INSURGENCIA CIVIL: ZúÑIGA, RASCÓN Y 

GALINDO 

Resulta trascendente el que Zúñiga, Rascón y Galindo8 se ocupen de 
poner en escena teatral el tema de los feminicidios porque sus traba
jos buscan promover la reflexión; debilitar desde el escenario los me
canismos de impunidad avalados por nuestra comunidad en torno a 
la violencia hacia las mujeres. Me parece que en esta linea se puede 
hablar de un teatro de insurgencia civil, en consideración a que a tra
vés de su compromiso ético se vuelcan contra lá impunidad y des
atienden el llamado de aquellos que culpan a las viejaskándalosas9 

(agreguemos viejoskándalosos) de ser responsables de los males de 
Ciudad Juárez. Los autores se suman a las voces críticas que ventilan 
el ejercicio de la violencia y el entronamiento de la muerte. Los dra
maturgos se solidarizan con el dolor de las familias afectadas. De tal 
forma, este teatro no solo intenta difundir los acontecimientos, procu
ra crear un estado de conciencia entre el público o los receptores de 
las obras. Visualiza a los actores: mujeres asesinadas, familiares de 
las victimas, a los victimarios primarios (es decir los asesinos) y a los 
victimarios secundarios (las instituciones en donde priva la impuni
dad), la sociedad local y nacional e intenta mostrar sus actos de forma 
dialógica (indaga en los discursos y prácticas de cada actor social). 

Siendo el caso que aquí abordamos tres obras de teatro escritas 
por tres dramaturgos masculinos, insertemos la siguiente discusión: 
¿por qué los hombres escriben y representan problemas de las muje
res? 

De Lauretis ofrece una querella aproximada a este tópico. Conclu
ye que se debe ser cuidadoso cuando se habla, por ejemplo, de un lec
tor masculino y una lectora femenina y/o feminista; agrega que la 
subjetividad genérica de cada uno determina estos acercamientos. 

8 Hay otras voces masculinas y femeninas que van por esta línea; véase la nota re
ferida a "iJuárez a escena!" 

9 La Red Cultural Viejaskandalosas de Los Ángeles, California, arribó a Ciudad 
Juárez en el 2001. El nombre de Viejaskandalosas proviene irónicamente de un 
sermón del obispo Renato Asencio León, de Ciudad Juárez, donde se refirió a las 
madres que pedían justicia por la desaparición y muerte de sus hijas como una 
"partida de viejas escandalosas" (Bitácora, 2003). 

Cl1111UAH UA llOY. 2006 261 



SUSANA BÁEZ AYALA 

Entonces, de la misma forma en que la "tecnología del género" deter
mina la subjetividad femenina y feminista, sucede con la subjetividad 
masculina y profeminista. Es decir, las formas hegemónicas de la 
ideología patriarcal son transgredidas por las mujeres feministas y 
los hombres profeministas (Lauretis, 1987). 

El incorporar voces masculinas que abordan problemáticas de las 
mujeres ha desatado discusiones en los medios feministas y acadé
micos en relación con la pertinencia o no de que los hombres partici
pen en las luchas como el esclarecimiento de los crímenes de muje
res, el acabamiento de la impunidad y el restablecimiento de una vida 
basada en los derechos humanos para las mujeres en Ciudad Juárez. 
Esta discusión se amplía y abarca la discusión respecto a: ¿qué voces 
son las más autorizadas para abordar los feminicidíos?, ¿qué las defi
ne como tales : el ser originarias de esta ciudad, haber vivido la trage
dia en carne propia? 

La disputa que se suscitó en relación con la canción del grupo 
musical Los Tigres del Norte, Las muertas de Jllárez, es una muestra 
de esta polémica. Tanto el gobierno, las ONG's como algunos grupos 
de madres afectadas consideraron que estos cantantes lo que preten
dían era lucrar con su dolor y les pidieron no reproducir más la can
ción, material autorial de Paulina Vargas, quien anota respecto a los 
feminicidios: 

Si la ley no lo resuelve, 
lo debemos resolver, 
castigando a los cobardes, 
que ultrajan a la mujer. 
[ ... ] 
Es el reclamo del pueblo 
que lo averigüe la ley. 

Frente a estas líneas, la respuesta del presidente del Congreso de 
Chihuahua, Víctor Valencia, declaró que estudiaban solicitar que no 
se promoviera más la canción porque generaba "morbo" y manchaba 
la imagen de Ciudad Juárez (EFE, abril de 2004}. 

Los conceptos de la violencia de la retórica y la retórica de la vio
lencia de De Lauretis (1989} aquí son productivos en cuanto esclare
cen que el problema no es quién es el productor del discurso, qué po
sicionamiento socio-cultural-ideológico-históricorepresenta, como el 
"problema", en términos bajtinianos, de enunciar y romper la ley de 
los silenciamientos. En este contexto de discursos y prácticas encon-
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tradas, divergentes, paralelas, es que nos acercamos a los trabajos de 
los dramaturgos citados. 

V. ESTRELLAS ENTERRADAS ••• TEATRO DE COMPROMISO 

SOCIAI..10 

Antonio Zúñiga nace en Parral en 1965. Realizó estudios de adminis
tración de empresas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
de actuación en La Casa del Teatro. Ha sido coordinador del taller de 
dramaturgia de la Escuela de Escritores de la Sogem, en Metepec, Es
tado de México. Ha incursionado en la dirección y escritura de obras 
teatrales. La que ahora nos ocupa, Estrellas enterradas. Obra de teatro 
en cinco postes y un prólogo (2001), aborda el fenómeno de violencia 
extrema hacia las mujeres de Ciudad. Juárez. 

Estrellas enterradas es una obra en la que el espectador-lector se 
asoma a esta realidad de violencia de género. Un texto que, en pala
bras de Zúñiga, busca causar un efecto social: crear conciencia de la 
grave situación entre los espectadores. 

La obra se centra en tres personajes. Teófilo: trabajador electricis
ta de treinta años, tío y "maistro" y "maestro" de Obed, joven de dieci
siete años, y Bety, jovencita de la misma edad que el sobrino de Tea, 
cuyo rasgo diferenciador es que solo la conocemos por su voz. Lo an
tes enunciado no se expresp. abruptamente en la obra; el autor crea 
un ambiente de ambigüedad tan extrema que el lector o espectador 
no sabe por qué estos personajes se nos revelan, ni cuál es el conflic
to entre ellos; lo que sí se aprecia desde el prólogo y el primer poste 
es que la relación entre los personajes masculinos está cargada de 
una terrible violencia contenida, la cual se puede desatar en cualquier 
momento y ser tan dañina como la materia de trabajo de ambos: la 
electricidad. La tensión y la violencia, podemos decir, son los ejes uni
ficadores dé todo el texto, mediante un lenguaje que reconstruye la 
violencia y va contra la misma. Veamos parte del diálogo con el que 
abre la obra (2001, pp. 239-240}: 

Radio: iBueno, bueno, un veinte a la treinta y tres! iübed! iTeófilo! iCon
testen! 

10 Parte de lo que aquí anoto en relación con la obra de Antonio Zúñiga y Edeberto 
Galindo lo recupero de mi trabajo Dramaturgos(as) en frontera (2002), realizado 
con el apoyo de la Dirección de Investigación del Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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Teófilo desciende a gran velocidad pero Obed llega primero al radio al 
arrastrarse cual roedor del desierto. Cubre el radio con su cuerpo para 
protegerse del otro, muestra furioso los dientes al otro que se acerca con 
suma precaución. 

Teo: Calmado, venado, calmado .. . 
Obed: [Gritando) Ahí ahí ahiiiüiií ... iTe gané! [Ríe) iComo meteoro, ¿no? 

¿qué tal? [ ... ] 
Teo: iPinche astronauta! [Ríe. Luego de un titubeo extraño Obed también 

se ríe.) iPresta cabrón! [ ... ] 
Teo: No lo hagas porque te chingo ... 

La ambigüedad acentúa la violencia. El silencio y la tartamudez de 
Obed nos impiden comprender por qué motivo se provoca su ira cada 
vez que el tío se refiere a él, en un tono "afectuoso" como "mi chavo". 
La primera vez escuchamos la siguiente respuesta (p. 241).: . 

Obed: No me digas, no me digas, no me digas mi chavo. 
Teo: Es un decir ... [Obed muestra furioso los dientes). 
Obed: Así le decías a ella. Mi chava, mi chava. 
Teo: Era de cariño. Nada más. 

El parlamento siguiente nos ofrece luces acerca de lo que va a carac
terizar al tío: "Obed: Te la llevaste al terreno donde está el árbol, no te 
hagas, el árbol grande, el que parece pino, el único árbol del barrio y 
ahí te la comiste, ¿a qué te supo, a árbol?" (p. 241). De lo anterior asu
mimos que Tea ha tenido relaciones sexuales con alguien, de quien 
desea diferenciarse el sobrino; de allí surge otra duda: ¿de dónde na
ce esta preocupación del sobrino? El silencio del desierto, espacio en 
el que se ubica la acción del drama, nos responde con el silbar del 
viento. 

Enseguida se nos ofrece una escena un tanto extraña. Obed saca 
de un costal zapatos y forma una figura humana sobre la arena y en
tona una ronda infantil: "!A la una, se la come la Luna ... ! iA las dos, se 
las ve Roy! iA las tres, las besa Andrés ... ! iA las cuatro les quitan el 
zapato!" (p. 204). De inmediato aparece la sombra de Lula, que se aú
na al silbar del viento y Obed se horroriza. 

Apreciamos que Zúñiga pone al lector y al espectador en un am
biente de ambigüedad, desconocimiento, desorientación, como el que 
nosotros mismos vivimos en este momento en relación con los femi
nicidios. Esta atmósfera rodea también a los personajes. Dos temas 
aparecen en el primer poste : la violencia y la locura, esta última defi-
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nidora de Obed, a quien el tío, más adelante nomina: "Orate, idiota y 
baboso [sin excluir] mi chavo". 

El segundo poste insistirá en esto, pero además introduce al per
sonaje Bety, quien se manifiesta a través de la voz que emite el radio 
de los electricistas. La estructura de esta parte corresponde a dos mo
nólogos superpuestos : Tea procura instruir a su sobrino acerca del 
oficio de electricista, de donde resulta su "maestro", mientras que 
Obed nos narra, desde la escritura una tragedia; sin hablar, escribien
do en la arena, nos entera de alguien llamada Lula. Y de esa persona 
agrega: "La niña está triste. La niña está muerta". Nos preguntamos: 
¿quién es Lula?, ¿de dónde su tragedia? 

El tercer poste insiste en un monólogo encubierto como diálogo 
entre Betyy Obed. La protagonista le narra su historia; esta no desco
nocida para nosotros: joven de diecisiete años, trabajadora de lama
quila, para mayor referencia su centro de labor se hallaba cerca de la 
estación de bomberos. Bety es "bajita, delgada y morena, de pelo largo 
y lacio. Viste uniforme escolar y una bata de trabajo. Sólo calza un za
pato azul eléctrico". Claro, eso no es un conflicto. Este aparece cuan
do ella, al salir del trabajo prefiere regresar a su casa en lugar de irse 
a un bar con sus compañeras de trabajo; al ser molestada por unos 
jóvenes que van en auto, decide cruzar la calle; allí, otro hombre, ma
yor, trajeado, sonriente, de ojos azules, se ofrece a llevarla; en cuanto 
entra al auto la golpea en la cara, la obliga a poner el rostro en el sexo 
de este y lo último de lo que tiene conciencia es de ver su zapato azul 
eléctrico colocado como adorno en el espejo retrovisor. Nos entera
mos, pues, de que ha sido violada y asesinada, a pesar de que ella 
misma declara: "Bety: Porque yo sí me defendí[ ... ] Mis uñas guardan 
pellejo, mis dientes también cortaron ... conmigo no fue fácil, conmigo 
la sufrió. Enorme como es, como cerro es, como montaña casi. Por
que sus ojos son dos anzuelos, primero hay un dulce y luego lanzan 
lumbre ... hasta chuparte la sangre y dejarte en el pecho un hoyo ne
gro" (p. 264). 

Parlamento con el cual Zúñiga, desde su posición de demiurgo, 
confronta a las instituciones, quienes con sus pésimas campañas en 
los medios de difusión han pretendido que las mujeres podemos salir 
de una situación de riesgo si es que así lo deseamos: "Grita, pide ayu
da, provócate el vómito, etc.", tal versa la campaña que impulsaron 
sectores de la iniciativa privada: "iPonte viva!", difundida por los me
dios de comunicación y anuncios espectaculares. El personaje de es
tos cortos parecía decir: yo soy la única que puedo controlar la situa
ción, si no lo hago es porque no tengo la voluntad de hacerlo (Ravelo, 
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2004]. La última víctima11 de feminicidio presenta pruebas de haberse 
defendido como Bety, pero el resultado es que Coral Arriera Medina, 
de 17 años, fue asesinada (Castro, 2005). 

Ante lo terrible del relato de Bety, Obed, desde una posición infan
til, casi a manera de juego, expresa: "iNo quiero hablar!, ite retiro la 
palabra! iLes retiro la palabra a todos! iA todos!" (p. 264]. Su discurso 
corresponde a "la corto" entre niños, á la ley del hielo. Sin embargo, 
no parte de un capricho pasajero, pueril. La incógnita se mantiene en 
el texto. Aunque el personaje habla de inmediato con su tío, al hacerlo 
utiliza el inglés, con lo cual provoca la distancia con este hombre y 
también su disgusto; pues Tea no conoce el inglés y se enfurece 
cuando le hablan desde dicho código. 

En el cuarto poste, los tres personajes interactúan: Tea, Obed y 
Bety. El sobrino intenta presionar al tío para que acepte una verdad, 
que durante diez años lo ha sumido en una especie de locura, de ais
lamiento: Tea violó y mató a Lula, la hermanita de Obed, cuando esta 
tenía diez años; la niña desapareció y nunca más volvíeron a saber de 
ella; así, el antagonista expresa: "Obed: Los zapatos del desierto, son 
zapatos de niñas muertas, ¿no?" (p. 269). Ante el acoso de Obed y la 
voz de Bety, la cual escuchamos por la radio, Tea atina a decir: "A mí 
cuando algo me está quemando adentro, prefiero olvídarlo" (p. 272). 

Pero ni Obed ni el espectador-lector pueden hacer caso omiso del 
dolor de ese niño que presenció la víolación, y a quien, como se sugie
re en el texto, también violaron. A menos que procuremos asumir la 
voz del escritor León Felipe, quien en su poema "Ya no hay locos en 
este mundo" refiere a la falta sensibilidad y conciencia de la sociedad 
frente a los homicidios colectivos efectuados por un dictador; en el 
caso de Zúñiga, si es que tomáramos la opción de Tea y olvídásemos, 
podríamos retornar a nuestra cotidianidad tan solo borrando la reali
dad, lo cual en sí misma resulta una paradoja. En este mismo poste, la 
voz de Bety clama venganza, le sugiere a Obed asesinar a Tea: "Bety: 
Métele un cuchillo en el corazón (Obed toma una llave y se enfrenta a 
Teófilo.) iRómpele una pierna! iClávale un clavo en la panza! iQue no 
se vaya a escapar! iMátalo, mátalo! [ ... ]" (p. 271). 

El último poste pareciera corresponder a la justicia poética y real 
que los acontecimientos merecen. Obed provoca una descarga eléc
trica en el cuerpo de Tea, cuando este declara que solo hay algo a lo 
que quiere más que a la fuerza de la luz eléctrica: "Tea: Las niñas. Las 

11 Es impresionante observar que los trabajos que abordan los feminicidios citan, 
como lo hago yo, la "última víctima"; sin embargo a la vuelta de los meses y años 
vemos que se ha convertido en una más de un listado.interminab.le . 
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niñitas güeritas, las niñitas hijas de mis hermanas que son mías tam
bién, las niñas que tienen miedo y que no dicen nada, que responden 
a una mírada y que se callan a otra" (p. 277). 

Varias son las verdades que se desprenden de lo anterior y se re
lacionan con las incógnitas que planteamos al principio: la violencia 
entre estos personajes masculinos corresponde al dolor que Obed ha 
guardado por diez años por la muerte de su hermana. la "locura" 

1 1 

"mudez", "aislamiento" y "ensimismamiento" del joven tiene origen en 
este conflicto. Cuando al inicio Tea le dice a Obed que no insista por
que si no lo chinga, al final entendemos que no se utiliza el término 
tan solo como sinónimo de golpear, sino que la conceptualización de 
Octavio Paz se actualiza en el enunciado. Chingar equivale a todo lo 
que define a Tea : sujeto masculino, representante de una mentalidad 
patriarcal, machista, etcétera. 

A diferencia de lo que podamos suponer, esta historia no termina 
en tragedia por más que su argumento sí lo sea. Aunque Obed le pro
voca una descarga eléctrica a Tea, este no muere. Ante esta especie 
de resurrección cristiana y la solicitud de perdón del tío al sobrino, el 
joven no opta por lo último, pero sí por mantener la distancia en ade
lante: "Obed: Te retiro la palabra para siempre" (p. 279). 

Así concluye la obra, en el silencio, mas no el trabajo de Zúñiga. 
Obed cuestiona no tan solo a su tío, sino a todos y cada uno de los que 
permiten estos hechos de víolencia, que no tienen la voluntad política 
para desestructurar estos hechos. Obed se transforma en un busca
dor de la verdad. 

La opinión de la actriz que representó a Bety en las primeras pre
sentaciones de esta obra permite justificar el título de este apartado: 
"Ahí, en el teatro, somos testigos y cómplices. Los muertos nos piden 
que indaguemos, que preguntemos y que no guardemos silencio". 

Itari Marta, la actriz que representa a Bety, está consciente del po
der de su papel: "Es una oportunidad para decirle a la gente que no se 
quede callada[ ... ] Necesitamos que los artistas se comprometan so
cialmente y con la problemática de Ciudad Juárez y necesitamos que 
el arte cumpla su función social: informar para formar, informar para 
inconformar, informar para transformar" (Narcia, 2002). 

Otro comentario que recupera la prensa es en relación con las es
cenas de violencia que la obra presenta. Belmont dijo: "Con este mon
taje la Compañía teatral .3 Consérvese en Escena no presenta juicios 
de valor, ni condenas sino la reflexión en el arte . Se llega a la crudeza 
de forma sugestiva, no hay golpes ni actos de violencia, aunque éstos 
sean el trasfondo del montaje" (Altamirano, 2002). 
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Este es un aspecto que resulta importante destacar, en virtud d 
que la forma poética y la ambigüedad a las que recurre el dramaturg 
nos acercan a estos acontecimientos en una escenografía del desier• 
to, donde solo vemos arena, postes de electricidad y a dos hombre 
interactuar junto con la voz de Bety. 

El cuidado de no mostrar la agresión física.en escena sino a travé 
de las palabras permite que el lector-espectador no se convierta en un 
victimario más de estos acontecimientos. La efectividad de la cons
trucción dramática pretende que quien lea u observe esta obra no 
pueda devolver la mirada a su entorno sin sentir la necesidad de 
inconformarse como lo solicita la compañía que presenta este espec
táculo. 

Se reconoce en estas estrategias dramáticas la influencia del men· 
tor de Zúñiga, Víctor Hugo Rascón Banda, de quien Enrique Mijarea 
comenta, a propósito de sus obras Contrabando y Desazón, que ambas 
se "manifiestan teniendo como hilo conductor los mensajes, las inter
ferencias, la estática, los zumbidos y las voces ininteligibles del radio· 
teléfono" (Mijares, 2004, p. 15). 

Sobre las interferencias, la estática y las voces ininteligibles se 
construye Estrellas enterradas, en clara alusión a la imposibilidad de 
entendimiento de un fenómeno tan crudo como los feminicidios, pero 
también en un silenciado castigo a los responsables del mismo. La 
frase "desde hoy te retiro la palabra" va dirigida al violador y asesino 
de la hermana y de las otras jovencitas, pero también a quienes son 
cómplices de este genocidio de género. Estrellas enterradas ... es el tí
tulo de una obra que habla de vidas silenciadas, errantes. 

Esta obra de Antonio Zúñiga se presentó en Ciudad Juárez en 
una sola ocasión (2002), sin embargo se ha mantenido en cartelera en 
otras localidades. 

VI. EDEBERTO PILO GALINDO: "SE PUEDE VIVIR SIN 

INTENTARLO O MORIR EN EL INTENTO" 

Edeberto Galindo Noriega, Pilo, escritor juarense, en el 2001 recibió 
mención honorífica en el concurso de teatro por su obra Amores que 
matan (2001); antes de esto, el dramaturgo ha pasado por un amplio 
espacio de trabajo constante. Refiere que poco antes de 1988, año en 
el que monta su primera obra, conoce al director de teatro Octavio 
Trías y las obras de Vicente Leñero; ambos marcarán el rumbo de 
este autor. 12 
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Lomas de Poleo (morir con las alas plegadas) 13 (2001) es un texto que 
nfrenta la violencia de género que se vive en la región de 1994 a la 

r cha. El texto abre con una nota del autor: "ésta señala la ola de via
l ncia hacia las mujeres que se vive en esta ciudad. El texto nos acer
ca a la perspectiva de las cientos de jóvenes victimadas". Aclaración 
que no deja lugar a dudas tanto de su temática como de sus intencio
nes. 

Al cuestionar al autor sobre las motivaciones de su dramaturgia, 
xpresa que "no púede escribir una obra rosa o cursi, cuando a dos 
alles de mi casa están acribillando a un chavalito [ ... ]la disyuntiva del 

autor es escribir lo que quieres escribir o escribir lo que quieres es
cribir". Así, su postura se integra a la de Antonio Zúñiga, Guadalupe 
de la Mora, Manuel Talavera14 (dramaturgos del estado de Chihua
hua) en relación a que el contexto fronterizo que nos rodea es lo sufi
cientemente complejo para impulsar la escritura; con ello no se re
suelven las contradicciones de esta cotidianidad, pero sí se enuncian; 
responsabilidad que, entre otros, asume Galindo. 

Este compromiso social del dramaturgo exige que el escritor se 
obligue a elaborar una propuesta estética de gran calidad. En opinión 
de Galindo, se debe ofrecer un tral:;>ajo que precise al espectador a 
permanecer en la butaca y que al final se disconforme o no con la pro
puesta estética, pero que haya entendido qué se quiso comunicar. 

Galindo escribe : "Lomas de Poleo es una obra de teatro que consig
na los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, de ningún modo re
suelve nada, de ningún modo alivia nada ni esa es su pretensión, sólo 
registra para el mundo, para nosotros mismos una causa; establece 
acaso, un compromiso con el espacio y el tiempo que nos toco vi
vir" .15 Siguiendo las ideas de Saúl lbargoyen: "La poesía no transfor
ma la realidad, tan sólo provoca tomar conciencia de ésta" (2002); la 
obra de Pilo consigue esto a través de una serie de recursos de teatra
lidad que enunciaremos ahora. 

El texto abre con escenas cargadas de gran violencia: Lomas de 
poleo muestra el acto de la violación hacia Maty, uno de los personajes 
femeninos asesinados. Pilo expresa que planea este inicio tan impac-

12 Todas las opiniones de Pilo Galindo están tomadas de la entrevista que le hice en 
mayo del 2002 en Ciudad Juárez. Cabe señalar que no es la escritura de teatro el 
primer acercamiento del autor a las letras; antes ya había escrito poesía, cuento y 
algunos intentos de novela, 

1a Puesta en escena en abril del 2002 en el teatro Benito Juárez de Ciudad Juárez. 
14 Cfr. Almas de arena (2002), Manuel Talavera (2004) . 
1s Pilo Galindo, "Lomas de Poleo", texto inédito, p. 1 (2001). 
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tante para provocar el asombro en su espect.ador, pero no para vial 
tar por segunda vez a las personas que su creación represent.a: • 
no puedo violar de nuevo a estas jovencit.as en escena" (Báez-Galind 

1 
2001), nos dice. N átese la coincidencia entre Zúñiga y Galindo en e 
punto. 

En relación con esta apertura del texto, anota Mijares: 11Edebe 
Galindo inicia en tono mayor, con una escena espeluznante [ .. . ]ea 
pequeño tramo de verdad escénica bastaría para calificar de maes 
este trabajo, sólo que la obra no ha hecho sino plantear su propósl 
específico de sacudirnos la coneiencia" (2003, p. 29). 

El diálogo entre Maty y sus homicidas (Güicho y Mauro) se e 
tructura a partir de un juego de palabras, movimientos y acciones qu 
nos acercan a la sensualidad, el erotismo y la muerte. El objeto del 
seo, Maty, no represent.a para sus victimarios a un sujeto, sino a 
cuerpo para ser utilizado y desplazado de inmediato. Ellos plantean 
que el apetito por Maty tiene ya tiempo; la ficción que crea Galindo 1 
ve refrendada por la realidad; basta revisar el caso de María Sagrarl 
González Flores, la catequist.a asesinada en 1997. Al respecto, dice su 
madre, Paula Flores : 11Se informó a la autoridad desde el momento 
justo en que el individuo fue conocido por la familia, molest.aba a ml 
hija, cómo se había molestado en ocasiones porque ella no hacia 
caso, sobre las versiones de dónde encontrarla y rasguños que obser
vé en sus manos luego de que desapareció mi hija" (Hernández, 
2005). 

Los parlamentos cargados de intensidad dramática son de lo 
puntos estructurales de la obra. Así, en Lomas de poleo, ante el acos 
que vive Maty por parte de los dos hombres, Güicho y Mauro, ella res· 
pande: 
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Maty (con voz fuerte y clara) : ¿y qué me vas a hacer ... ? ¿Eh, Mauro? iM 
vas a rasgar la ropa, me vas a arrancar la piel así! (Le comienza a arrancar 

la ropa ajirones.) iY luego me vas a llenar de tu baba pegajosa y hedion· 
da ... ! ¿Eh, Mauro ... ? iMe vas a embarrar de tu semen venenoso e inútil! 
iMe vas a morder los pechos hasta arrancarme los pezones ... ! ¿Eh, Mau· 
ro? (comienza a llorar con rabia e impotencia.) ¿Qué me vas a hacer ... ? iVaH 
a acallar mis gritos pateándome la boca ... 1 iMe vas a arrancar del pubiH 
unos sueños que no son míos ... ! iVas a enredar en mis pelos tus miso· 
rías ... ! iCuando no te alcance el cuerpo flácido y muerto me vas a profa· 
nar con tus dedos de ganzúa! iEh, Mauro! ¿Qué me vas a hacer ... ? ¿M1 
vas a sacar los ojos para que no te persiga mi última mirada? iMi última 
súplica! iPara que mi último ruego no te agujere la conciencia' ¿Dime 
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Mauro? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? (Galindo, 2003, p. 
180). 

Este acto erótico, en donde la sensualidad del personaje femenino 
provoca el deseo de los agresores, insert.a el miedo y la cultura de la 
violencia en la que las mujeres se hallan enclavadas. El juego de pala
bras y el trastoque de la situación, en donde es el personaje femenino 
el que asume el papel activo da oportunidad para lo anterior. Maty, a 
diferencia del resto de los personajes de la obra, va a mostrar en el 
desarrollo una serie de cambios en su actuar. Mientras todas las de
más mujeres victimadas prefieren pensar que viven un sueño y que 
el amanecer (es decir la vida) no tarda en llegar, Maty va cobrando 
conciencia de la muerte y de la suya propia, en particular. En Maty re
side la fuerza del discurso de Galindo. Ella no entra al juego de los si
lenciamientos y por eso es censurada y rechazada por las otras muje
res victimadas. 

Mediante la ironía discursiva de Pilo, ridiculiza a los personajes 
públicos, responsables de la seguridad de las mujeres. En dos mo
mentos aparece: cuando el forense le realiza la autopsia a una de las 
jóvenes asesinadas y mientras describe el est.ado del cuerpo, el ayu
dante come una tort.a y golosinas en señal de una frialdad ante los he
chos. Pero este manejo de la ironía se entrelaza con el manejo de lo 
grotesco (Bajtín, 1995) al presentarnos a la encargada de la Fiscalía 
Especial para la Investigación de Crímenes contra Mujeres, papel que 
encarna Mauro : 

Mauro: Puede ser que no tengamos los recursos suficientes, el personal 
suficiente, pero tenemos la suficiente voluntad y estamos haciendo un 
gran esfuerzo por resolver estos casos (pausa) ... Si me van a estar criti
cando porque uso minifalda o porque masco chicle o por otras trivialida
des estúpidas, pues prefiero eso, porque significa que no me pueden se
ñalar de no estar haciendo mi trabajo y mucho menos de incompetente 
(pausa) iNo! iNo, señor! !Me tiene aquí porque soy la mejor! iY porque 
estamos teniendo resultados! Resultados positivos en las investigacio
nes (pausa) Porque soy mujer y soy madre! Por eso me duele que esté pa
sando todo esto ... (Galindo, p. 205; las cursivas son mias). 

Ante una situación tan cargada de horror como es el tema de est.a 
obra, Pilo se permite lograr la catarsis del público o del lector a través 
de estos pasajes que caricaturizan a ciertos personajes públicos. La 
referencia intertextual es la entonces fiscal especial Zuly Ponce, 16 
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quien ahora en el 2005 está enjuiciada por negligencia en el ejerci 
de sus funciones públicas. Funcionaria que se distinguió por su fal 
de sensibilidad en su trato a las familias víctimas del feminicidio. 

Otro recurso retórico es lo monotemático de la conversación 
las mujeres asesinadas, cuadros en donde ellas recuerdan el teatro 
absurdo de Eugenio Ionesco, Samuel Beckett, Fernando Arrabal, 
thur Adamovy Jean Genet. Una constante del teatro del absurdo ea 
pugna de sus personajes por expresarse y la imposibilidad de logre. 
lo. En el teatro del absurdo el escenario desborda y a menudo con 
dice las palabras pronunciadas por los actores (Cuéllar, 2004). Lo 81\m 
terior se aprecia en diálogos como el siguiente (Galindo, 2003, p. 186) 

Maty: ¿Hace mucho que llegaron? 
Érika: (a Nancy) : ¿cuánto hace que llegamos? 
Nancy: Siempre me preguntas eso. 

Otro teórico que recupera Galindo es Antonin Artaud y sus plan
teamientos respecto al teatro de la crueldad. En esta propuesta, 
Artaud supone que la forma de regresar la fuerza al teatro es median
te la posibilidad de atender hechos de personajes famosos, crímen 
atroces, devociones sobrehumanas. Supone que la imagen de un cri
men presentada en condiciones teatrales adecuadas es más intensa y 
terrible para el espíritu que la ejecución real del crimen (Artaud, 
1964). 

Ambos recursos de la teatralidad, el absurdo y la crueldad, re
crean en Lomas de Poleo el ambiente de asfixia que refieren cada una 
de las protagonistas. La mención al calor tan intenso que sienten, a la 
incapacidad de salír de las habitaciones en donde se hallan confina· 
das, refuerzan lo anterior. La escena de la mujer asfixiada con una 
bolsa de supermercado endurece esta información verbal (Galindo, 
2003, pp. 189-190): 

(Angélica trae una bolsa de plástico que le cubre totalmente la cabeza, 
una pantalonera roja en una sola pierna y hasta la rodilla.) 
( ... ) 

Angélica: (Con voz ronca, pausada, con excelente dicción, sin ningu· 
na emoción distinguible, sobre su desplazamiento). 

Desconocida: trece ... quince ... dieciséis años no me acuerdo. Nadie 
lo sabe todavía. 

16 Zuly Ponce Prieto fungió como responsable de la Fiscalia Especial de Crímenes 
contra Mujeres. 
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Pantalonera roja, en una sola pierna, hasta la rodilla. 
Zapatos tenis; sostén y calcetines blancos, muestra de víolación por 

las dos vías; amputación del seno derecho y cercenado el pezón izquier
do, a mordidas; desnucada y acuchillada diecisiete veces ... alguien me 
encontró en posición de decúbito ... en Lomas de Poleo. 

En esta bolsa, están ... todos mis gritos. 

El poner en boca de la víctima la descripción que los expedientes de 
las mujeres asesinadas que los medios de comunicación nos han ha
bituado a recibir crea un impacto mayor en el espectador-lector. Ve
mos a una mujer corpórea sin vída, y eso no atinamos a explicarlo ... a 
insertarlo en nuestro imaginario ... deseamos que el texto o la repre
sentación terminen para mirar nuestro mundo y comprobar que solo 
era ficción lo que en el escenario sucedía; sin embargo en ese reen
cuentro con la vída nos topamos con ausencias ya muy largas y nu
merosas. 

El mundo femenino es otro recurso que explota Galindo para con
seguir mostrar lo terrible del acontecimiento: las referencias a ciertas 
actividades, preparar café, ír a la tienda por pan y galletas para acom
pañar la bebida, el peinarse o el maquillarse unas a otras, coadyuvan 
a la intensidad del texto e introduce un lenguaje poético (2003, pp. 
201-212): 

Nancy: (Peinando a Angélica) Déjame desenredarte toda esa soledad que 
traes hecha un nudo en el cabello[ ... ] 

Érika: (Entrando con la bolsa) ¿Ésta es tu bolsa? 
Nancy: Sí. Busca un color bonito que cambie mi vida. 
Erik.a: ¿Es aquí dónde guardas los colores del amanecer? ¿Es aquí 

donde escondes ese colorete que quita el miedo? 

1 

Se alude aquí a una de las más terribles consecuencias que estos ase-
sinatos avalados por la cultura de la impunidad han permitido crecer 
en la ciudad: la cultura del miedo. Erika pregunta si el colorete puede 
quitar el miedo. Quizás está pensando en que el responder al paradig
ma de feminidad tradicional pueda en un momento determinado sal
varla de la muerte en la que ya se halla instaurada. Si el sistema sexo
genérico fuese la salvación y el renunciar a los espacios públicos a los 
que las mujeres hemos accedido fuera la solución, parecería sencillo 
retornar a ello. Desafortunadamente, los hechos demuestran lo con
trario: los feminicidios no han respetado edades ni condición social y 
"moral" de las mujeres victimadas. 
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El lenguaje poético de las jóvenes se contrapone al prosaico y vul· 
gar empleado por los asesinos y por los encargados de la justicia y d 
la fiscalía representada de nuevo por Zuly Porree en esta obra y en cual· 
quier texto en el que se citen sus palabras. Además se distingue por 1 
uso de un lenguaje de niñas; por ejemplo, la escena donde las jóvene 
cantan a varias voces la nana infantil (Galindo, 2003, p. 200): 

· Maty: iÁndale, cántala! 
Nancy: (Cantando) Caballito blanco, sácame de aquí. .. llévame a mi 

pueblo, donde yo nací. .. 
Erika: (Continuando la canción) Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada, 

tengo tres borregas, en una manada ... 
Maty: (Continuando la canción) Una me da leche, otra me da lana, la 

otra mantequilla para la semana, para la semana ... 
Las tres : (Cantan) Caballito blanco ... sácame de aquí, llévame a mi 

pueblo ... donde yo nací. .. 

Este arrullo infantil acentúa la tristeza de las jóvenes, lo grotesco de 
sus cuerpos lacerados, los diálogos irrazonables que entre ellas sos
tienen: repetitivos, cansados, desesperanzados, amenazantes, dolo-

"rosos. El mismo recurso es empleado por Zúñiga. Ambos escritores 
contraponen ambientes lúdicos, confiables, reconfortantes a realida
des violentas en donde las muje~es son asesinadas. Antítesis que se 
entrelaza con un discurso oficial 1de protección hacia las mujeres, pe
ro de poco compromiso para con 1ellas, como dirá Arminé Arjona: "Só
lo son mujeres/una nota roja/viento pasajero/que a nadie le importa# 
(2004, p. 22). 

La obra tiene una estructura circular, pues termina donde co
mienza: con el asesinato de otra jovencita. Esto sucede al llegar la no
che y ella enuncia el deseo de que arribe el amanecer. Al final de la 
obra, el lector o el espectador no se encuentran en el mismo espacio 
ni sorí los mismos de antes de iniciada la lectura o la representación: 
el dolor de las jóvenes, de sus familias, de nosotros mismos retomado 
por Galindo de forma tan extraordinaria, nos mueve, nos empuja ha
cia algún tipo de acción. Quizás esto último marque la propuesta de la 
dramaturgia de Galindo, obligar a quien se acerca a sus obras a cues
tionarse, a responderse, a exigir respuestas, a no mantenerse en la 
pasividad, como expresa en la entrevista: "Se puede vivir sin intentar
lo o morir en el intento". Mijares anota: "Es preciso aplicar un ánimo 
bien templado en la degustación de este texto colosal que nos estruja 
igual que si presenciáramos un acto de antropofagia" (2003, p. 29). 
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VI. HOTEL }UÁREZ: TEATRO DE TESTIMONIO SOCIAL17 

Víctor Hugo Rascón Banda (1948, Uruáchic, Chihuahua) se ha distin
guido por su muy larga trayectoria en la dramaturgia mexicana. Es el 
presidente de la Sogem en México del 2000 a la fecha y, como señala 
Mijares, pertenece al grupo de dramaturgos de la frontera que migran 
al centro, pero desde allá mantienen un diálogo constante con sus raí
ces. De ahí que la obra de Rascón Banda sea de amplia trascendencia 
para la cultura regional y nacional. Por su trayectoria como dramatur
go, promotor y defensor del teatro mexicano, fue distinguido con el 
Premio Juan Ruiz de Alarcón en el 2001. 

Demiurgo que por tan larga trayectoria ha merecido reconoci
mientos y distinciones como el recientemente instituido Premio Na
cional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda, auspiciado por el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y el Conaculta, cuya primera convocatoria se lanzó en el 
2004. 

Críticos como Saavedra y Mijares argumentan que el teatro de 
Rascón va encaminado hacia una literatura de testimonio y denuncia. 
Obras claves en su historial son Contrabando (1991) y La mujer que ca
yó del cielo (1999), ambas trabajos compilados en el recién publicado 
libro Teatro de la frontera 13/14. Víctor Hugo Rascón Banda. En este volu
men se integran trece obras del autor, en donde el tema central es la 
frontera norte. Dentro de estos materiales aparece su texto Hotel Juá
rez (publicado en la revista Pasodegato, enero 2003) en un número de
dicado al tema de la censura en el teatro. Homero Bazán (febrero 18 
de 2003) anota que la publicación: 

Incluye el texto completo de su más reciente obra teatral Hotel Juárez, 

donde aborda de forma valiente el tema de los asesinatos de mujeres en 
ese lugar. 

En el texto de presentación de la obra, Luz Emilia Aguilar Zínser afir
ma que el fluir de 20 escenas, en las que se privilegian los diálogos cor
tos, Rascón Banda consigue el suministro preciso de situaciones y per
sonajes para dejar claro que los cuerpos humillados, martirizados, ase
sinados de las jóvenes trabajadoras de Juárez, son arista visible de un 
hediondo laberinto de mil ramificaciones, por el que va y viene la garra 

17 Agradezco al autor el haberme facilitado la versión electrónica de su trabajo para 
la elaboración de este documento. 
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del depredador desde las cimas del poder. Ciudad Juárez es el cruce en
tre el incierto sueño de una vida más allá de la frontera y un naufragio 
insondable de la conciencia nacional. 

La obra de Rascón Banda es, con su título, Hotel Juárez, una metáfora 
de la identidad de Ciudad Juárez: localidad de paso, cruce de emi
grantes que aspiran llegar al otro lado del río y vivir el sueño america
no. Los personajes nos dan a conocer las diversas problemáticas que 
atraviesa la ciudad: el narcotráfico, la migración ilegal, el desplaza
miento de muchas personas de otros estados hacia la ciudad para 
emplearse en las maquiladoras, la impunidad frente a cualquier tipo 
de ilícito, las complicidades entre el narco y las instancias de seguri
dad local, estatal y federal (como ejemplo bastaría mencionar las nar
cofosas del 2004). La escena lV, Ramses y Ángela en los pasillos, des
cribe la situación del narco, los polleros, los loteros, la prostitución, 
puchadores, lenonas, etcétera. 

Al leer el texto de Rascón Banda impactan los diálogos parcos en
tre los personajes; hay una sequedad en las preguntas y respuestas; 
una misoginia que se inaugura desde la primera escena entre el ge
rente del hotel y Ángela, mujer que ha ido a Ciudad Juárez a buscar a 
su hermana Aurora. 

Ángela se enfrenta a un ambiente hostil, inseguro, amenazante y 
falto de solidaridad para con su causa. A no ser por Ramses, mentalis
ta, quien establecerá una relación amorosa, sensual y erótica con esta 
mujer, no encontrará la protagonista apoyo en el laberíntico espacio 
en el que se inserta. 

A diferencia de los autores antes tratados, Rascón Banda toca un 
tema álgido en este terrible problema social: la participación de los 
sindicatos en el cese a los feminicidios. En la escena II (Rascón, 2004, 
p. 484), Ángela y Lupe (en el cuarto de Lupe), escuchamos: 

Lupe: Somos más de trescientas[ .. . ] Nos pagan el mínimo, el seguro y 
las prestaciones de Ley. No se aceptan casadas, ni con hijos, ni mayores 
de treinta. Piden secundaria como base. No aceptan chavalas de prepa ni 
universitarias, porque dicen que esas chavas se vuelven subversivas y 
revoltosas. Ahorita estamos en huelga[ ... ] Nos le salimos del huacal al 
sindicato. 

Aquí el personaje femenino interpela fuertemente a las instancias sin
dicales que se supone deberían ocuparse de exigir las condiciones la
borales mínimas que den seguridad física y moral a sus trabajadoras; 
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frente a ello solo se pueden documentar prácticas sindicales viciadas 
que aprueban las medidas paliativas de las empresas y no exigen so
luciones de fondo (Ravelo, 2004, pp. 114-115). 

La fragmentación y clasismo de la sociedad juarense se ve repre
sentada a través de los dos pisos que configuran el hotel en donde se 
llevan a acabo las acciones de la obra; la falta de claridad entre el 
quién es quién, los travestismos sociales e institucionales, crean un 
ambiente de juegos de máscaras donde no hay posibilidad de desen
mascarar a nadie. No hay seguridad ni siquiera con la identidad de las 
mujeres asesinadas, quienes son travestidas por sus victimarios, lo 
que impide reconocerlas. 

Lupe le reseña a Ángela el reconocimiento que hicieron del cuer
po de Aurora, hermana de esta última. Le explica que. traía la ropa de 
otra mujer asesinada: Consuelo. Ante el dolor de Angela, procura 
consolarla y decirle que seguramente hubo una equivocación. Con 
esta escena, Rascón Banda inserta otro cuestionamiento fuerte en re
lación con las investigaciones de los crímenes contra mujeres: la falta 
de investigaciones científicas y consistentes. 

El licenciado, uno de los personajes de la obra, declara en la esce
na VI que para resolver el problema de la huelga lo más fácil es: "Li
quiden al viejerío y ya[ ... ] Al rato se van a contaminar las otras maqui
ladoras". Ante este tipo de frases, ¿qué lecturas o interpretaciones po
demos hacernos al respecto? Los feminicidios parecieran entonces 
una estrategia de los dueños del capital para mantener pasiva a lama
no de obra femenina, que de los sesenta a la fecha ha prevalecido so
bre la masculina en la industria maquiladora de Ciudad Juárez. ¿será 
entonces que los feminicidios son una forma de control económico 
hacia las mujeres? Interpretación que integra la acción de despedir 
junto con la de matar, pero posible dentro de la realidad que ha reba
sado a la ficción. 

Una de las posibles causas del feminicidio que el autor recupera 
en Hotel Juárez es la industria de las películas pornográficas, donde 
las jóvenes meseras son presas fáciles para sus productores, hipóte
sis ampliamente difundida, aunque no se ha hecho nada contundente 
al respecto (Ravelo y Ruvalcaba, 2003). 

Tanto Lomas de Poleo como Hotel Juárez incorporan la versión de 
las autoridades de que el problema había quedado resuelto con la 
aprehensión de ciertos responsables : el Egipcio, la banda de Jos Rebel
des, los Toltecas [sic, el Tolteca) ... Incluso Rascón Banda señala al inicio 
del texto el trabajo de intertextualidad que incorpora en su texto al to
mar del libro de Víctor Ronquillo la entrevista a el Egipcio. 
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Un tópico relevante es el asunto que aborda el Comandante, otro 
de los personaj~s, con Ángela, cuando ella le explica que está buscan
do a su hermana (Rascón, 2004, p. 501): 

Comandante: Pierdes tu tiempo muchacha. Deja las cosas como están 
[ ... ]No te dejes manipular por esas viejas de esos Comités, ni por la pren
sa. Esas viejas están locas. Ya encontraron su modus vivendi en este 
asunto. Son unas oportunistas. Unas agitadoras. Pinches feministas de 
mierda. Ni vela en el entierro tienen viejas argüenderas . Ahí andan exhi
biendo unos videos que hicieron. Ahi andan con unos cortos y unos do
cumentales. Hasta tienen su sitio en Internet. Qué afán de joder, ¿no?[ .. . ] 
Regresa por donde viniste. El que busca encuentra. 

Mijares menciona que uno de los elementos de teatralidad que 
Rascón emplea majestuosamente es el uso de los monólogos; y en es
te ejemplo vemos cómo el Comandante va subiendo de tono en su 

• parlamento. Pasa de una actitud conciliadora a otra agresiva hacia las 
mujeres que ejercen la solidaridad hacia las mujeres muertas y las fa
milias afectadas por estos asesinatos, para terminar insertando una 
amenaza nada velada: "El que busca encuentra". Ha habido todo un 
concierto de protagonistas públicos que han tratado de fracturar la 
organización civil a nivel local, nacional e internacional. 

Aquí se entrecruza otro aspecto relevante: como parte de la cultu
ra del miedo, se ha descalificado la validez y consistencia de las 
ONG's que se han avocado a combatir este problema. Quizás entre 
las más importantes habría que citar: Voces Sin Eco (1998), encabeza
da por Guillermina González Flores, hermana de María Sagrario (ase
sinada en 1997); Nuestras Hijas de Regreso a Casa, AC, organización 
que surge en el 2001 y se mantiene hasta ahora activa exigiendo justi
cia. 

Pero no solo a estas organizaciones que tendrían, en principio, 
una legitimidad incuestionable, pues se integraron por familias de las 
víctimas de los feminicidios, se está descalificando en el discurso del 
Comandante. También arremete contra el feminismo, movimiento so
cial, político, académico, cultural que ha exigido el cese de esta violen
cia y la recomposición del tejido social de la ciudad. Aquí es muy im
portante la mención que hacemos al principio a las ideas de Marcela 
Lagarde y de los Ríos así como de todas las mujeres que nos asumi
mos como feministas y hemos intentado desde nuestras trincheras 
enarbolar estas demandas al igual que una buena cantidad de hom
bres profeministas.18 
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La obra de Rascón se ocupa de desarrollar ampliamente los espa
cios que circunscribe. En la escena X, Ramses y Ángela están en el 
balcón del hotel, es de noche. A través de un monólogo, Ramses da 
cuenta detallada de los dos Juárez que conviven en esta localidad. El 
Juárez céntrico, o denominado Juárez nuevo, y otro que crece en el 
poniente de la ciudad: "hay otro Juárez que invade el desierto y crece 
entre dunas y chaparrales y mezquites", nos aclara. Las dicotomías 
sociales, culturales y económicas que los procesos de globalización 
han favorecido quedan aquí enunciados como parte de los pendien
tes que los gobiernos latinoamericanos debieran considerar. 

Si bien estas informaciones serían suficientes para demostrar 
que la obra de Rascón Banda se incorpora a los trabajos de la literatu
ra testimonial, en el sentido de que da cuenta de una realidad cruda, 
atroz, presente, cotidiana de quienes habitamos esta ciudad. Casi al 
final, Ángela encuentra por fin a su hermana, pero esta le advierte 
que no sufra cuando la vea: 

Aurora: Al principio dirás, no es ella, no es mi hermana Aurora. ¿Dónde 
quedó su piel tan suave y tan lisa? ¿Dónde quedó su cabello tan negro y 
lustroso? ¿Dónde quedó su sonrisa traviesa? ¿Dónde quedó su risa? 
¿Dónde su mirada tan dulce? ¿y sus ojos soñadores dónde quedaron? ¿y 
los hoyuelos de sus mejillas dónde están? ¿y su voz a dónde fue? ¿Dón
de quedó su canto? Me gustaba cantar, ¿te acuerdas? ¿Me gustaba so

ñar?, ¿te acuerdas? 

Este parlamento, más el que sigue de Aurora donde le solicita a su 
hermana ser sepultada junto a los suyos y cubierta con clavellinas, 
varas de San José, lirios morados, amapolas, laureles, rosas de Ben
gala y de California, plantas todas ellas cultivadas por sus familiares, 
nos acerca a la vida de esta mujer asesinada; comparar la vida de esta 
mujer con la naturaleza provoca indignación, al reconocer la promesa 
de vida que era esta persona y asumir que la impunidad se ha entro
nado junto con los victimarios reales. 

18 Angels Carabí habla de personas con ideología feminista. Asume que pueden 
abrazarla tanto mujeres como hombres, aunque han sido las primeras las más 
interesadas en desarrollar esta ideología (2000, p. 171). 
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VIII. CONSIDERACIONES FINALES 

Al abordar el concepto de teatro comprometido vemos que hasta loa 
años ochenta se mantuvo un debate en torno a la cuestión del coo 
promiso del escritor: se discutía en relación con su responsabili~ 
para con la literatura, se analizaba si el texto político desvirtuaba la "U.. 
terariedad". Tal debate parecía haberse superado a final de la Guerra 
Fría y fue retomado a partir de los debates sobre el testimonio, desde 
otra perspectiva: la que cuestiona precisamente el papel del escrito~ 
frente a la voz del testimonio. 

Si la cuestión fuese el conocer si el público teatral está más com
prometido con la participación en torno a estos asuntos que el público 
de los medios de comunicación; si es todavía la literatura el lugar don
de se construye la ciudadanía o este se ha desplazado a los medios1 
responderíamos que este público está por lo menos más informado y 
posee por lo tanto mayores elementos de juicio para responder ante 
diversos acontecimientos; en este caso los feminicidios. 

Considero que con Zúñiga, Galindo y Rascón la dramaturgia del 
estado de Chihuahua (sea desde allí o desde otras latitudes) emerge 
como un movímiento de insurgencia civil, como un fenómeno cultu
ral que decide no seguir jugando el juego de las complicidades. 

Hacer un balance de estas manifestaciones artísticas desde el tea
tro en relación con los feminicidios en Ciudad Juárez resulta apresu
rado, en consideración a que esta hecatombe no ha concluido por 
más que se quiera asegurar en el discurso de instituciones guberna
mentales o de otra índole. ¿Qué repercusiones en las prácticas socia
les, culturales e ideológicas traerán a la localidad estos materiales? 
¿Qué aprendizajes deja esto a los creadores e intelectuales de la re
gión y del país? ¿Qué tanto contribuyen estas obras a acabar con la 
cuJ•.ura del miedo o qué tanto la ratifican? Son todas ellas preguntas 
que esperan respuestas más reposadas. Sin embargo, sí nos aventu
ramos a pensar que las propuestas de Zúñiga, Galindo y Rascón de 
forma conjunta estructuran una dramaturgia que no se concilia con 
los silencios y acallamientos, los que cada vez con mayor fuerza 
emergen en Ciudad Juárez. Advertimos que sus trabajos indivíduales 
son una muestra de que la supuesta respuesta tardía de los artistas es 
ambigua porque la sociedad civíl, cultural e intelectual ha enfrentado 
este conflicto. 

Si retomamos a De Lauretis cuando alude a la construcción de la 
subjetivídad femenina y masculina, apreciamos que en estos textos 
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se mantiene el posicionamiento de mujeres como entes pasivos y los 
hombres como activos y víolentos. Ya Domínguez Ruvalcaba ha trata
do la construcción de las masculinidades víolentas en el teatro del 
norte. La cuestión es cómo subvertir estos modelos hegemónicos y 
frecer formas de "empoderamiento" femenino y ciudadano que tras

toquen la estructura de la cultura del miedo y den cabida a una cultu
ra por la vída. 
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MUJERES DEL SECTOR POPULAR 
LA FUNDACIÓN DE LA COLONIA , 

FELIPE ANGELES 

MARTHA ESTELA PÉREZ GARCÍA 

INTRODUCCIÓN 

Ii mujeres que participan en luchas del sector popular cornún
ente son invisibilizadas, aunque sus participaciones sean de 
tal importancia para el desarrollo de las ciudades, y es que al 

identificarlas en las grandes movilizaciones corno la base participati
va que solo se interesa en la solución de asuntos cotidianos más que 
públicos, se les resta la importancia que en realidad poseen al solo es
tudiar estos conflictos globalmente y dejar de lado la visión femenina. 

En la segunda mitad de siglo xx, debido al fenómeno migratorio, 
una masa de población flotante y marginada desencadena el fenóme
no de las invasiones de tierra en la zona poniente en Ciudad Juárez. 

Precisamente, uno de estos espacios que surgen bajo estas irrup
ciones ilegales es la colonia Felipe Ángeles. A este lugar llega un gran 
número de arnas de casa dispuestas a sortear todo tipo de dificultades 
con tal de proveer a su f arnilia de un espacio para vivir. 

Sin embargo, el camino se les torna complicado cuando . tienen 
que afrontar tanto las dificultades causadas por su estancia en un lu
gar inhóspito, alejado y sin infraestructura urbana, corno el acoso de 
las autoridades municipales y estatales que tratan a toda costa de que 
abandonen la zona. 

Pero al paso del tiempo, las colonas reconocen que estas pugnas 
resultan infructuosas y cambian su estrategia de acción pública; de 
disidentes pasan a ser aliadas de la élites políticas dominantes de la 
época y, aprovechando su capital político, llegan a convertirse en un 
grupo influyente al interior y al exterior de su colonia. 
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