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Cuando el Che 
se llamó "Tatú11

R aúl G a rc ía  A lva rez

^ V 1 pasado 24 de abril se 
cumplieron 32 años que Ernesto 
Che Guevara cambió su nombre 
por el de Tatú, cuando arribó al 
Congo por la costa de Kibamba, 
acompañado de Mitudidi Leonard, 
jefe del Estado Mayor del entonces 
Frente Este.

Eljoven Freddy Ilanga Yatii fue 
el combatiente congolés escogido 
para enseñarle el idioma swahili al 
"tercer hombre de Cuba". Además, 
a vivir, combatir y, si es necesario, 
niori r junto a él, le advirt ió M itudidi.

Poco más de tres décadas han 
pasado desde aquel primer encuen
tro en las selvas frente al gran lago 
de Tanganyka, en el corazón de 
Africa y aún hoy Ilanga conserva 
frescas las imágenes en su queha
cer diario como neurocirujano pe
diatra del hospital Juan Manuel 
Márquez en La Habana.

Ilanga tenía 16 años cuando le 
fue presentado Tatú. El encuentro 
fue de contradicciones. ¿Quién será 
este hombre blanco que hay que 
cuidar tanto?, se preguntó. Desde 
ese momento el combatiente dejaba 
su cargo de jefe de la seguridad 
civil y militar del Frente Este para 
ser un simple maestro de swahili.

Una casa de techo de paja y 
paredes de barro, al pie de una 
montaña en las márgenes del río 
Kibamba, sirvió de resguardo al 
Che, quien deseoso de movimiento 
decidió escalar la cumbre y crear 
otro campamento -a unos mil 200

metros de altura- como base estra
tégica de entrenamiento.

"No estaba acostumbrado al 
carácter latino. Tatú era impulsivo 
y todos los días quería subir y bajar 
la montaña, aunque tuviera un ata
que de asma. Recuerdo que en una 
ocasión un cubano quiso cargarle 
la mochila y él se negó rotunda
mente", rememora Ilanga

Ilanga descubrió la verdadera 
identidad de Tatú en la revista 
cubana Bohemia. "Estaba hojeán
dola cuando veo su foto. Me quedo 
mirándola y pensé: este es Tatú. 
De repente un cubano me arrebató 
la revista. Tatú, que estaba presen
te, me la devolvió y comentó: este 
es mi hermano mellizo".

"De aquel incidente no se habló 
más, pero quedé con la duda y 
hastaque un día escuché a Mitudidi 
decir que se llamaba Ernesto Che 
Guevara y que venía de Cuba". 
Ilanga precisa que la llegada del 
Che y sus compañeros al escenario 
rebelde congolés la hicieron acom
pañados por dos miembros del 
Consejo Nacional de la Revolu
ción (CNR).

"Desde Kigoma -un puerto flu
vial en el Gran Lago- al filo de las 
11 de la noche partieron en una 
lancha con motor fuera de borda. 
Seis horas de navegación burlando 
las patrullas de mercenarios bel
gas, quienes tenían conocimiento 
de la vía que empleaban los rebel
des para el traslado de anuas y

abastecimientos. El arribo de la 
lancha a Kimbaba provocó gran 
confusión, al punto de pensar que 
eran enemigos. La guardia se puso 
en alerta para el combate, cuando 
entre la bruma del amanecer fue
ron identificados a través de unos 
prismáticos los dirigentes del Con
sejo Nacional.

Los llegados fueron bautizados 
con apelativos en swahili: el co
mandante Víctor Dreke era Mora 
(Uno), José M aría M artínez 
Tamayo recibió el nombre de Mbili 
(Dos) -seudónimo que lo acompa
ñó también en la campaña de Boli- 
via, y el Che, Tatú (Tres).

El CNR, formado por grupos 
de izquierda y seguidores de 
Patricio Lumumba, único líder 
congolés que pretendía algo más 
que reformas -asesinado en Katan- 
ga- fomentó la creación de diferen
tes focos guerrilleros, aunque con 
escasa preparación militar y un 
gran atraso social, secuela de la 
colonización belga.

"El territorio estaba poblado por 
tribus de costumbres y creencias 
diferentes, que obedecían ciega
mente al jefe y rendían culto al 
hechicero. En ese panorama socio 
político se desarrollaban las accio
nes rebeldes y fue el que encontra
ron los cubanos a su llegada al 
Congo", precisa Freddy.

Durante cinco meses Ilanga se 
comunicó con el Che en francés. El 
blanco desconocido supo ganarse 
a sus camaradas congoleses con su 
ejemplo y el poco swahili que apren
dió.

Tatú "se preocupaba por la sa
lud de los nativos. En las visitas a 
las tribus cercanas consultaba a 
los enfermos y les daba medicinas. 
Era un misionero del bien entre- 
aquellos analfabetos que vivían y 
morían creyendo solamente en la 
naturaleza. En Kibamba creó una 
escuela para los niños y a los gue
rrilleros les daba clases de teoría 
revolucionaria", recuerda.



"Después de la m uerte de 
Mitudidi, el Che se comunicaba 
con el nuevo Jefe del Estado Mayor 
a través de mensajes que yo redac
taba en swahili", agrega 1 langa.

"Un día le pregunté al Che 
¿Cómo es posible que yo escriba y 
tú firmes sin saber lo que redacto? 
Y respondió: "Lo importante es 
tener confianza en quien escribe y 
no es la primera vez que firmo algo 
en un idioma que no conozco. Es
tando en Cuba, en el Ministerio de 
Industrias, también lo hice".

En octubre de 1965 el traductor 
y ayudante del Che enfermó de 
paludismo y fue ingresado en 
Kigoma. Su estado de salud no le 
permitía regresar a la zona de gue
rra. "Tatú propuso al jefe del Fren
te Este, Florans Kabila, curarme 
en Cuba y fui enviado a la isla a 
finales de ese año. Cursé la ense

ñanza media superior, que me fue 
negada en Burundi por estar ficha
do como revoltoso, la superior has
ta llegar a neurocirujano pediatra, 
desempeñando mi profesión en el 
hospital Juan Manuel Márquez, de 
La Habana. Llevo 32 años en 
Cuba".

En pocos meses, unos tres mil 
guerrilleros fueron entrenados en 
la lucha irregular y en el manejo de 
armas ligeras, lo que permitió em
prender en el llano las acciones 
militares. Los rebeldes -congoleses 
y cubanos- recibieron el apoyo de 
otros países africanos. Durante la 
campaña en el Congo tres cubanos 
cayeron en el ataque al cuartel de 
Bandera.

Según Ilanga, la unidad del 
movimiento revolucionario por la 
liberación del Congo se quebró y la 
crisis no dejó otra posibilidad para

el Che y sus compañeros cubanos - 
unos cien- que cesar la lucha ini
ciada. Los propios jefes revolucio
narios de la ex colonia belga deci
dieron suspender las acciones al 
faltarle unidad y fuerzas suficien
tes.

Antes de la partida de Guevara 
para Bolivia, Freddy Ilanga asistió 
en Cuba a un encuentro con com
pañeros de lucha. Con el decursar 
del tiempo y también hojeando una 
revista vio publicada la foto de 
Ramón (seudónimo del Che en la 
guerrilla boliviana) en un país sud
americano -calvo, afeitado y con 
gafas- y se percató que había com
partido con el Che en aquella re
cepción inusual.

Publicado en Punto F inal
(Chile)

|NF0flWACl0oNoaMowIMIEMTOOBREROVELSOCIALISMOMUNO ia l
T E S IS  11 N E C ES IT A  TU APO YO  
Llené el Pedido de Suscripción

TESIS 11 INTERNACIONAL ha cumplido 5 años. En forma 
ininterrumpida ha aparecido cada dos meses. La tarea no ha sido 
fácil, sin embargo, consideramos, que no es poco lo alcanzado, y es 
aún más, lo que tenemos que alcanzar. Creemos que es una labor 
necesaria. Para darle continuidad necesitamos crecer, mejorar la 
Revista, hacerla conocer a un sector más amplio de la sociedad, 
ampliar los lectores: para esto NECESITAMOS TU APOYO. 
SUSCRIBITE A TESIS 11 INTERNACIONAL Y SUSCRIBI A TUS 
AMIGOS. Enviá tu Pedido de Suscripción a Tesis 11 Grupo Editor, 
Av. de Mayo 1370, Piso 14, Of. 355/56 (1362) Capital Federal, o 
comunícate al Tel/Fax: 383-4777.VALOR:

6 Números (1 año) $30.- 
3 Números (6 meses) $15.-
PEDIDO DE SUSCRIPCIÓN: Desde el Na:................. Hasta el N2................... Fecha:

.Tel.

Nombre.....................................................................................................
Domicilio para recepción de la Revista.................................................
Ciudad................................................................... C.P.............................
Remito la cantidad de $ por la Suscripción de números................................................................................
(Giros o Cheques a nombre de Tesis 11 Grupo Editor

Av. de Mayo 1370 - Piso 14 - Oficinas 355/56 - C.P. 1362 - Buenos Aires
Smi I



C u b a

Por su propio 
camino

El gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) concluyó 
ayer un proceso de elección de representantes a su quinto 
congreso, en medio de un debate popular de la plataform a  
política que deja inamovible el sistema socialista, vigente 

desde hace 38 años.

X ^ n o s  53.000 precan
didatos a delegados al quinto Con
greso del Partido y poco más de
16.000 aspirantes a miembros del 
Comité Central fueron designados 
entre la militancia comunista para 
elegir posteriormente a los partici
pantes de la reunión, que se cele
brará del 8 al 10 de octubre próxi
mo, informó ayer la prensa oficial.

Organizaciones sindicales, de 
mujeres, jóvenes de la enseñanza 
media y superior y vecinos, inicia
ron el pasado lunes una prolongada 
discusión, considerado como un 
"plebiscito de la sociedad cubana", 
sobre el documento que deberá ser 
aprobado en el quinto congreso y 
que fue publicado el pasado 24 de 
mayo.

Sin cambios previstos en la es
trategia política y económica de 
Cuba en los próximos cinco años, 
el PCC concentró su plataforma en 
resaltar, como propio, el logro de 
una "real" democracia y defensa de 
los derechos humanos, precisamen
te los temas usados como blanco de 
críticas contra el gobierno de la 
isla.

Bajo el titulo "el partido de la 
unidad, la democracia y los dere
chos humanos que defendemos", el

PCC, que integra a unos 700.000 
militantes, arremete contra su "eter
no enemigo", el gobierno de W as
hington, para insistir en la necesi
dad de cerrar filas en tomo a Fidel 
Castro.

"Cuba reafirma su decisión de 
resistir y continuar por su propio 
camino, fmto de su proceso histó
rico. (...) Nuestro sistema político, 
genuinamete democrático, de am
plia participación popular, socia
lista, se fundamenta en la digni
dad, la igualdad y el ejercicio real 
de los derechos humanos", remarcó 
el documento, de ocho páginas.

El PCC, creado en 1965, dedi
ca la mayor parte del texto a recor
dar la base histórica de la revolu
ción cubana, parajustificar su per
manencia como único partido y 
resaltar la necesidad de unidad en 
momentos en que Cuba vive el 
"Periodo Especial", como el go
bierno llama a la crisis iniciada 
tras la caída del bloque socialista.

Pese a la difícil situación eco- 
nómicaque atraviesa Cuba, el PCC 
no esboza en la plataforma estrate
gias específicas en ese campo, aun
que destaca las consecuencias del 
"agravamiento del criminal blo
queo" impuesto por Estados Uni

dos hace 35 años.
El documento es discutido en el 

seno de unas 80.000 secciones sin
dicales, cerca de 120.000 Comités 
de Defensa de la Revolución (CDR, 
integrado por vecinos). 76.000 de
legaciones de la Federación de 
Mujeres, 4.000 cooperativas de 
producción agropecuaria y de cré
ditos y servicios, y unos 20.000 
grupos de estudiantes, según un 
recuento del diario Granma, del 
PCC

Entre el 20 de agosto y el 10 de 
setiembre próximos se realizará la 
etapa decisiva en el proceso de 
elección de los 1.500 delegados al 
Quinto Congreso del Partido Co
munista.

Los delegados, con voto secreto 
y directo, escogerán a los pocos 
más de 200 integrantes del Comité 
Central durante la celebración del 
congreso, para que de ellos se inte
gre el Buró Político, actualmente 
de 26 miembros, que es presidido 
por Fidel Castro desde hace más de 
tres décadas.

"LA REPUBLICA "
(Montevideo)

DESDE AVELLANEDA

FM FEDERAL  
95.5 M H Z

En el 7o A ñ o  
PUNTO DE 

ENCUENTRO
Sem anario  

sin etiquetas
Un programa de 

HORACIO RAMOS

SABADOS DE  
13 a 16 Hs.



Bolivia

Regreso de 
un dictador

H  ugo Bánzer, dictador 
de Bolivia entre 1971 y 1978, res
ponsable entonces de violentas re
presiones contra estudiantes, obre
ros y campesinos, y cuyo entorno 
ministerial'estuvo muy ligado al 
narcotráfico, posiblemente volverá 
a ceñirse la banda de presidente de 
la república boliviana en nombre 
de la democrácia. Las transforma
ciones sociales y económicas en el 
país andino: privatización de las 
empresas estatales con sus consi
guientes despidos, destrucción de 
la minería estatal, liberalización 
del comercio y destrucción de la 
pequeña y mediana industrias loca
les, aniquilamiento de la produc
ción rural de alimentos, anulación 
de hecho de la reforma agraria, el 
vaciamiento consiguiente del alti
plano y el desarrollo de la industria 
cocalera en el oriente tropical, don
de se refugiaron los despedidos, 
han creado una Bolivia enteramen
te diferente a la nacida con la revo
lución nacionalista y la reforma 
agraria en 1952, que la dictadura 
de Bánzer ayudó a transformar en 
los años setenta y que sus sucesores 
enterraron definitivamente.

Al populismo conservador y 
derechista de Bánzer, que puede 
movilizar algunos sectores de las

clases medias rurales y urbanas 
más acomodados, despolitizados 
por la demagogia de los ex aliados 
de Bánzer (Movimiento Naciona
lista Revolucionario y Movimien
to de izquierda Revolucionaria) 
cuando ocuparon la presidencia, 
se une la falta de alternativa políti
ca y social resultante del gran debi
litamiento de la Confederación 
Obrera Boliviana, cuyos gremios 
obreros urbanos tradicionales 
(fabriles, construcción, mineros) 
tienen ya escaso peso y cuya im
portante base campesina radi
calizada está alejada de los cen
tros de decisión. De este modo, una 
grave crisis social y económica no 
encuentra alternativa ni solución 
política y se expresa, electoral
mente, entre las fuerzas tradicio
nales y los viejos y nuevos 
populismos que, en la época de la 
mundialización, resultan obsoletos 
y no pueden controlar nada. Es 
lógico, entonces, que en esta divi
sión interna entre los que siempre 
se repartieron el poder en Bolivia 
predomine ahora el partido del 
hombre que responde mejor a la 
necesidad de totalitarismo implíci
ta en la política llamada neoliberal, 
que afecta a la vez la soberanía del 
país, planifica su economía desde

el exterior, rebaja al máximo los 
salarios reales y destruye las leyes 
sociales, anula los espacios demo
cráticos de decisión (sindicatos. 
Parlamento), concentra el aparato 
es ta ta l, no en sus funciones 
asistenciales o educativas, sino en 
las represivas.

Bánzer, como Fujimori en Perú 
o como el gobierno argentino en 
Jujuy, para hablar sólo de las re
giones fronterizas con Bolivia, no 
puede depender del consenso, sino 
de la represión de la "cuestión so
cial", que se transforma en "cues
tión de seguridad" y debe apoyarse 
en la alianza entre los grandes ca
pitales (extranjeros y del narco
tráfico) que muchas veces se pre
sentan entremezclados como ban
queros o inversionistas y siempre 
están unidos como guardianes del 
"orden".

El eventual retomo de Bánzer 
no se debe pues a la falta de memo
ria histórica en un país de gente 
joven, sino al debilitamiento pro
fundo del Estado y de la democrácia 
y al extrañamiento de la población 
de ese proceso formalmente legal, 
pero que entraña una expropiación 
política. La Bolivia productiva y 
social no está representada en la 
Bolivia política. De todos modos, 
el tener que resucitar un viejo dic
tador de 71 años siete veces derro
tado después del enésimo fracaso 
del populismo y el indigenismo 
gubernamental del MNR (el vice
presidente saliente es indio, pero 
los indios no lo reconocen como 
tal) no es una prueba de fuerza, 
sino de la extrema debilidad y plan
tea grandes incógnitas para el futu
ro.

¡m  Jornada (México)



El Salvador:

¿Llegó la hora de 
la izquierda?

O s c a r Vigil

AL  JL  un mes de haber cele
brado elecciones legislativas y muni
cipales, en las calles de El Salvador 
parecería que no ha pasado nada. 
Excepto por los programas de noti
cias, a simple vista no se percibe 
todavía el espectacular viraje históri
co que los salvadoreños escribieron 
en la vida del país el pasado 16 de 
marzo.

Con el 33% de votos a su favor, 
con un universo real de menos de 3 
millones de electores, el ex-guerrille
ro Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) se po
sesionó como una muy potable segun
da fuerza política del país, superada 
sólo muy levemente por la derechista 
Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA), actualmente en el poder, 
que seagencióel 35.4 por ciento de los 
votos.

Estos resultados parecerían inédi
tos en un país aparentemente conser
vador que durante décadas estuvo so
metido a la represión, en el que sim
patizar con la izquierda era pecado 
mortal, y el cual recién está iniciando 
un verdadero (aunque con serias defi
ciencias) proceso democrático.

Pero así son las cosas, y el día de 
las elecciones fue un día tranquilo, en 
el que sólo el ardiente sol del verano 
vaticinaba un resultado "caliente". La 
gente llegó, votó y se marchó a sus 
casas "como si nada". Sólo ellos sa
bían a quién le habían dado el voto, y 
muchos se lo dieron a los "Tan vistos

come niños” que pregonó hasta el 
cansancio el partido oficial en sendas 
campañas a través de todos los me
dios. Obviamente la gente hizo caso 
omiso ante las advertencias de peli
groso "avance comunista".

Un n u evo  
esp ec tro  po lítico

Todo parece indicar que los sal
vadoreños están comenzando a "dar
le la vuelta al calcetín", porque los 
resultados del mes pasado contrastan 
con los acaecidos en 1994, donde 
ARENA se agenció el 45% de los 
votos y dejó al FMLN, que incur- 
sionaba por primera vez en las ligas 
electorales con un 21% de las prefe
rencias.

Igualmente el escmtinio destaca 
una marcada tendencia en la cual 
ARENA va a un obvio declive elec
toral, m ien tras el FMLN crece 
sostenidamente. Esto ha dado pie a 
que analistas de todos los colores 
adviertan como probable un eventual 
triunfo de la izquierda en los próxi
mos comicios presidenciales que se 
llevarán a cabo en marzo de 1999.

Con base a los resultados oficiales 
proporcionados por el Tribunal Su
premo Electoral (TSE), la configura
ción del poder legislativo y de los 
gobiernos locales va quedando prác
ticamente repartida con equidad en
tre ARENA y el FMLN.

De los 84 escaños para la Asam
blea Legislativa, ARENA obtuvo 28, 
mientras el FMLN se agenció 27, 
once más fueron ganados por el Par
tido de Conciliación Nacional (PCN), 
de tendencia conservadora; 7 queda
ron en manos del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) y los restantes 11 
fueron distribuidos entre partidos 
pequeños de tendencias socialcris- 
tiana y liberal.

A nivel municipal, ARENA ganó 
en los municipios en la mayoría 
pequeños y de poco impacto político. 
El FMLN conquistó 14 alcaldías en
tre ellas la capital y 10 de las 15 
ciudades más pobladas del país. Las 
restantes 48, para completar las 262 
con que cuenta el país, fueron distri
buidos entre el resto de los partidos 
contendientes.

Con esta configuración el FMLN 
gobernará al 46% de los 6 millones de 
habitantes con que cuenta la nación, 
mientras que ARENA lo hará sobre el 
45%.

En 1994 ARENA obtuvo 207 go
biernos locales, en tanto el FMLN 
únicamente 11. Estos 11 fueron gana
dos nuevamente por el FMLN en las 
pasadas elecciones.

¿Por q u é  g a n ó  el FMLN; o  
por q u é  p e rd ió  ARENA?

"Porque hubo exceso de confian
za" es la respuesta más superficial 
que brindan los dirigentes oficialistas, 
agregando que una buena parte de sus 
miembros no concurrieron a las ur
nas. Empero, más a profundidad, los 
partidos de oposición atribuyen los 
resultados al descontento que hay en 
la población porque la bonanza 
macroeconómica de que dispone el 
país no se ha traducido en beneficios 
para el gnieso de los salvadoreños.

En este sentido, el ex-presidente 
de la República y posible candidato 
para los próximos comicios presiden
ciales. Alfredo Crístiani, invitó re
cientemente a su partido a realizar un



"autoanálisis y más que todo una 
autocrítica".

"Confio en que ARENA ha enten
dido el mensaje que le enviaron tanto 
los que votaron como los que no vota
ron", expresó el ex-mandatario al re
conocer que muchos votos que falta
ron en las cuentas de su Partido tuvie
ron como base el descontento que 
existe hacia la política económica que 
maneja.

H ay q u e  e s c u c h a r e l 
m e n s a je  d e l p u e b lo

Por su parte. La Asociación Na
cional de la Empresa Privada (ANEP) 
urgió a los dirigentes de todos los 
sectores "a valorar el resultado de las 
elecciones recién celebradas como un 
anhelo de la voluntad soberana de la 
población".

En un'tono moderado, la gremial 
empresarial aseguró que con los 
comicios "se ha dado un importante y 
nuevo paso en el camino de consoli
dar la democracia" lo que demuestra 
"un mensaje inequívoco de la cre
ciente estabilidad en El Salvador".

La ANEP salió así al paso de 
declaraciones aisladas que mostra
ban cierto "temor" del empresariado 
ante el importante avance del FMLN" 
situación que Roberto Vilanova, pre

sidente de la gremial, se encargó de 
desconocer al explicar que "el proce
so democrático" ha tenido un gran 
avance (y que) los inversionistas na
cionales van a comprender los bene
ficios de que la democracia se desa
rrolle".

En este sentido, Vilanova acentuó 
que el FMLN. como resultado de las 
elecciones, ha adqui rido "un compro
miso serio para aportar soluciones 
que verdaderamente resuelvan los 
problemas del país".

C o n c e rta c ió n  es la  c la v e

El FMLN parece haber compren
dido el mensaje que brindó la pobla
ción, ya que en opinión de Gerson 
Martínez, actual jefe de la fracción 
legislativa, el país ha entrado en la 
etapa del equilibrio político.

"La ciudadanía emitió un mensa
je  de equilibrio por lo que cualquier 
pretensión de unilateralizar el rumbo 
del país sería perverso", asegura el 
dirigente.

En su opinión, los resultados elec
torales llevan un mensaje de cambio 
y continuidad, por lo que la nueva 
configuración política deberá conti
nuar con aquellos procesos que están 
ayudando al desarrollo del país, tal es 
el caso del crecimiento económico.

entre otros. Pero a la vez también 
deberá combatir aquellas pol ¡ticas que 
afecten a la población. En otras pala
bras, la concertación será la clave 
para hacer avanzar al país, según el 
dirigente.

Y es que el planteamiento del 
diputado tiene a la base la claridad de 
que los salvadoreños no dieron nin
gún cheque en blanco a ningún parti
do político, sino que más bien equili
braron el poder, y por lo tanto deben 
administrar cuidadosamente los cen
tavos que le dieron a cada quien.

¿Querrá decir esto que se acabó la 
oposición de izquierda y todo se mo
vió al centro? Obviamente habrá que 
esperar que las nuevas autoridades 
asuman sus funciones el primer día de 
mayo, pero mientras tanto ha trascen
dido que pese a diversas presiones y 
sugerencias importantes sectores del 
FMLN están en contra de renegar de 
sus orígenes.

Lo cierto es que los comunistasy los 
marxistas leninistas continúan coman
dando en el Frente, siempre fuertes y 
saludables, sólo que ahora, ya recicla
dos, utilizando nuevas armas y con 
postulados acordes con el momento 
histórico que vi ve el país y el mundo. Y 
parecería que la fórmula les va dando 
resultado porque de repente les llega la 
hora, y así, suavemente, asaltan el po
der, Esa será otra historia.

Resultados electorales 1994 y 1997
1994 1997

Partido %  votos Diputados Gobiernos locales % votos Diputados Gobiernos locales

ARENA 45,0 39 207 35.1 28 160

FMLN 21,4 *14 11 33.0 27 54

PDC 17,9 18 28 8,3 11 15

PCN 6,2 4 11 8,7 7 18

Otros 9,5 9 11 14,6 11 15

* Inicialmente el FMLN obtuvo 21 diputados, pero con la escisión de dos de los grupos que lo conformaban, su cantidad se redujo a 14.

A L A 1 (Quito - Ecuador)
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PT: Un crecimiento real*
José G e n o in o
(D ip u ta d o  fe d e ra l y  m ie m b ro  d e  la  D ire c c ió n  N a c io n a l)

N- L i o  sería faltar a la verdad 
decir que el PT (Partido de los Trabaja
dores) no consiguió realizar todo el poten
cial que pose»;a en las elecciones munici
pales. Más decir que el partido salió 
derrotado es falsificar el análisis.

Al final de cuentasel PT fue el partido 
más votado en el primer tumo en las 
capitales y en las principales ciudades del 
país; quedó en segundo lugar en número 
de votos en las 3 1 ciudades que tuvieron 
segundo tumo y, en términos de conquista 
de intendencias, creció casi en un 130%.

Además de 110 intendentes electos, 
el PT ocupa más de 142 Vice-Intenden- 
cias, lo que muestra que el partido viene 
aprendiendo a hacer alianzas.

Los números de las elecciones mues
tran que el PT tiene fuerte representación 
p olítica  y socia l en todo el país, 
efectivizándose como un partido nacio
nal. Fue el partido que polarizó el segun
do tumo de las elecciones, y las experien
cias administrativas que realizó se toma
ron paradigmas de los debates electora
les.

Varios Intendentes electos de otros 
partidos, de izquierda, de centro y de 
derecha, declararon que van a adoptar 
algunas experiencias realizados por las 
administraciones petistas.

Esto comprueba que el PT viene in
troduciendo una coinpetitividad positiva 
en la arena politica del país, y que sirve 
para impulsar la modernización de nues
tras relaciones y costumbres políticas. El 
inmenso avance político y electoral del 
PT no nos exime de apuntar errores y 
fracasos, principalmente en el segundo 
tumo y en el estado de San Pablo.

Las elecciones municipales rebelan 
complejidades y dificultades de las que el 
PT no tenía conciencia. Una táctica 
unívoca, por ejemplo, no es capaz de 
responder a diferencias y especificidades 
locales y regionales.

En determinados lugares el PT dispu
tó contra la derecha y el centro, en otros 
contra la izquierda. Determinadas dispu
tas corno las que ocurrieron en Belo Hori

zonte y Maceió contra candidatos del 
P.S.B. (Partido Socialista Brasileño) 
muestran que el PT debe tener un nivel de 
articulación más afinado con sus posibles 
aliados de izquierda y centro-izquierda. 
O sea nosotros somos bastante exigentes 
en cobrar alianzas y apoyos, más no apren
dimos aún a realizar las necesarias con
cesiones a nuestros aliados.

Necesitamos comprender que las 
alianzas se hacen en el primer tumo. En 
el segundo tumo se producen meros apo
yos muchos de los cuales pueden ser 
indeseables pero no evitados y no impli
can acuerdos o compromisos.

Aún así en relación a las alianzas, 
estas elecciones dejaron claro que el 
PSDB (Partido Socialdemócrata Brasi
leño) prefirió definitivamente aliarse con 
el campo del centro y de la derecha.

Para el PT, en lo que se refiere a las 
bases partidarias del gobierno, resta ape
nas la posibilidad de hacer alianzas con 
algunas franjas del PSDB que permane
cen fieles al ideario original de los tucanos 
y con sectores progresistas del PMDB 
(Partido Movimiento democrático Bra
sileño). La sofisticación creciente de las 
disputas electorales, con el uso cada vez 
más intenso de técnicas mercadológicas 
y de marketing indican que nosotros no 
sabemos aún combinar de forma adecua
da nuestra fuerza militante y programática 
con esos nuevos ingredientes tecnológi
cos que intervienen en los combates po
líticos.

La realidad política del país exige de 
nosotros lograr un mayor grado de 
profesionalismo, de organización y de 
politización.

Al mismo tiempo que luchamos para 
garantizar los espacios democráticos de 
participación del ciudadano más común, 
no podemos prescindir de los medios 
científicos y tecnológicos que están dis
ponibles para el uso político.

Otra fuente de equívocos que debe
mos superar, y que causó prejuicios elec
torales evidentes, principalmente en el 
estado de San Pablo, es respecto a nues

tra unidad y a nuestras disputas internas.
El PT no es un partido monolítico y no 

debe serlo.
La pluralidad y las diversidades in

ternas deben ser respetadas, ya que ellas 
son expresión de una práctica democráti
ca y fraterna. Lo que ocurrió y viene 
ocurriendo en determinadas ciudades, des
tacándose Diadema, Santos y la situación 
que viene envolviendo al Gobierno de 
Espíritu Santos, expresan situaciones que 
nada tienen que ver con pluralismo y 
democracia. Son luchas fratricidas y sec
tarias que dividen al partido y causan 
perjuicio público a su imagen. Ni la direc
ción tu la militancia pueden tolerar ese 
tipo de situaciones.

Además de reglas claras de disputa y 
de una dirección firme, el PT necesita de 
un proyecto político, de un conjunto de 
ideas, que unifiquen a la dirección y a la 
base y que sirva de parámetro al electora
do del partido.

Los éxitos y los fracasos del PT están 
relacionados también con los perfiles de 
las direciones y de los candidatos. Donde 
existen direciones fuertes y politizadas el 
partido tiende a salir mejor. Candidatos 
politizados y flexibles, abiertos al diálo
go con el partido y con la sociedad, faci
litan el desenvolvimiento de las campa
ñas y potencian el desempeño electoral.

Desde el punto de vista electoral el 
PT tiene que dejar de ser una gran mino
ría. Las transformaciones políticas y so
ciales en una sociedad plural y compleja 
como la brasilera exigen que se constru
yan mayorías capaces de operarlas. Nin
gún partido transformará la sociedad ni 
gobernará en forma eficaz si no fuera 
capaz de aglutinar un campo de fuerzas 
mayoritario, aunque sea para un determi
nado periodo. Es incluso antidemocrático 
querer imponer directrices que no cuen
tan con apoyo de una mayoría política y 
social.

La gobemabilidad eficaz directa de 
los ciudadanos, requiere alianzas políti
cas e incluso capacidad de negociación 
con los adversarios políticos.

En suma sin ser condescendiente con 
los errores el PT precisa hacer una eva
luación que apunte hacia el futuro, para el 
desenvolvimiento de su potencial demos
trado en estas elecciones.

El muro de lamentaciones y la mera 
búsqueda de culpables son actitudes apro
piadas para aquéllos que no quieren asu
mir responsabilidades con la sociedad o 
para aquéllos que no las asumieron du
rante la campaña.

"Avallando Eleitoral"
Sao Paulo - Brasil

* .Ver Tesis II Internacional N° 34, los artículos: Un balance Velisia de José Ihrceau y  Una nueva dirección para el PT  de Waller Pomar.
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La otra  cara del 
MST

Freí Betto

r
1  J  I 17 de abril culminó en 

Brasilia la Marcha Nacional promo
vida por los Movimientos de los Tra
bajadores Rurales Sin Tierra (MST) 
por justicia, empleo y reforma agra
ria.

El sondeo de opinión encomenda
do, en marzo, por la Confederación 
nacional de la Industria y realizado 
por el Ibope constató que el 85% de los 
consultados apoya las ocupaciones de 
tierra, realizadas sin violencia y muer
tes; 94% considera justa la lucha del 
MST por la reforma agraria, y el 77% 
ve al MTS como un movimiento legí
timo. El dato más expresivo deja al 
gobierno de Fernando H enrique 
Cardoso arrinconado: 88% dijo que el 
poder público debería confiscar las 
tierras improductivas y distribuirlas 
entre los sin tierra.

Cuando un fraile defiende la re
forma agraria, hay quien pregunte: 
¿por qué la Iglesia no comienza por 
sus tierras? La respuesta es simple: 
porque ya hizo eso hace tiempos y, 
ahora, según el Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma A graria 
(INCRA), le restan 179.399 hectáreas 
repartidas por todo el país, lo que 
equivale al 0,05% de los latifundios 
brasileños, que suman 362.000. 818 
hectáreas. Y ojalá que ese restante 
pase luego a manos de los sin tierra. 
Detalle: los 20 mayores propietarios 
rurales tienen, juntos, la misma área 
de tierra de 3,3 millones de pequeños 
productores familiares

Por culpa de los medios de difu
sión, que casi nunca muestran el otro 
lado de la moneda, muchos ignoran 
que el MST, fundado en 1984, se

encuentra organizado en 21 Estados, 
donde ya asentó, gracias a las ocupa
ciones de áreas ociosas, cerca de 138 
mil familias, hoy con una renta media 
de 3,7 salarios mínimos mensuales 
(datos de la FAO). La renta media 
nacional, de los ejecutivos mejor pa
gados hasta los salarios-limosnas, es 
de 3.82 salarios mínimos por familia/ 
mes. Si no fuese por el MST, millones 
de sin tierra estarían ahora faveli- 
zados, engrosando el contingente de 
excluidos y marginales.

¿De qué vale ocupar si no hay 
crédito, asistencia técnica o infraes
tructura? Es lo que indagan muchos 
que tienen más ojos para la supuesta 
incapacidad de los labradores que 
para las grandes extensiones de tierra 
ociosa de los latifundistas.

Las c o o p e ra tiv a s  
d e  los asen tados

El MST creó, en 1992, el Sistema 
Cooperativo de los Asentados (SCA) 
congregado en la Confederación de 
las Cooperativas de Reforma Agraria 
del Brasil (CONCRAB). Esta enti
dad reúne 45 cooperativas de produc
ción agropecuaria, 10 cooperativas 
regionales de comercialización, de
cenas de asociaciones y cooperativas 
centrales en ocho Estados. El SCA 
está implantado actualmente en cin
co Estados más.

¿Qué hace la Concrab? Produce 
cartillas sobre cuestiones contables, 
de previsión y laborales, y promueve 
cursos de capacitación técnica, entre 
los cuales se destacan los Laborato

rios Organizacionales del Campo y 
los cursos de Formación Integrada en 
la Producción. Para perfeccionar la 
capacitación técnica, la Concrab man
tiene, en Veranópolis(RS), el Institu
to Técnico de Capacitación e Investi
gación de la Reforma Agraria (Iterra), 
equivalente al segundo grado en ad
ministración cooperativista. Es el 
único en el país y formó, el año pasa
do. sus primeras promociones.

En los últimos cuatro años, la 
Concrab canalizó más de R$ 300 
millones de reales para los asenta
mientos, gracias al Programa Espe
cial de Crédito para la Reforma Agra
ria (Procera) y convenios firmados 
con los ministerios del Trabajo (Se
cretaria de Formación Profesional) y 
Agricultura (Departamento Nacional 
de Cooperativismo).

Quien solo cree al ver, debería 
visitar asentamientos altamente pro
ductivos, como el de Santa María del 
Oeste, PR, que produce 3.500 kg/hora 
de hierba mate verde, el de San Mateo, 
ES, con capacidad de colectar 10.000 
sacas de café en el período de safra; o 
el de Sarandí. RS. que refrigera 13 
mil litros de leche por día.

Vale la pena verificar además las 
siete casas de harina, en Itarema, CE, 
la fábrica de queso de Monseñor 
Tabosa, CE; y la industria de procesa
miento de melocotón en Piratini, RS. 
En Dionisio Cerqueira, SC, hay una 
fabrica de jeans que produce 1.000 
pantalones/mes y compnieba que los 
asentamientos son capaces de gene
rar empleos a los jovenes desmoti- 
vados para trabajar en la tierra. La 
mayor productora de semillas de le
gumbres de América Latina es la 
Coopera!, en Bagé, RS, vinculada a la 
Concrab.

En suma, el MST ocupa para tra- 
bajary producir. El latifundio acumu
la para especular. Equivocado no está 
el MST. Está la ley que defiende lo 
queesiniproductivoypenalizaaquien 
quiere tierra para plantar. Para el 
Evangelio, sin embargo, "el sábado 
fue hecho para el hombre y no el 
hombre para el sábado" (Marcos!, 27). 
La propiedad sobre todo ociosa y su
perfina, 110  puede estar encima del 
derecho humano a la vida.

A lA I (Quito)
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Divisiones, 
preámbulo del 
año electoral

A ndrés C a ñ izá le z

La carrera electoral ha tenido su partida en Venezuela desde 
el mismo comienzo de 1997, aún cuando a esta fecha  faltan  
19 meses para la realización en diciembre de 1998 de lo que 
desde ya  se considerará:: las "super-elecciones", pues estará 

en ju ego  la Presidencia, las dos cámaras del Parlamento, una 
veintena de gobiernos y  asambleas legislativas regionales y  la 

totalidad de alcaldías y  concejos municipales del país. La 
importancia en s í de estos comicios merece un análisis por  

separado, por lo cual nos concentraremos principalm ente en 
evaluar la coyuntura política de! país.

D e c i m o s  que las divisio
nes han constituido en pocos meses, 
en estos primeros de 1997, una cons
tante en tres de las cuatro principales 
agrupaciones políticas del país, sien
do a nuestro modo de ver -desde el 
punto de vista de las alternativas po
líticas vigentes en Venezuela- la rup
tura consumada en la organización 
originalm ente obrerista La Causa 
Radical (LCR) la más importante y 
cuyos efectos se sentirán con más 
fuerza el año próximo.

En orden cronológico está en pri
mer lugar la creación de un "movi
miento de movimientos" (frase bas
tante usada tanto por la izquierda 
como por la nueva derecha moder
nizante) por parte del ex presidente 
Carlos Andrés Pérez, quien tras ser 
expulsado del partido que ayudara a 
fundar, el socialdemócrata Acción 
Democrática (AD), y pagar 28 meses 
de reclusión, decidió finalmente, no 
optar por la recuperación de su parti-

do -como había anunciado- sino por 
la creación de un movimiento de par
ticipación popular (aún sin personería 
jurídica), cuya presentación en socie
dad ocurrió en marzo último.

Si bien Pérez se dedicó a recorrer 
el país una vez que quedó en libertad 
y tuvo cierta resonancia pública esa 
actividad, no menos cierto es que su 
carismàtica figura pierde mucho peso

distanciada de AD, partido que cuen
ta con la más aceitada y eficaz maqui
naria electoral del país, que no pocas 
veces ha usado cualquier vía para 
hacerse con el poder desde los votos 
(mejor dicho desde el conteo de los 
votos). La expulsión de Pérez de AD 
más que un matiz ideológico está 
directamente vinculado a peleas in
ternas con "el caudillo" Luis Alfaro 
Ucero por el control de la organiza
ción, la cual ha ejercido más que 
ninguna otra el poder en Venezuela 
baja el régimen democrático (1958)

La división d e
La C a u s a  R

La división de LCR representa, 
insistimos, la mayor pérdida para la 
construcción de una alternativa polí
tica en este país en los años 90. Así se 
entendió en 1993 cuando el voto los 
llevó de más de 3 a más de 30 parla
mentarios y colocó a su candidato, el 
ex dirigente sindical Andrés Velás- 
quez, a escasos votos de la Presiden
cia que finalmente ganó Rafael Cal
dera. El partido, fundado como una 
escisión del Partido Comunista de 
Venezuela (PC V) en 1971, tuvo bajo 
la dirección de Alfredo Maneiro la 
concepción de "movimiento de movi
mientos", se enraizó en las instancias 
sindicales del industrial Estado Bolí
var y desde allí logró casi dos décadas 
después catapultar a Velásquez pri
mero a la gobernación regional y 
luego colocarlo a las puerta de 
Miraflores (el palacio de gobierno).

Caldera en esas elecciones de 1993 
llegó a la jefatura de Estado después
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de haber roto con su partido de cinco 
décadas, el socialcristiano Copei. y se 
presentó con una candidatura "extra 
partidos" con el fin de atrapar a la 
población descontenta, las agrupa
ciones más desacreditadas del país 
(junto al Parlamento) a lo largo de 
esta década.

Pero en ese momento el verdadero 
fenómeno electoral ftie LCR que ya 
había tenido un preludio en 1992 
cuando Velásquez fue reelecto gober
nador de Bolívar y Aristóbulo Istúriz 
ganó la alcaldía de Caracas.

La división decretada en el seno 
de LCR, en fo rm a in ic ia l por 
Velásquez, fue luego fielmente ex
presada con dos bandos opuestos, que 
incluso se alinearon con políticos 
otrora contrarios con el fin expreso de 
distanciarse de sus colegas de antaño, 
en las elecciones de las directivas del 
parlamento, en marzo último.

Velásquez ha acusado a Pablo 
Medina, actual vicepresidente de la 
Cámara de Diputados, de seguir an
clado en posturas de su pasado iz
quierdista y oponerse a las iniciativas 
modemizadoras que pasan por la 
privatización de empresas básicas del 
Estado. Aunque en la cresta del deba
te se ha pretendido presentar posicio
nes irreconciliables en torno a proble
mas de fondo como las privatizaciones, 
el rol del Estado, la nueva ley de 
trabajo y seguridad social, se percibe 
en realidad una división originada 
por la disputa presidencial que ya 
produce sus efectos por adelantado.

Velásquez, quien encabeza una 
de las dos corrientes en las que se ha 
divido LCR. 110  ha ocultado su interés 
en repetir como abanderado radical, 
mientras que Medina, al frente de la 
otra corriente, ha propuesto que LCR 
debe inscribirse en 1998 dentro de 
una alianza electoral mayor que posi
bilite realmente una toma del poder 
por la vía electoral. En este marco. 
Medina y los dirigentes radicales de 
su corriente colocan como ejemplo 
exitoso y embrión de su idea la llama
da "triple alianza" que en el seno del 
Parlamento LCR, COPEI (Socialcris- 
tianismo) y el Movimiento al Socia
lismo (MAS), han sostenido ya por 
dos períodos anuales legislativos, con

lo cual por primera vez en casi cuatro 
décadas AD no tuvo representación 
alguna en las directivas del órgano 
legislativo y tampoco un partido gu
bernamental, en este caso Conver
gencia Nacional (una escisión del 
Copei y creado en 1993 para avalar 
ante las autoridades electorales la can
didatura de Caldera).

La ruptura d e l MAS

Al iniciarse este mayo de 1997, 
finalmente se ha dado lo que ya algu
nos predecían: el MAS se divide. 
Aunque no se ha producido una rup
tura formal, la guerra sucia desatada 
al interior, las pugnas sin fin y el afán 
personalista de sus principales diri
gentes de la actualidad, distancian 
aún más a la militancia de este parti
do, que nacido como división comu
nista al iniciarse la década de los 70, 
ha acariciado el poder 23 años des
pués en una administración que tiene 
como norte desde hace 12 meses la 
aplicación de un programa de ajustes 
macroeconómicos, cuya negación rei
terada le hizo ganar votos a Caldera 
en la campaña de 1993.

La crisis del MAS se percibía ya 
desde hace un año sin tener una bola 
de cristal, pues mientras sus dirigen
tes históricos (hoy alejados de las 
riendas directas del aparato partidis
ta) como Pompeyo Márquez y Teodoro 
PetkoíT, daban sustento y soporte po
lítico al gobierno del hoy octogenario 
mandatario, la nueva directiva masista 
negociaba con LCR y Coepi una pos
tura de oposición en el parlamento, 
dejando fiiera de las directivas preci
samente al partido oficial. Conver
gencia Nacional.

Esta situación ya hizo ver que al 
igual que en el resto de partidos 
venezolanos las divisiones provoca
das en años recientes (al contrario que 
en los fogosos 60 y 70) han estado más 
relacionados con rencillas por pues
tos de poder, por revanchas persona
les, que por posiciones de fondo que 
expresen diferencias ideológicas o 
políticas de peso. La militancia del 
MAS castigó a la dirigencia, pues el 
último domingo de abril menos del 10

por ciento de la misma fue la que 
respondió al llamado para elecciones 
de autoridades internas, que en defi
nitiva han sido la explosión de la 
división, que si bien puede ser "re
suelta" por interés expreso del presi
dente Caldera o de los ministros 
Petkoff y Márquez (está en el Parla
mento la radical reforma del sistema 
laboral, se esperan cambios insti
tucionales de primer orden como par
te de los ajustes por lo que no convie
ne una división en un partido soporte 
de la administración) y no toque fon
do con el "divorcio" ya en tono jocoso 
se comenta que de facto se ha produ
cido "una separación de cuerpos" al 
interior del partido.

¿Q uiénes  h an  fe s te ja d o  
las divisiones?

En primer término AD, que pese 
a sufrir una. con la formación por 
parte del ex-presidente Pérez de una 
nueva agmpación tiene ante si para 
1998 un panorama electoral favora- 
blecon sus principalesopositores frag
mentados, una maquinaria electoral 
prácticamente intacta (Pérez no ha 
logrado llevarse a dirigentes de peso) 
y una evidente falta de alternativas 
políticas constmidas desde opciones 
populares.

El único riesgo para un nuevo 
gobierno "adeco" sería la consolida
ción de una opción "anti-partidos" 
con la ex reina de belleza Irene Sáez 
a la cabeza. Esto, eventualmente un 
nuevo fenóinenopolítico nacido como 
producto del descrédito de la forma 
tradicional, oligárquica y cornipta de 
hacer política en Venezuela, traería 
no pocas sorpresas, porque si bien la 
bella precandidata y actual alcaldesa 
del rico municipio capitalino de 
Chacao poco ha abierto la boca para 
transm itir hacia dónde apuntaría un 
gobierno suyo, ha manifestado su 
absoluta admiración por la "dama de 
hierro" de Gran Bretaña, Margare! 
Thatcher.

ALAI (Quito - Ecuador)



C o m o  nos v en

Protestas sociales 
se agudizan 
y prolongan 
en Argentina

D afn e  S ab an es  Plou

Pocos podrían haber imaginado que una protesta gremial podía 
prolongarse por tanto tiempo frente al Congreso de la Nación, en pleno 
corazón de Buenos Aires. Pero el gremio docente, tan castigado y  empobre
cido por las políticas de ajuste vigentes desde 1991, decidió dar mayorfuerza 
a su lucha en todo el país organizando un largo ayuno quefinalizará cuando 
sus reclamos sean escuchados por los legisladores y  el gobierno.

T  A  .'i iniciativa es la primera 
en su tipo y resulta algo insólita; los 
maestros decidieron armar una carpa gi
gantesca en plena Plaza de los Dos Con
gresos e instalarse en ella para realizar un 
prolongado ayuno. Un primer grupo de 31 
docentes desempleados de distintas par
tes de la Argentina decidieron comenzar 
con este reclamo. Rigurosamente contro
lados por un equipo médico, permanecie
ron noche y día dentro de la carpa en 
silenciosa, pero elocuente protesta.

Vistiendo clásicos guardapolvos blan
cos, hombres y mujeres de distintas eda
des se unieron con el objetivo de lograr 
que la población tome conciencia sobre la 
grave situación por la que atraviesa la 
educación en el país, no sólo por los 
magros salarios que reciben los maestros, 
sino también porque el último plan educa
tivo aprobado por el gobierno del Partido 
Justicialista en el poder responde a un 
plan que, según el gremio docente, busca 
terminar con la igualdad de oportunida
des en el acceso a la educación y crea un 
sistema que baja el nivel educativo de la 
población.

A comienzos de mayo, el equipo mé
dico determinó que el gmpo que había 
iniciado el ayuno ya no podía continuar 
sin poner en riesgo su salud. De iiunedia- 
to, y luego de 27 días de protesta, estos 
docentes fueron reemplazados por otros 
31 compañeros que están dispuestos a 
continuar siendo parte de una cadena de 
protesta que no parece tener fin.

La carpa se ha convertido en un im
portante centro de reunión y de expresión 
de solidaridad. Allí los docentes reciben 
el apoyo de distintos tipos de organiza
ciones, de simples ciudadanos, de políti
cos y gremialistas, de representantes del 
arte y la cultura, de religiosos e iglesias, 
de visitantes del exterior. Todos son invi
tados a firmar un extenso petitorio en 
favor de la educación pública, gratuita y 
laica, y con reivindicaciones de los do
centes por mejores salarios y cambios en 
los planes de enseñanza. Hace diez días, 
una marcha de antorchas en la zona del 
Congreso Nacional encabezada por los 
ayudantes dio un toque especial a esta 
protesta a la que se unieron cientos de 
personas y especial familias, estudian

tes, desocupados y ancianos. La marcha 
fue un amplio reflejo del respaldo popu
lar a esta medida, que por el momento no 
parece suscitar el menos desvelo a la 
bancada oficial de legisladores ni al pro
pio gobierno.

La protesta docente es parte 
de una protesta social más 
am plia

Para Marta Maffei, secretaria del gre
mio docente, los salarios de los maestros 
se han convertido en irna variable de 
ajuste que crea situaciones de inmensa 
injusticia. Hay provincias donde los sala
rios han sido rebajados hasta en un 50% 
desde el comienzo del Plan de Conver
tibilidad, ideado por el ex-ministro de 
Economía Domingo Cavallo y puesto en 
práctica por el Presidente Menem a partir 
de abril de 1991. Haciendo un rápido 
recorrido por todo el país, los docentes 
primarios no ganan, en promedio, mas de 
250 dólares por mes, y en varias provin
cias parte de estos salarios se pagan con 
bonos que se desvalorizan de forma cons
tante.

De allí que la protesta docente tam
bién sírva para canalizar otras preocupa
ciones sociales más amplias, como el alto 
índice de desempleo, la falta de inversio
nes para crear fuentes de trabajo, y la cada 
vez más endeble política social del go
bierno. Padres, jó venes y niños saben que 
la exclusión social se cierne sobre ellos 
como tina amenaza. Sin igualdad de opor
tunidades en la educación, el futuro se 
presenta sin perspectivas de progreso ni 
esperanza de cambio social para un am
plio espectro de la población que, empo
brecida, ve como sus aspiraciones quedan 
sin respuesta.

A comienzos de abril, una prolongada 
huelga de maestros en Neuquén, en plena 
Patagonia, concitó la adhesión de la po
blación de dos ciudades que fueron cen
tros de producción petrolera hasta la pri- 
va-tización en 1993 de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales (YPF), la empresa pe
trolera estatal creada en 1913 y que fuera 
orgullo nacional por varias décadas. La 
localidades de Cutral-Coy Plaza Huíncul, 
cercanas a ricos pozos petroleros, luego 
de los 5 mil despidos causados por la 
privatización, se han convertido en ciuda
des "fanstasmas". Ubicadas en zonas 
desérticas, donde es muy difícil encontrar



otras salidas laborales fuera de la explo
tación del petróleo y del gas natural, las 
ciudades, que reúnen a unos 50 mil habi
tantes, se fueron empobreciendo y per
dieron su antigua pujanza.

No hubo ningún plan por parte del 
gobierno provincial ni nacional para ayu
dar a la población a cambiar su perfil 
productivo ni se pensó en hacer otro tipo 
de inversiones en la zona que permitiera 
crear nuevas fuentes de trabajo. La pobla
ción quedo librada a su suerte y ante la 
desesperación, decidieron unirse a los 
docentes provocando una de las mayores 
protestas sociales que haya tenido que 
soportar el gobierno de Menein.

Los jóvenes y los desempleados se

convirtieron en "fogoneros", que con el 
rostro y la cabeza cubiertos, cortaban las 
rutas y permanecían noche y día junto a 
las fogatas que encendían para manifes
tar su protesta. La represión por parte de 
las fuerzas de la Gendarmería Nacional 
fue dura pero la población supo resistir 
con un coraje y una organización pocas 
veces vistos. Todas las decisiones se to
maron en asambleas populares y las ne
gociaciones finales, luego de más de una 
semana de lucha que lamentablemente 
causó la muerte de una trabajadora rural, 
Teresa Rodríguez, madre de tres hijos, 
hicieron que tanto el gobierno como la 
empresa privatizadora tuvieran que po
ner en marcha planes de empleo y

reconversión laboral que habían descar
tado cuatro años atrás.

Las demandas sociales en esa zona 
parecen haber logrado una respuesta que 
abre algunas posibilidades de mejora. 
Pero la población ya es consciente de que 
no debe confiar demasiado en promesas 
políticas ni en los intereses pri vatizadores. 
También sabe que a muchos kilómetros 
de allí, lo docentes continúan su ayuno 
para que en otros lugares del país otras 
poblaciones también reciban respuestas a 
sus reclamos. La protesta contra la exclu
sión social ya es una realidad en Argenti
na.

su vida".
En estos 20 años, ellas se han adueña

do de la causa popular de sus desapareci
dos/as y ahora levantan sus voces para 
denunciar las consecuencias de la aplica
ción de un modelo económico injusto: el 
neoliberalismo. Las Madres ahora han 
ampliado su propuesta hasta convertirse 
en un punto de referencia de todas las 
luchas: contra las privatizaciones y el 
hambre, por los derechos de las mujeres 
y la humanización de los excluidos\as, 
contra la represión y la persecución polí
ticas, contra la corrupción, por los dere
chos sindicales y laborales, por la ética en 
la política y sobre todo por la dignidad 
humana.

Ahora, en momentos en los cuales la 
juventud ya no desaparece sólo por la 
represión política sino por hambre y ex
clusión, hay madres con pañuelos, fotos y 
banderas que, encarando procesos simi
lares al argentino, se han levantado en 
toda América Latina, pero también en 
Turquía, en Filipinas y en otras partes del 
mundo. Desde que las Madres empeza
ron las mujeres recobraron la fuerza de 
salir de las casas, reclamar por los suyos 
y bregar por derechos.

Ambas notas han sido publicadas 
en el Boletín de la Agencia 

Latinoamericana de Información 
(Quito - Ecuador)

C o m o  nos v en

Irene León

Los 20 abriles 
de las Madres

S.' i alguien se las ha jugado 
todas para develar la impunidad, que 
carcome a todos los países de la región, 
ellas son las Madres de la Plaza de Mayo, 
quienes desde 1977 irrumpieron en la 
plaza pública, primero reclamando a sus 
desaparecidos/as, resistiendo a la dicta
dura (1976-83), y luego negándose a acep
tar la amnesia que significó el indulto a 
los responsables del genocidio argentino 
(30.000 desapariciones forzadas).

Ahora, empecinadas con el "no olvi

daremos, no perdonaremos", ellas se re
sisten a creer en una vigencia democráti
ca sorda a la dignidad humana e insisten 
en que se haga justicia. Más aún, señala 
el mensaje de aniversario de las Madres 
de Mar del Plata, "En tantos años de lucha 
fuimos cambiando y creciendo. De la 
búsqueda de nuestros propios hij os, espo
sos o hermanos pasamos a la lucha por los 
30.000 desaparecidos, por los desposeí
dos, por los jóvenes, por todo aquello por 
los que lucharon nuestros hijos y dieron



Perú

Después de 
la crisis de 
los rehenes

Los elegidos de los dioses seguimos estando a 
la izquierda del corazón. Debidamente con
denados como herejes.
Roque Dalton

Félix Tejada

T  J a  política neoliberal 
aplicada en el Perú a partir de 
1990, en su primera fase de las 
reformas del Estado, tuvo al Chile 
de Pinochet como modelo a seguir; 
en su actual segunda fase se toma el 
modelo de los países del sudeste 
asiático (Malasia, Tailandia, etc) 
donde la regla es que los gobernan
tes permanezcan en el poder por 
largos periodos combinando autori
tarismo político con liberalismo 
económico. Las reformas estructu
rales que se calcula que se alcanza
rán en 1998, consisten en reducir 
sustancialmente el papel del Esta
do y recortar drásticamente los gas
tos sociales, elevando significa
tivamente el pago de la deuda ex
terna constriñiendo la economía de 
este país al secto r prim ario  
exportador. A nivel regional el go
bierno ha renunciado al Pacto 
Andino para integrar al Perú en el 
Foro de Cooperación Asia Pacífico 
(APEC). Si se tiene en cuenta que 
desde 1991, el 70 por cien de la 
población peruana es urbana, una 
economía primaria exportadora no

podrá generar los suficientes pues
tos de trabajo para su actual es
tructura social; como consecuen
cia el desempleo masivo, disfraza
do o no, será el problema socio
económico crucial; por lo tanto 
más temprano que tarde existirá 
una presión política para desarro
llar actividades económicas que 
resuelvan el problema de la falta de 
trabajo. La actual política econó
mica según un estudio del Instituto 
Cuánto, aumentó la pobreza extre
ma entre 1994 y 1996 al 49 por 
cien de la población, donde peque
ños sectores sociales se benefician 
y sólo en la capital, Lima, la mayo
ría de la población vive en pobla
dos chabolísticos. Según otra en
cuesta realizado por IMASEN en 
los primeros días del pasado mes 
de enero, los principales proble
mas eran: desempleo 77,5%, de
lincuencia 19%, terrorismo 18,3%.

Si a lo anterior unimos los ele
mentos de juicio que ahora son 
disponibles sobre el operativo mi
litar en la casa del embajador de 
Japón el 22 de abril pasado y sobre

sus consecuencias, permiten algu
nas inequívocas conclusiones.

Por un lado, el narcorrégimen 
estaba, en la víspera del asalto, 
acosado por la repulsa mayoritaria 
de la población, desgarrado por los 
conflictos entre sus facciones, im
potente para evitar que la corrup
ción y la criminalidad en su seno y 
contra la población, en particular 
por la guerra sucia, se hicieran 
visibles por fin para todo el mundo. 
La vida y la libertad de los rehenes 
liberados, sabemos ahora, se pudo 
lograr de otro modo y en menor 
tiempo. Porque ninguna razón pue
de avalar el terrorismo de Estado, 
justificarlo u olvidarlo, con el ar
gumento que da el narcorrégimen 
sobre la operación que fue un éxito 
porque no fueron muchos los muer
tos y la mayoría son los del MRTA, 
es el más siniestro éxito del 
fujimorismo: la demostración de 
que su terrorismo de Estado, su 
cinismo y su despotismo, han lle
vado a una profunda abyección 
moral dentro de la vida política 
peruana.

Bajo presión de la opinión in
ternacional, el Gobierno no pudo 
evitar tener que admitir formal
mente la conveniencia de una solu
ción pacífica. Pero fiel a su norma 
de conducta, el narcorrégimen nun
ca tuvo realmente la intención de 
negociar y llegar a una solución 
pacífica y preservar la vida de to
das las personas que estaban den
tro de la residencia; desde el princi
pio de la crisis de la embajada se 
pertrechó de las mejores tecnolo
gías ofrecidas por los sistemas de 
inteligencia de las potencias occi
dentales, por ello sólo buscó que a 
nivel nacional e internacional se 
enfriase el tema de la embajada y 
aprovecharlo políticamente cuan
do más le conveniese.

De acuerdo a los medios de 
comunicación social, el grupo de 
garantes internacionales (confor
mado por representantes de la Cruz



Roja Internacional, el embajador 
de Canadá, el observador japonés 
y del Vaticano) que estaban nego
ciando con el comando "Edgar 
Sánches" del MRTA se ganaron la 
confianza de éstos, así los garantes 
pudieron introducir una serie de 
artilugios electrónicos para la in
tervención militar. Sobre todo el 
que más se esforzó en filtrar esos 
aparatos fue Monseñor Juan Luis 
Cipriani. El giro del clérigo se ex
plica por sus aspiraciones al arzo
bispado peruano; si se tiene en 
cuenta que Perú es el país latino
americano con el mayor porcentaje 
de miembros del Opus Dei dentro 
de una jerarquía eclesiástica y 
Cipriani es un máximo represen
tante, él calculó que su interme

diación en la crisis de los rehenes 
podría asegurar su elección para 
dicho cargo, pero ahora al saberse 
de su complicidad puede quedar 
frustrada su ambición.

Por otro lado, de acuerdo con lo 
que sostiene el religioso español de 
la Teología de la Liberación Pedro 
Casaldáliga: "Analícese como se 
quiera la toma de la Embajada de 
Japón en Lima, queda el grito de 
los Tupac Amaru reivindicando 
mejor suerte para trece millones de 
compatriotas excluidos".

Así también, la coherencia po
lítica demostrada por los guerrille
ros del MRTAdirigidosporNéstor 
C erpa C artorin i, com andante 
"Evaristo", contrasta con el opor
tunismo manifiesto de los políticos

de los partidos tradicionales; y si se 
observa la composición de los sub
versivos son étnica y socialmente 
provenientes de las clases popula
res. Los del MRTA han perdido 
una batalla pero políticamente por 
su comportamiento respetuoso con 
los rehenes se ha dignificado su 
imagen a nivel nacional e interna
cional.

Ahora los sectores populares 
tienen impedida por las fuerzas de 
seguridad la visita de las tumbas de 
los guerrilleros muertos, lo que ali
mentará sin duda un nuevo mito 
popular.

M undo Obrero (España)
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1300 millones 
viven con menos 
de 1 dólar diario

Unos 1300 millones de seres humanos viven 
con menos de un dólar diario, afirma el 
Programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en su informe 1997.

^ J  n América Latina y el 
Caribe 110 millones viven con 
menos de dos dólares por día.

Ante el "fracaso inexcusable de 
las políticas aplicadas", el informe 
recuerda las responsabilidades de 
los dirigentes mundiales y la pro
mesa que hicieron en la cumbre 
mundial de Copenhague, en marzo 
de 1995, de eliminar la pobreza.

En todo caso, las cifras hablan 
por sí solas: en Asia, 950 millones 
de personas viven con menos de un 
dólar por día, al igual que 220 
millones en Africa.

En los paises industrializados 
son 100 millones las personas que 
viven con menos de cuatro dólares 
por día, igual que 120 millones en 
los paises del Este.

Pero más allá del nivel de ingre
sos, el PNUD evoca la "pobreza 
humana" porque en el mundo hay
1.000 millones de analfabetos, 160 
millones de niños desnutridos y 
110 millones que no tienen acceso 
a la escolaridad

La agencia de la ONU indica 
que "el 20% de los humanos más 
pobres del globo debe compartir la 
mísera fracción de 1,1% de los 
ingresos mundiales, contra 2,3% 
en 1960" y advierte que esta pro

porción "sigue reduciéndose".
A pesar del panorama descrito, 

el PNUD sostiene que la reducción 
de la miseria está "perfectamente a 
nuestro alcance", pues en los últi
mos 50 años ésta disminuyó más

rápidamente que en cinco siglos. 
Desde 1960, por ejemplo, la mor
talidad infantil disminuyó a la mi
tad y la desnutrición bajó un tercio.

Para avanzar en ese terreno, el 
PNUD plantea un programa que en 
primer lugar ejecute políticas "cen
tradas en las personas", modelan
do el contexto socioeconómico en 
su favor.

Luego -recomienda- es necesa
rio trabajar en pos de una verdade
ra igualdad entre hombres y muje
res, porque mientras sus derechos 
sean abofeteados, las mujeres se
guirán formando parte de la mayo
ría de pobres.

El PNUD también solicitó que 
se impulse "un crecimiento a favor 
de los pobres", para que nueva
mente "el empleo sea una prioridad 
mayor de la política económica y 
entonces puedan "reducirse las des
igualdades".

La República (Montevideo)

Poder de lo s  E s ta d o s  y de la s  e m p re sa s

Facturación o PBI en m illones de dólares (en 1994)

Indonesia................................................  174.600
General M o to rs ..................................  168.800
Tu rqu ía .................................................... 149.600
D inam arca ................................................146.100
F o rd .......................................................... 137.100
S udá frica ................................................ 123.300
T o yo ta .......................................................111.100
E xxo n ........................................................110.000
Royal Dutch /She ll .............................. 109.800
Noruega..................................................  109.600
P o lo n ia ......................................................  92.800
Portuga l.......................................................91.600
IBM ............................................................  72.000
M a las ia ...................................................... 68.500
Venezuela.................................................  59.000
Pakistán...................................................... 47.100
U n ile v e r ............................   49.700
N e s t lé .......................................................  47.800
Sony .......................................................... 47.600
E g ip to ........................................................  43.900
N igeria .......................................................  30.400

AFP infografía - Francis Nallier



Francia es Tricolor: 
Rosa - Roja - Verde J*>
El triunfo del centro izquierda en Francia significa un vuelco en 
el país galo y  -por extensión- en la política europea, hasta límites 
que es difícil predecir.
Los comicios de Francia, como antes, los de Italia y  Gran 
Bretaña, permiten poner en duda de que existe un sentido o un 
"pensamiento único " en el mundo.
TESIS 11 INTERNACIONAL atento a la importancia de los 
acontecimientos europeos, ofrece a sus lectores fragmentos de 
la prensa extranjera referidos a la elección francesa y  sus 
consecuencias en el viejo continente.

La Izquierda 
ha ganado, 
pero ya no 
puede 
equivocarse

Sam i N a ir -  P ro fesor d e  
C ie n c ia  P o lítica  d e  la  
U nive rs idad  d e  París VIII

I —i  a elección es clara; 
desde hace 15 años, las capas me
dias y populares francesas están 
animadas por una obstinada volun
tad de defensa del modelo social 
republicano, digan lo que digan los 
apologetas del ultraliberalismo o 
los defensores de la sociedad civil 
"americanizada". Y aquellos que 
abandonan toda esperanza en este 
modelo están condenados a engro

sar las filas del abstencionismo o a 
unirse, mediante el voto contesta
tario, nihilista y neofascistoide, a 
la extrema derecha lepenista.

Por estas razones de fondo - 
más allá de su excesiva confianza 
en los sondeos de opinión, de la 
incompetencia política de sus con
sejeros, de la profunda división de 
su mayoría, de la ceguera tecno- 
crática de Alain Juppé-Chirac ha 
perdido las elecciones. Y la iz
quierda ha ganado porque ha sabi
do tener en cuenta, al menos en sus 
declaraciones, el profundo signifi
cado del movimiento social que se 
desencadenó en 1995 con las huel
gas. la resistencia cívica frente a 
las leyes xenófobas relativas a los 
extranjeros e inmigrantes y la ne
cesidad de renovar su personal 
político (especialmente al permitir 
que las mujeres, que han obtenido 
por doquier un excelente resulta
do, fueran mucho más numerosas 
en las listas electorales). Final
mente, la izquierda ha sabido dar 
con el socialista Lionel Jospin, el 
com unista  Robert Hue y la

ecologista Dominique Voynet, la 
imagen de unos actores políticos 
cuyo rigor y honestidad son 
incuestionables.

Para Jacques Chirac, las conse
cuencias de este voto no son nada 
lúcidas: en el ámbito de la política 
interior se va a encontrar paraliza
do al menos durante tres años, sal
vo que la izquierda cometa un 
grave error; de este modo podrá 
dedicarse a mostrar su altura en la 
política exterior. Deberá gestionar 
una profunda crisis en la derecha, 
ya dividida entre su ala thatcheriana 
(Alain Medelin) y su tropismo 
guallista (Phiilipe Séguin). Y, so
bre todo, tendrá que evitar que la 
derecha clásica se descomponga 
por los baiscos embates de la ex
trema derecha.

Para la izquierda, los retos no 
son menos importantes. Tendrá que 
hacer frente con toda seguridad a 
una dura ofensiva de los mercados 
financieros, que no será inmediata, 
pero sí perniciosa a largo plazo. 
Además, nadie puede saber cómo 
va a reaccionar la derecha vencida



en una cohabitación, de la que no 
saca ningún beneficio directo; se 
puede esperar lo peor También 
está claro que, a pesar de su procla
mado respeto a la moneda única, la 
izquierda deberá renegociar los 
criterios de convergencia del Tra
tado de Maastrich. Lionel Jospin 
ha declarado: "Estamos a punto de 
asistir a un acontecimiento que va 
a dejar a Europa desconcertada 
pero que al mismo tiempo va a 
provocar una magnífica esperanza 
tras la victoria de la izqu ierda labo
rista en Gran Bretaña". No es un 
brindis al sol, sino el presentimien
to de que, para Francia, la prueba 
crucial se juega en el terreno euro
peo. En efecto, se abre una nueva 
etapa, aunque sólo sea porque Fran
cia y Alemania desempeñan un 
papel central en la construcción 
europea. O la izquierda francesa, 
radicalizando la victoria de los la
boristas británicos, es capaz de dar 
una salida social a esta construc
ción, o perecerá en las redes del 
ultraliberalismo maastrichtiano. En 
el primer caso, podrá influir rápi
damente en la recomposición polí
tica que está teniendo lugar en Ale
mania y ayudar seriamente al SPD 
(Partido Social Demócrata) a vol
ver a ser una alternativa creíble en 
las elecciones legislativas alema
nas en el otoño de 1998. El campo 
europeo sufriría un cambio radi
cal. La insistencia con laque Lionel 
Jospin ha afirmado la "necesidad 
absoluta" de que Italia y España 
participen en la moneda única ten
drá también consecuencias en es
tos países. Pero si, por el contrario, 
la izquierda francesa hace lo mis
mo que en 1983 y se deja fagocitar 
por los lobbies financieros, la de
rrota política y cultural del modelo 
social europeo que de ello resulta
ría seria, probablemente, definiti
va.

La victoria de la izquierda en 
Francia es una bella victoria. Pero 
también es la victoria de la última

oportunidad. Si la izquierda fraca
sa, la derecha francesa, fuertemen
te influida por la extrema derecha, 
sacaría, sin duda, partido. Pero, si 
tiene éxito, serán la tradición so- 
cial-republicana y la Europa social 
las que, a costa de unas batallas 
muy duras, terminarán por preva
lecer frente a un enfoque puramen
te financiero e imponer, en el fon
do, el control y la reorientación de 
la mundialización del liberalismo 
económico. Mientras esperan que 
Alemania y los países del sur de 
Europa entren también en esta ba
talla, la mayoría de los electores 
franceses ha dicho con toda clari
dad a la izquierda: "Sí, una vez 
más, pero ya no tenemos derecho a 
equivocamos".

El País (Madrid)

Francia es tricolor: 
R osa-R oja-Verde

Francia 
vuelve a creer 
en la política

A lain  Touraine.
S o c ió lo g o  y d ire c to r  d e l 
Ins titu to  d e  Estudios 
Superiores d e  París

N-L i  adié podía prever lo 
que ha ocurrido. Si Jacques Cliirac, 
aconsejado por Alain Juppé, disol
vió una Asamblea que dominaba 
por completo, no fue sólo porque 
temiera perder las elecciones de 
1998, sino porque estaba conven
cido de ganar las de 1997. ¿De

dónde le venía esta confianza? No 
de la popularidad del Gobierno, el 
más impopular de la V República, 
que tuvo que enfrentarse a una viva 
hostilidad popular en otoño de 1995 
y se vio obligado a renunciar a la 
mayoría de sus proyectos indus
triales en 1996, sino de la convic
ción de que los franceses no veían 
solución en ninguna otra parte y 
que, puesto que acusaban a los 
socialistas tanto como a la derecha 
del aumento del paro, aceptarían, 
por tanto, sin entusiasmo pero con 
resignación, una política reducida 
a la sumisión a las exigencias de las 
unidad monetaria. Además, los dos 
dirigentes de la mayoría pensaban 
que su superioridad en el Parla
mento era tan grande que podían 
considerar laposibilidad de un fuer
te retroceso de su electorado sin 
por ello correr un gran riesgo.

Durante mucho tiempo, este 
análisis pareció confirmarse por 
las débiles reacciones de la opinion 
pública. Por todos lados se habla
ba de la atonía de la campaña, de la 
apatía de los franceses y del carác
ter poco convincente del programa 
económico del Partido Socialista. 
Los resultados de la primera vuelta 
cayeron como un rayo y provoca
ron la rápida descomposición del 
campo mayoritario.

Durante años, los franceses han 
creído en la desalentadora idea del 
"pensamiento único"; es decir, en 
la idea de que la internaciona- 
lización de la economía no dejaba 
ninguna libertad de maniobra a los 
gobiernos y, por tanto, reduce al 
silencio a los pueblos. Mientras la 
mayoría de los países europeos, de 
Holanda y Dinamarca a Italia, y 
ahora Gran Bretaña, buscan y en
cuentran la manera de conciliar los 
objetivos sociales con las obliga
ciones económicas, los franceses 
han estado convencidos durante 
mucho tiempo de su impotencia, de 
que ya no podían ser los actores de 
su historia, sino sólo las víctimas



del capitalismo financiero occiden
tal. El mismo PS había contribuido 
a extender esta idea al dejarse lle
var por la defensa sin perspectiva 
de las intervenciones económicas y 
sociales tradicionales del Estado. 
Pero durante la campaña se ha 
visto empujado, quizá a su pesar y, 
con toda seguridad, gracias a la 
lucidez de Jospin, hacia posiciones 
más modernistas, que en lugar de 
aumentar la sensación de impoten
cia han convencido a la opinión 
pública de que el Gobierno podía 
intervenir y hacer una política so
cial sin renunciar por ello a la 
unión monetaria.

Los franceses no sólo han mos
trado, pues, su acuerdo con un 
programa de gobierno o su con
fianza en un partido; han exigido la 
vuelta a la política, es decir, a la 
idea de que es indispensable y po
sible combinar las exigencias so
ciales con las necesidades econó
micas. Han perdido todos aquellos 
que consideraban que había que 
dejar a un lado la política el mayor 
tiempo posible, al menos hasta la 
realización efectiva de la moneda 
europea. Todo indica que el canci
ller Kohl no está entre ellos, puesto 
que él mismo ha sabido imponer a 
la política económica de su país 
una lógica puramente política, la 
de la reunificación, lo que le ha 
valido estar durante tanto tiempo 
en el poder y le empuja a querer 
permanecer más allá de las próxi
mas elecciones.

Otros países han elegido unas 
vías menos dramáticas y más efi
caces que las que ha elegido Fran
cia. La mayoría de los países euro
peos, de Holanda y Dinamarca a 
Italia y Gran Bretaña, son liberales 
en el terreno económico y socialde- 
mócratas en el de los asuntos so
ciales. La violencia de la ruptura 
francesa está, ciertamente, preña
da de peligro, de negación de la 
realidad, pero, ante todo, se basa 
en una voluntad política; mira más

hacia el futuro que hacia un pasado 
que desaparece irremediablemen
te. Francia sale por fin de la era 
mitterrandista. Esa es la razón por 
la que la decisión de los franceses 
tendrá consecuencias para toda 
Europa y contribuirá a hacerla sa
lir de la despolitización a la que 
estaba sometida. Y puesto que la 
creación de la moneda única está 
ahora asegurada, es necesario 
asociarla urgentemente a una polí
tica de reactivación económica y 
de lucha contra la exclusión social.

El P a ís  (Madrid)

Francia es tricolor: 
R osa-R oja-Verde

Los 
comunistas, 
árbitros

T  J  ionel Jospin asumió 
como primer ministro en un clima 
de silencio, carente de triun- 
falismos, y agitado sólo por las 
reclamaciones de los aliados elec
torales y los movimientos sociales. 
Una de sus primeras decisiones 
fue, sin duda, el ingreso o 110 de los 
comunistas en el nuevo gabinete.

Es que el Partido Comunista 
Francés (PCF) mejoró sus resulta
dos electorales y al obtener 38 ban
cas -en relación con las 23 que 
tenía en la disuelta Asamblea Na
cional- se convierte de hecho en el 
árbitro que el nuevo primer minis
tro necesita para tener la mayoría. 
Mediante un rápido acuerdo el PCF 
accedió a dos carteras.

Robert Hue, secretario general 
de ese partido, era abiertamente 
partidario de ingresar al gobierno y

sus propósitos fueron considera
dos con atención. El dirigente dijo 
que estaba satisfecho de la res
puesta a sus demandas sobre polí- 
ticafiscal -disminución del impues
to al valor agregado (IVA)-, el 
aumento escalonado de 500 fran
cos en el salario mínimo interpro
fesional y una reducción a 35 horas 
semanales del tiempo de trabajo 
sin reducción del salario. "No se 
traía de hacer todo de golpe -dijo- 
,pero sí lo necesario para mostrar 
la realidad del cambio". Los Ver
des también aspiraban a más de un 
ministro en el nuevo gabinete pero 
sólo obtuvieron el de Medio Am
biente, y piden que la reducción del 
trabajo semanal sea inmediata.

Al margen de los compromisos 
contraídos, los socialistas dicen ser 
conscientes de la necesidad de adop
tar lo más inmediatamente posible 
ese tipo de medidas para demostrar 
la sinceridad de su propuesa de 
cambio y disponer de un margen de 
confianza que les permita aplicar 
de forma progresiva su política 
social.

G.L. ¡trecha (Montevideo)

Francia es tricolor: 
R osa-R o ja-V erde

Una fórmula 
inédita
G e rm á n  López

I - i  os socialistas, desvas
tados en 1993, regresan al poder 
cuatro años después con una ro
tunda e insospechada victoria. 
Jospin, cauteloso, afirmó que to
das sus reformas serian graduales:



"Gobernaremos para iodos, pen
sando en el bien de Francia", pro
clamó.

Radiante y bienhum orado, 
Jospin habló de "una nueva econo
mía al servicio del hombre", una 
"reorientación de esa construc
ción europea que tanto deseamos ", 
una "renovación del sistema de
mocrático", y, sobre todo, prome
tió "diálogo”, algo que los france
ses, las organizaciones políticas y 
sindicales, han reclamado durante 
los dos años del gobierno de Alain 
Juppé. A lo largo de la campaña, en 
particular durante la última sema
na, los líderes socialistas han nota
do muy de cerca la presión 
reivindicativa de los sindicatos y 
de los colectivos de crisis que piden 
la paralización de los procesos de 
privatización de empresas como 
Thompson o Aeroespatiale-Das- 
sault, así como la reapertura de la 
planta de Renault en Vilvoorde 
(Bélgica).

Los socialistas pretenden apli
car su programa de forma escalo
nada, concentrando sus esfuerzos 
en la reducción del desempleo (han 
prometido crear 700 mil plazas de 
trabajo para los jóvenes en el plazo 
de dos años) y de las desigualdades 
sociales. Además de convocar a 
una "asamblea nacional" sobre la 
desocupación y los salarios, el go
bierno de Jospin se dispone a inves
tigar la deuda acumulada de la 
seguridad social, estimada oficial
mente en 70 mil millones de fran
cos (unos 11.500 millones de dóla
res) para, a la vista del estudio, 
decidir si optan por anular la refor
ma elaborada por el gobierno de 
Juppé.

Para el presidente Jacques 
Chirac, que disolvió la Asamblea 
Nacional con un año de anticipa

ción para reforzar su gobierno de 
derecha, el resultado electoral cons
tituye un fracaso persono! Algu
nos analistas han calificado la de
cisión de Chirac como un acto de 
"masoquismo político". El presi
dente pidió un cheque en blanco y 
recibió una inapelable cuenta por 
promesas incumplidas, La derecha 
perdió la mitad de los diputados, 
obtenidos en 1993, se enfrenta aho
ra a una grave crisis interna y 
algunos de sus dirigentes empiezan 
ahablarya de "refúndación"ydela 
posibilidad de crear nuevos parti
dos, en un movimiento muy pareci
do a una rebelión.

La Europa Social

Chirac quiso -con las eleccio
nes anticipadas- reforzar a Juppé 
dándole un nuevo plazo de cinco 
años para reformar sin apremios; 
también para reforzarse a sí mismo 
ante las cruciales negociaciones 
europeas de las próximas sema
nas. Todo le salió al revés; en la 
próxima cumbre de la Unión Euro
pea (UE), será Jospin quien hable 
por boca de Chirac. El líder socia
lista se opone a la interpretación 
estricta de los acuerdos de Maas- 
trich, y sobre todo, a la política de 
austeridad a ultranza impuesta por 
Alemania. Jospin quiere flexibili
dad para que todos los países de la 
UE, salvo la ya descolgada Grecia, 
adopten el euro desde 1999. Y de
sea que la unión monetaria cuente 
con el complemento de "una polí
tica económica dirigida al creci
miento y  a la creación de empleo 
a escala continental".

Es que esta contundente victo
ria de la izquierda abre nuevas 
perspectivas no solo para Francia,

sino ante todo para Europa. La 
"izquierda plural" que quiere con
figurar Jospin alrededor del Parti
do Socialista no está contra la unión 
monetaria, el euro, sino contra la 
política de constantes sacrificios 
populares y de la creciente insegu
ridad social, resultado de la cruda 
receta neoliberal.

Son cada vez más los que con
sideran que la "Europa monetaria" 
no se puede hacer sin la "Europa 
Social", e incluso sin la "Europa 
económica", idea que ha calado 
incluso en sectores de derecha. En 
este sentido, el mensaje de Jospin - 
recuperando el sentido original que 
le dio al proyecto su principal 
impulsor, el socialista Jacques 
Delors -es que "la moneda única 
debe ir acompañada de crecimien
to económico y  de política social".

Los ciudadanos, cuando se les 
ha pedido opinión -fuere en Fran
cia o en el Reino Unido-, exigen 
que la UE contribuya a resolver 
sus problemas inmediatos, comen
zando por el empleo.

El giro hacia la izquierda, como 
tendencia que parece afirmarse, se 
acentuó hace un mes con la arrolla
dora victoria del laborista Tony 
Blair en el Reino Unido. Por su 
lado, los primeros ministros de los 
gobiernos monopartidarios de Gre
cia, Costas Simitis, y Portugal, 
Antonio Gutierres, también son 
socialistas. Tras los resultados de 
las elecciones legislativas france
sas, sólo dos de los 15 gobiernos de 
la UE están en manos de partidos 
de derecha: España, presidida por 
el conservador José María Aznar, 
y Alemania, con el canciller 
democristiano Helmut Kohl. En el 
resto de los países comunitarios, 
hay socialdeniócratas dentro de 
gobiernos de coalición, como en



Italia, gobernada por la alianza de 
centroizquierda: el Olivo, o en Ir
landa, Bélgica y Luxemburgo-: al 
frente de gobiernos de amplia base 
se encuentra a partidos de izquier
da en Suecia, Austria, Finlandia, 
Dinamarca y Holanda.

En Alemania se está producien
do un giro similar, anticipándose a 
las elecciones previstas para octu
bre de 1998. En parte, porque el 
gobierno de Helmut Kohl -que tie
ne que contar con la mayoría so- 
cialdemócrata en la Cámara Fede
ral (Bundesrat)- ha sido incapaz de 
seguir el camino de la supuesta 
ortodoxia de los recortes económi
cos (o la suba de impuestos) para 
que las cuentas -según las exigen
cias de Maastricht- le cierren. La 
respuesta del ministro de Finan
zas, Theo Waigel, ha sido buscar 
otro camino que no tenga costo 
social; es decir, la utilización -para 
reducir la deuda y el déficit públi
cos- de las reservas de oro del 
banco central alemán. Esta pro
puesta, a pesar del enfrentamiento 
con el Bundesbank, revela la enti
dad del compromiso de Kohl para 
cumplir con el euro en los plazos 
previstos con una nueva mirada a 
los costos sociales del ajuste. Na
die se llama a engaño. Detrás de 
esta estrategia subyace un crecien
te temor: la perspectiva de que 
Kohl pierda el poder en las próxi
mas elecciones en favor de una 
coalición de socialdemócratas y 
verdes.

El golpe de timón hacía la iz
quierda abre una larga cohabita
ción, en principio de cinco años, 
entre un presidente conservador, 
Jacques Chirac, y un primer minis
tro socialista, Lionel Jospin. Esta 
representa una oportunidad casi 
única que le vuelven a dar los fran

ceses a la izquierda, y que ésta no 
puede malgastar. La experiencia 
ya le ha demostrado el riguroso 
"castigo del voto" y un eventual 
fracaso en el gobierno podría abrirle 
el camino a las huestes de Le Pen. 
Francia parece amar a los vencidos 
que no se rinden. Charles de Gaulle 
fue un derrotado durante la inva
sión alemana y conoció un largo 
exilio interior entre 1947 y 1958. 
François Mitterrand fue un eterno 
perdedorentre 1958 y 1981. Lionel 
Jospin, una figura sin relumbre que 
en 1993 parecía acabado para la 
política, ha obtenido su primera 
gran victoria a los 60 años. El

nuevo primer ministro es hoy la 
figura central de la política france
sa y, si la suerte le sonríe, el más 
firme candidato a la presidencia en 
el 2002.

Brecha (Montevideo)
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A le m a n ia

Crisis en la é lite
Heinz D ieterich  Steffan

- E j  n un insólito discur
so, a fines de abril, el presidente 
alemán Román Herzog criticó fuer
temente a la clase política por su 
incapacidad de reestructurar el sis
tema político-económico conforme 
a las necesidades de la globa- 
lización. Fue insólito el discurso, 
porque las funciones del presidente 
en la democracia parlamentaria ale
mana son meramente representati
vas.

"No veo en nuestras élites en la 
política, la economía, los medios o 
en los gmpos sociales la capacidad 
y la voluntad de realizar lo correc
to... Nuestras élites no deben adhe
rirse a las reformas, sino encabe
zarlas". dijo Herzog ante 220 per
sonalidades de la vida política, eco
nómica y cultural del país.

En muchos países asiáticos im
pera una "asombroso dinámica", 
constató el alto funcionario, mien
tras que en Alemania parece que el 
pesimismo se ha convertido en un 
estado de ánimo generalizado. El 
problema no es teórico, sino prác
tico: cómo modernizar la economía 
y la sociedad, para ponerse a la 
cabezas del cambio, tal como lo 
hizo Estados Unidos.

"Una gran carrera global ha 
comenzado: los mercados mundia
les se están redistribuyendo, al igual 
que las oportunidades del bienestar 
para el siglo XXI. Debemos iniciar 
una carrera de recuperación, que es 
incompatible con la hostilidad frente 
a la tecnología y la eficacia... El 
mundo despega y 110 esperará a los 
alemanes".

En Suecia "el incontrolable Es

tado benefactor ha sido moderni
zado con éxito. En Holanda, el 
consenso entre empresarios y tra
bajadores ha flexibilizando las re
laciones laborales y el desempleo 
se ha reducido dramáticamente, 
mientras que en lo Estados Unidos 
una estrategia deliberada ha gene
rado crecimiento económico nue
vo".

Estos son los ejemplos a seguir 
en el camino hacia la sociedad 
exitosa del siglo venidero; una fuer
te e inmediata concentación en las 
tecnologías del futuro, como la 
biotecnología y la informática, y la 
profunda reforma del marco políti- 
co-social del sistema: la seguridad 
social, la prevención para la vejez, 
la salud pública y la educación. Se 
trata, en una palabra, de la identi
ficación y promoción pública por 
parte del presidente de la Repúbli
ca, de la imposición de la política 
neoliberal estadounidense, es de
cir, de la destrucción del Estado 
benefactor de Keynes.

Hay algunos elementos que lla
man la atención en la crítica del 
presidente. E11 primer lugar es sig
nificativo el reco
nocimiento de que 
la democracia ale
mana es un siste
ma político de éli
tes De esta mane
ra el newopeak  
dominante se acer
ca considerable
mente a la demo
cracia realmente 
existente en el país.

El segundo as

pecto importante se refiere a lo que 
Herzog llama "la nueva distribu
ción de los mercados mundiales", 
que coincide básicamente con la 
"nueva distribución del mundo" 
analizada por Lenin hace 77 años, 
ya que quien hoy día controla el 
mercado mundial controla a la so
ciedad mundial.

De hecho, nos encontramos ante 
la tercera gran redistribución de las 
esferas globales de influencia y 
explotación en este siglo; la prime
ra se realizó durante la gran guerra 
mundial del capital, de 1914a 1918; 
la segunda se llevó a cabo en los 
campos de batalla militares de 1939 
a 1945, y la tercera la estamos 
viviendo actualmente. Sólo la exis
tencia de las amias de destrucción 
masiva y la extensa interpenetración 
mundial del gran capital, impiden 
que la redistribución actual del 
mundo se lleve a cabo nuevamente 
de manera militar.

El mensaje de Herzog es que 
Alemania debe seguir la ruta 
neocolonial de Estados Unidos en 
el proceso de apropiación del 
plusproducto mudial; pero tal re
celo sólo puede aumentar las ten
siones en un mundo bipolar, donde 
el abismo entre los países dominates 
y los países tercermundistas se abre 
cada vez más.

E l Siglo (Santiago-Chile)



A le m a n ia

La socialdemocracia 
alemana busca su Blair

José C o m a s  (B onn)

I - J a  socialdemocracia 
alemana (SPD), que lleva casi 15 
años alejada del poder en Bonn, 
busca con desesperación ente sus 
filas una versión made in ( ¡ermany 
de Tony Blair, para ganar las elec
ciones federales de 1998 al ya anun
ciado candidato democristiano 
(CDU/CSU), el canciller Helmut 
Khol, de 67 años.

El SPD ha indicado que elegirá 
candidato a canciller en la prima
vera del año que viene e insiste una 
y otra vez en no alterar esos planes. 
No obstante, el SPD ya deshoja la 
margarita- entre su presidente, el 
jefe de Gobierno del Sarre, Oskar 
Lafontaine, de 53 años, y el políti
co más mimado por ahora en las 
encuestas, el jefe de Gobierno de 
Baja Sajonia, Gerhard Schröder, 
de 53 años. Mientras tanto, y a 
pesar de la difícil situación econó
mica de Alemania, Khol se frota 
las manos ante la indecisión y falta 
de alternativas de la oposición so- 
cialdemócrata.

En sus casi 15 años de manda
to, Khol arrasó con la generación 
de los llamados hijos de Willy 
Brandt y, si ganase en 1998, ha
bría liquidado también a los nietos 
del patriarca de la socialdemocra
cia. En 1990, Khol ya ganó a 
Lafontaine y en 19l)4 al hoy jefe de! 
grupo parlamentario del SPD, 
Rudolf Scharping tras una especie 
de golpe de mano, Lafontaine de
rribó al desafortunado Scharping 
de la presidencia del SPD en el 
congreso de Mannheim, a medía-

dos de Noviembre de 1995. En una 
reunión del grupo parlamentario, 
poco tiempo después, Lafontaine 
definió como objetivo polítíco de 
su vida: "Echar al gordo".

Las condiciones no podrían pre
sentarse más favorables para el 
SPD y cumplir así el deseo de 
Lafontaine. Alemania ha alcanza
do niveles de desempleo como no 
se recordaba desde los días previos 
a la llegada al poder del nazismo. 
El endeudamiento del país, conse
cuencia en buena parte de la difícil 
digestión de la difunta República 
Democrática Alemana, apenas deja 
posibilidades de inversión tras el 
pago de los intereses de la deuda 
pública. Las posibilidades del lla
mado estado de bienestar han to
cado techo. Los alemanes viven 
muy por encima de sus posibilida
des y, lo que es más grave, no 
parecen dispuestos a renunciar a 
nada de lo adquirido: desde las 
jomadas laborales más bajas y las 
vacaciones más largas del mundo, 
a los salarios más altos y prestacio
nes sociales que resultan impa
gables. Por añadidura, Alemania 
no parece en condiciones de cum
plir las condiciones para entrar en 
la moneda única europea, a no ser 
que se recurra a la cosmética con
table cuando llegue la prueba de la 
selectividad de Maastricht.

Los problemas se le acumulan a 
un Kohl, que transmite al país la 
sensación de estar quemado y sin 
fuerzas. Por eso, una gran mayoría 
de alemanes se inclina por que Kohl

no se presente de nuevo.
En estos momentos la coalición 

actual de centro-derecha que go
bierna en Bonn, entre democris- 
tianos y liberales (FDP), perdería 
frente a otra coalición entre el SPD 
y Los Verdes. No obstante, el úni
co político que podría enfrentarse a 
Kohl con garantías no es el presi
dente del SPD, Lafontaine, sino el 
jefe de Gobierno de Baja Sajonia, 
Schröder, a quien las encuestas 
conceden una considerable ventaja 
sobre el actual canciller. Esta po
pularidad de Shoröder no resuelve 
los problemas del SPD, porque 
Lafontaine, que tiene prioridad 
como presidente del partido, pare
ce empecinado en buscar la revan
cha contra Kohl. quien ya le derro
tó por goleada en 1990. Pesa sobre 
Lafontaine el estigma del perdedor 
y, además, los bandazos que ha 
dado en su carrera política no des
piertan excesiva confianza en el 
electorado.

Schröder cuenta con la popula
ridad ente la opinión pública, pero 
con las antipatías de su propio 
partido, que le considera un políti
co oportunista y proclive a defen
der los intereses empresariales, en 
contra de la política tradicional del 
SPD. Sin duda Schröder se acerca 
más al perfil de un Tony Blair a la 
alemana, con más posibilidades de 
derrotar a Kohl y acabar con 16 
años de gobierno de la derecha, 
pero tiene el grave problema de que 
en la primavera de 1998 deberá 
afrontar unas elecciones en su Es
tado de Baja Sajonia. Si pierde más 
de un 2% de su electorado, el pro
pio Schröder dijo que no se presen
taría a canciller. La cuestión no 
resuelta para Schröder es cómo 
ganar unas elecciones en Baja 
Sajonia, si los electores saben que 
ese triunfo significaría abandonar 
el puesto medio año más tarde para 
irse a la Cancillería a Bonn

El País (Madrid)



La "m a re a  rosa" e u ro p e a

Cuando la izquierda  
hace política

José M a r ía  Lanao

c
in damos respiro, pri

mero Italia, después Gran Bretaña, 
ahora Francia, la "marea rosa" ha 
cubierto la mayor parte del viejo 
continente. Hay muchas cosas dis
cutibles, pero muy pocos podrán 
discutir que Europa es centro iz
quierda. El nuevo "eurosocialismo 
del 2000" se ha instalado firme
mente en los finales de siglo y co
mienzos del nuevo.

Claro está, es menos ideológico 
que el de la década del 80, aquél que 
teníael fundamento del pensamien
to y la acción de Willy Brandt, 
François Mitterrand, Olof Palme, 
Andreas Papandreu. El "euroso
cialismo del 2000" viene para cues
tionar "el pensamiento único", rei
vindica la prioridad de los valores 
de la protección social y las políti
cas de crecimiento económico que 
permita hacer retroceder la desocu
pación. ¿Podrá?

El desafio es grande como así 
también los riesgos. Los fracasos 
de la izquierda serán el alimento 
principal para el crecimiento, en 
los próximos años, de los sectores 
niásduros de la derecha, incluida la 
derecha neofascistoide de Le Pen 
en Francia o de Fini en Italia. Los 
socialistas franceses son conscien
tes de ello. Al enterarse de la victo
ria -lejos del triunfalismo fácil- 
expresaron. "la izquierda ya no 
puede equivocarse y desilusionar 
una vez más a quienes le confiaron

el poder. Ese voto es la última 
oportunidad. Si fracasa, la ultra- 
derecha ganará más terreno, con 
las consecuencias que eso impli-

La presión social

A favor del cambio actúa la 
presión social que recorre el conti
nente, en contra de las políticas de 
ajuste y la desocupación endémi
ca. Pocos días después de la 
investidura de Lionel Jospin como 
primer ministro, 50.000 trabaja
dores marcharon por las calles 
parisinas para reclamarles a los 
líderes europeos, y en especial al 
nuevo gobierno francés, que com
batan el desempleo (en Francia 
llega al 12.8% de la población 
activa).

La importante manifestación 
fue vista por muchos analistas 
como presión y, al mismo tiempo, 
como respaldo a la oposición del 
gobierno francés que desconcertó 
a sus pares europeos -particular- 
mente al alemán-, al pedir un plazo 
de reflexión sobre el Pacto de Esta- 
bilidad, la pieza legislativa para el 
nacimiento de la moneda única 
europea, el euro.

La consigna voceada por los 
manifestantes no dejaba lugar a 
dudas: "Hemos probado el libre 
mercado. Ahora hagamos una Eu

ropa para los trabajadores."
La presión social, comicios 

mediante, ha cristalizado en su ex
presión política en varios países. 
Es el turno de los que sin ser hosti
les a la integración europea recha
zan rotundamente una Europa es
trictamente monetarista dominada 
por los financieros. Quieren una 
Europa económica y social. Exi
gen el fin de las crecientes des
igualdades. el mal funcionamiento 
de la justicia, la corrupción de las 
él ites en el poder y su impunidad, el 
deterioro de la educación, la inse
guridad en las grandes ciudades.

La izquierda 
hace política

Tanto para el gobierno de Prodi 
como para el de Jospin, resulta 
fundamental la posición que ante 
ellos toman la Refundazione Co
munista (RC) italiana y el Partido 
Comunista francés (PCF), respec
tivamente. El gobierno del Olivo 
depende del voto de los diputados 
(35) y senadores ( I I )  de Refun
dazione. Por su parte el PCF con 
sus 38 escaños (15 más que los que 
tenía en la dísuelta Asamblea Na
cional) se convierte de hecho en el 
árbitro que el nuevo primer minis
tro necesita para tener mayoría. A 
diferencia de los comunistas italia
nos que sostienen al gobierno pero



no forman parte de él, los franceses 
ingresan en el gabinete (dos minis
tros y un secretario de Estado) 
compartiendo responsabilidades 
gubernamentales con los socialis
tas y los verdes. En ambos casos, 
los comunistas actúan para impe
dir que triunfe la derecha y, obvia
mente, asegurar el éxito de la iz
quierda, bregando -desde fuera o 
desde dentro- por el cumplimiento 
de las promesas electorales que 
benefician a los trabajadores.

Pero hay algo más que, en gene
ral los analistas no toman en cuen
ta. Y es que esta política de inde
pendencia y alianzas (los italianos 
la llaman la línea de "radicalidad- 
unidad"), es una condición necesa
ria para la renovación de las viejas 
estructuras partidarias. Forma par
te de la política de modernización 
del partido, de su recomposición y/ 
o despliegue de sus fuerzas. (Ver 
"El comunismo europeo se renue
va" Tesis 11 Internacional N° 33 
pags, 13a 17)

¿Cómo será en el futuro próxi
mo esta relación entre socialdemó- 
cratas y comunistas fundada -por 
lo menos hasta ahora- más en la 
necesidad que en el amor? Las 
experiencias , los duros enfren
tamientos del pasado (algunos de 
ellos con un desenlace de graves 
consecuencias para el movimiento 
obrero y popular), echan un cono 
de sombras sobre el porvenir de 
esta alianza. No obstante, a favor 
de su suerte, habrá que considerar 
que a partir de la caída del muro 
han desaparecido factores que en
venenaban esa relación y que per
miten suponer un camino unitario 
sin tantos obstáculos. He aqui un 
tema digno de estudio.

Nos detendremos en la expe
riencia italiana por el grado de 
complejidad que presenta y porque 
lleva más tiempo que la francesa. 
Antes que nada, un dato imprescin
dible a tener en cuenta es que la 
representación socialdemócrata en

Italia ha sido asumida por el PCI 
desde mucho antes de convertirse 
en el Partido Democrático de Iz
quierda (PDS, en la sigla italiana), 
a despecho de la presencia del Par
tido Socialista de Betino Craxi, 
pequeño, aunque influyente, co
rroído por la corrupción y sus pos
turas al ladodeladisueltaymafiosa 
democracia cristiana.

Italia, al igual que la mayoría de 
los países europeos, está goberna
da por el centro izqu ierda apoyado, 
o por lo menos tolerado, por los 
grandes industriales como Agnelli 
de la FIAT y parte de la gran 
finanza. Su expresión política 
hegemónica es el PDS, de los ex 
comunistas, que aliado a otras fuer
zas de menor gravitación confor
man el Gobierno de Romano Prodi. 
Este para su investidura necesitó 
contar con los votos de los diputa
dos y senadores de Refundazione 
Comunista. Sólo así existe el Go
bierno de Prodi. Como queda dicho 
RC no forma parte del gobierno ni 
de la mayoría, sigue la política de 
"ni dentro ni fuera", pero sostiene 
puntualmente cada medida positi
va del gobierno y combate las pro
puestas contrarias a los trabajado
res con huelgas y movilizaciones, 
incluso a riesgo de hacerlo caer, 
dejando la responsabilidad del even
tual retomo de Berlusconi-Fini en

manos de los que, denominándose 
de centro izquierda, pretenden apli
car una suerte de neoliberal i smo en 
su variante civilizada.

Refundazione, junto a las mejo
res fuerzas del Olivo, ha contribui
do a impedir medidas contra las 
jubilaciones y pensiones, y contra 
la educación. Ha aportado en la 
elaboración presupuestaria, en la 
política impositiva, en la ley sobre 
emigración extranjera. Plantea im
poner tasas al capital bursátil y 
especulativo y, al mismo tiempo, 
crear nuevos puestos de trabajo 
mediante "los trabajos socialmente 
útiles", a través de la reducción (sin 
modificar el salario) de la jornada 
laboral y mediante obras públicas 
con alta intensidad de mano de 
obra.

Este quehacer ha tenido su re
conocimiento por parte del electo
rado. En las zonas donde tuvieron 
lugar las ú ltim as elecciones 
adminstrati vas. queabarcaron poco 
más de un tercio del electorado, RC 
subió sus sufragios del 9,1 al 12%. 
Pero, tal vez, la conclusión más 
importante sea que "sin los comu
nistas no es posible derrotar a la 
derecha" italiana, según revelaron 
los comicios.

Tal es el caso de las dos ciuda
des más importantes comprometi
das en el proceso electoral: Milán y

♦  Capital fin de siglo. Michel Husson
♦  Marx el inactual. Enzo Traverso
♦  El imperialismo y las etapas del capitalismo.Terrence 

McDonough
♦  ¿Qué es la globalización? Joachim Hirsch
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Turín. Los medios de información 
dieron escuetamente el resultado; 
el Olivo, coalición del gobierno, 
ganó en Turín; la derecha triunfó 
en Milán. Y punto. Lo que se ocul
tó, deliberadamente o por omisión, 
son las razones para resultados tan 
diferentes. En Turín, el candidato 
triunfante del Olivo, se jugó con un 
fuerte apoyo del movimiento so
cial, para integrara los comunistas 
en lista común, con pleno respeto 
de su identidad y asumiendo en su 
programa varias de sus propues
tas. Esa fue la base de la victoria. 
En cambio, el candidato del Olivo 
derrotado en Milán, se opuso al 
acuerdo con los comunistas. Ya 
antes del comicio el pueblo lo lla
mó el candidato suicida. Y no le 
faltó razón.

RC hace política uniendo una 
fuerte  decisión de identidad 
programática con una amplia prác
tica unitaria. Esto expresado en 
una fórmula simple pero para- 
dógicamente de muy compleja apli
cación; "radicalidad-unidad".

Guiada por esta línea, Refíin- 
dazione, está demostrando en la 
práctica, que aún, con tendencias 
muy divergentes, se puede hacer 
alianzas puntuales sin perder inde
pendencia política frente a ellas. 
Que se puede sostener una "políti
ca de Gobierno" estando en el lla
no, siempre y cuando el centro del 
esfuerzo  po lítico  esté en la 
movilización y organización de los 
trabajadores, colocando las ma
niobras parlamentarias en un pla
no secundario. Que es posible y 
necesario hacer política para unir a 
la izquierda con el centro y el cen
tro izquierda, ganando posiciones, 
rechazando la concepción del "todo 
o nada", ni la unión sin principios 
en nombre de una "unidad" que no 
existe. Que es posible, con la 
movilización popular, condicionar 
al gobierno, apoyando las medidas 
progresistas y limitando sus dispo
siciones antipopulares, dando con

t »

fianza a la población, educando en 
la posibilidad de una alternativa 
superadora del neoliberalismo 
Hacer política, es plantear todas y 
cada una de estas posiciones abier
tamente ante el pueblo.

Aprehender o mirar 
para otro lado

Se me podrá decir que se termi
naron los modelos y la copia y 
calco de otras experiencias. Se 
puede poner énfasis en nuestra sin
gularidad (Argentina no es Italia),

en las diferencias de escala y en la 
certeza de que cada experiencia es 
única e intransferible. Todo eso es 
cierto y vale hasta el momento en 
que rechazamos como un todo las 
enseñanzas que pueden extraerse 
de la praxis de otros pueblos.

Está abierto el debate. No se 
trata de hacer un manual que ense
ñe como hacer política pero, tam
poco, ante estos avances de la iz
quierda en otras latitudes, mirar 
para otro lado.

(Buenos Aires, Junio 1997)
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G ran  B retaña

La Hora 
del Cambio

H ugo A lonso
Londres

L o s  tiempos cambian, 
y también las ideas políticas, como 
lo acaba de demostrar el nuevo 
Partido Laborista británico -aleja- 
do ya de ideas izquierdistas- con su 
arrollador triunfo electoral

La distinción entre nuevo y vie
jo laborismo no es ociosa al estri
bar en ella la explicación de esta 
victoria 18 años después de haber 
perdido el poder en favor del Par
tido Conservador.

Una década atrás, quizás me
nos, nadie hubiera imaginado al 
brazo político del combativo movi
miento sindical británico renegan
do casi de sus orígenes.

El nuevo laborismo borró de 
sus estatutos el principio nacio- 
nalizador de los medios de produc
ción, renunció a lograr el pleno 
empleo, apoya y fomenta la empre
sa privada y ha derivado ideológi
camente desde la socialdemocracia 
a una centroderecha que, para mu
chos, es lo más parecido al 
conservadorismo representado por 
el partido Tory.

En esta cuerda no falta quien 
anuncia como el mayor propósito 
del nuevo laborismo el manteni
miento de la herencia de la primera 
ministra Margaret Thatcher, aun
que corrigiendo sus injusticias más 
flag ran tes, com o el p rác tico  
desmantelamiento del estado de

bienestar y el Servicio Nacional de 
Salud que impusiera el antiguo 
laborismo en la inmediata post
guerra.

"Nuevo laborismo, vida nueva 
para Gran Bretaña", fue la divisa 
preelectoral del partido que en su 
anterior congreso anual, en octu
bre pasado, otorgó su confianza a 
los planes de modernización del 
líder Tony Blair, el hoy más joven 
jefe de gobierno desde 1812.

Escosés, de 44 años de edad, 
con fama de rispido -él mismo 
reconoce que al acceder al liderazgo 
del partido en 1994 le decían 
"Bambi"yahoralo apelan "Stalin". 
Blair se propuso y logró imponer a 
la organización un giro hacia la 
derecha, que la dotó de una fisono
mía más atractiva para la clase 
media y los círculos financieros.

Casado desde 1980 con la pro
minente abogada Cherie Booth - 
tienen tres hijos de 9, 11 y 13 años 
de edad- el nuevo primer ministro 
no bien mudado a su residencia 
oficial proclamó que el mandato 
logrado "no era para el dogma ni la 
doctrina, sino para hacer las cosas 
que el país necesita con vistas al 
futuro..." Y para colocarlo en una 
posición de liderazgo en la Unión 
Europea.

Una de las primeras medidas 
del flamante premier fue otorgar al

Banco de Inglaterra la facultad de 
fijar las tasas de interés, aunque 
ajustándolas al objetivo de infla
ción fijado por el gobierno del 2,5 
por ciento anual, el mismo de los 
conservadores.

Otra no menos importante a la 
vista de los medios empresariales 
resultó el nombramiento del hasta 
entonces director de la British 
Petroleum, sir David Simón, como 
ministro de Comercio y Compe
tiv id a d  en Europa, un puesto en 
clave en el gabinete habida cuenta 
de los propósitos de Blair de 
relanzar a Gran Bretaña en el seno 
de la UE. Un paso en esa dirección 
fue el anuncio de la aceptación del 
capítulo social de Maastricht, aun
que el programa de gobierno del 
nuevo laborismo no permite prever 
cambios, determinantes en otros 
temas europeos, de los cuales toda 
referencia fue hábilmente eludida 
durante la campaña preelectoral.

Aumentar la participación bri
tánica en la Europa del siglo XXI, 
lograr un mayor reconocimiento a 
sus aportes a la paz y a la defensa 
del medio, y un mayor uso de las 
embajadas para promover el co
mercio y, con él, la creación de 
empleos, son, junto con la amplia
ción de la UE y de la OTAN, las 
prioridades internacionales del go
bierno.

En esta última vertiente, el por
tavoz para América Latina del Par
tido Laborista, Tony Lloyd, anun
ció a raíz de la victoria electoral la 
decisión de intensificar las relacio
nes diplomáticas, económicas y co
merciales con la región. "Somos un 
puente para América Latina con la 
Unión Europea", precisó.

Respecto del diferendo con Ar
gentina por las Islas Malvinas, in
sistió en la continuidad de la políti
ca mantenida hasta ahora.

Punto Final
Santiago de Chile
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Los refugiados 
albaneses y la 
espiral de la 

xenofobia
M a ría  A n to n ie tta  M a c c io c c h i
Escritora  y  p e r io d is ta  ita lia n a .

M-L T J L ie n tra s  los albaneses 
que huyen (al parecer ya liemos supe
rado los 12.000) se desperdigan por 
las costas italianas aferrados a sus 
"balsas de la medusa", aparte del pro
blema fundamental del derecho de 
asilo, para Italia supone un gran pro
blema moral, político y cultural. La 
actitud de la intelligentsia italiana 
liada nuestros "sanspapiers" (indocu
mentados) 110  es la misma que la de los 
intelectuales parisienses, que salie
ron a la calle junto con un millón de 
personas para protestar contra la in
justicia de la ley D cbrc sobre la 
inmigración clandestina. Yo misma 
me encontraba entre los manifestan
tes, y reconocí entre la gente incluso a 
aquellos que apoyaron a Jacques 
Chirac en las últimas elecciones pre
sidenciales, lo que demostraba que en 
Francia el voto a un hombre y a una 
coalición 110  supone 1111 vínculo de 
sumisión. O mejor dicho, que la liber
tad de pensamiento rige la acción.

E 11 mi país, las cosas no son así; 
tras la época del intelectual orgánico, 
son muchos los intelectuales que si
guen actuando como mayordomos del 
pasoliniano Palacio del poder. Es 
cierto que el culto a los derechos del 
hombre nació en Francia dos siglos

atrás, con la revolución. Arraigó con 
el caso Drcyfus. Estalló en la época 
de la guerra de Argelia. Volvió a 
plantearse con la huida de Viet-Nam 
de los boat people. cuando Sartre y 
Aron. los dos polos opuestos en el 
horizonte político, se abrazaron en 
televisión para pedir a franceses y a 
europeos que socorriesen a los viet
namitas que escapaban del comunis
mo victorioso.

Europa los abrió sus puertas. Al 
igual que los albaneses de hoy, aqué
llos que subían a los barcos de junco 
de los piratas tras pagar un precio 
abusivo, y en algunas ocasiones se 
lanzaban a nado en cuanto los barcos 
fondeaban. Entonces los intelectua
les escribieron en Europa una bella 
página de solidaridad. Una vez que 
cayóel muro, victoria histórica inclu
so para muchos intelectuales euro
peos. a los que por entonces se llama
ban "disidentes", el asalto a la "forta
leza europea", gran catedral del bien

estar, ha sido el más inesperado y, sin 
embargo, el más previsible. Caída la 
dictadura, la Europa bobalicona pen
saba que el Este había descubierto de 
forma pacífica las virtudes de la de
mocracia. Y. sobre todo, las del mer
cado. No era así. Las gentes que lla
maban a nuestras puertas, aquellas 
que para Aragón poseían el "pan y las 
rosas", conformaban 1111 grupo de des
amparados que reivindicaban la ayu
da de nuestras democracias tan alaba
das. Una vez derribado el régimen de 
partido único, asistencial, nos dimos 
cuenta de que las estructuras del Es
tado eran inexistentes. Y que detrás 
del partido 110  había nada.

En Albania ha ocurrido lo mismo. 
De ello puedo hablar con algún cono
cimiento de causa. Llegué a Tirana, 
ciudad que no conocía, en 1991, tras 
la caída del muro, como enviada del 
Corriere della Sera. Y me encontré, 
aún vivo, al único régimen estalinista 
intacto; todavía siento escalofríos. Du
rante medio siglo, desde 1946 hasta 
1985. año en que murió, el dictador 
Henver Hoxha creó la sociedad más 
cerrada de los Balcanes. Con sus tres 
millones de habitantes -la población 
más joven de Europa, y aún lo signe 
siendo-, Albania vivió una experien
cia alucinante; ser un país como una 
prisión de máxima seguridad. Un 
millón y medio de ciudadanos fue 
conducido a los campos de concentra
ción, donde encontré a familias que 
todavía vivían allí por la falta de 
vivienda. En 40 años fueron condena
das a muerte 130.000 personas (más 
de las que asesinaron los turcos en 
cuatro siglos de ocupación). En el 
Código penal, la pena de muerte era 
aplicada en 34 delitos. E 11 la Consti
tución de Albania aún figuraban un 
artículo sobre el ateísmo de Estado, 
para el que el marxismo-leninismo 
era la única religión del país. En 
Shkoder visité el museo del ateísmo. 
Los religiosos musulmanes (religión 
del 70% de la población) y católicos 
(del 30%) incluso los obispos, esta
ban en la cárcel. Fui en busca de uno



de ellos, que acababa de salir de pri
sión y cultivaba un huerto al lado de 
una iglesia destruida. A nú, ciudada
na de Roma, en dónde un obispo viste 
hábitos deslumbrantes, esta figura 
desamparada, vestida con harapos, 
me produjo una sorpresa que 110  se ha 
borrado de mi memoria.

V iajando de norte a sur, de 
Shkoder a Durres, pude darme cuenta 
de que aquella gente que me hablaba 
desesperadamente y sin parar, casi a 
gritos, tenía un ligero aire de locura 
en sus ojos. Me di cuenta de un aspec
to de capital importancia que enton
ces era desconocido, y que hoy impre
siona a Europa: los albaneses se con
sideraban italianos, descendientes de 
la antigua civilización romana (de 
Cicerón, que dio clases de retórica a 
San Pablo, quién escribió la Epístola 
a los corintios). Casi todos hablaban 
italiano. Hoy, al escucharlos a través 
de las entrevistas por televisión, los 
europeos se quedan pasmados y co
mentan: "¡Pero si son italianos!" (A 
veces, lo hablan mejor que algunos 
periodistas locales...) Han aprendido 
el italiano, tras los alambres de espi
no, escuchando nuestra chachara 
radiofónica, noche y día. Las cancio
nes del Festival de San Remo. Me 
preguntaban por Albano y Romina. 
Detrás de las fortificaciones se podían 
ver antenas hechas con remiendos. 
Ahora, con las antenas parabólicas, la 
televisión de Tirana emite sin subtítu
los. De ese modo, incluso Stallone 
habla en italiano.

Para ellos, Italia era la tierra pro
metida, aunque en calidad de hijos 
ilegítimos. Mussolíni se apoderó de 
Albania en 1939 para demostrar a 
Hitlersu poder en los Balcanes. El rey 
Zogu. amigo intimo del conde Ciano, 
se escabulló rápidamente con el teso
ro albanés. Ciano tenía en Albania su 
reserva de caza y sus niditos de amor 
que compartía con las ricas damas de 
la aristrocrácia romana. La coloniza
ción italiana 110  fue cmel y trajo con
sigo arquitectos y astilleros. La plaza 
de Scanderberg -que ahora se ve por

televisión en todo el mundo- se ase
meja a los edificios de la Farnesina.

Victor Manuel III recibió enton
ces la corona de rey de Albania, que le 
fue llevada encima de un cojín al 
palacio del Quirinal por una delega
ción de la guardia real albanesa, ata
viada con falda blanca, que se arrodi
lló ante él. Ya era emperador de Etio
pía. Pero los italianos de hoy descono
cen esta historia. Los mantienen en 
un estado de olvido, con la escuela y 
la televisión como cómplices. Creen 
que los albaneses que desembarcan 
en nuestro país proceden de lo más 
profundo de la historia. Pero los inte
lectuales lo saben todo. Así, hace 
alrrededor de un mes. a través de 1111 
artículo publicado en el Corriere del la 
Sera, les dirigí un llamamiento: des
pertad de la desidia, del letargo, haga
mos con nuestros sans papiers lo 
mismo que la intelligenstsia france
sa. Pero nuestros brillantes hombres 
de la cultura, atrapados en las redes de 
sus clanes, ni siquiera pensaban en 
ello. Entonces, los más destacados se 
encontraban en el castillo de Magonza 
enToscana (desdeahora llamados los 
inagonzirtos, convocados porel Parti
do Democrático de la Izquierda (PDS) 
y por los hombres del poder, orgullo
sos de ser considerados elegidos, "in
tegrados" . Pedí a mi amigo Umberto 
Eco que escribiera desde Magonza un 
artículo a favor de los albaneses, el 
que inventó a través de Internet el 
artículo "clonado", aquel que es re
producido tal cual por toda la prensa 
mundial. No me ha respondido. La 
reunión de Magonza se clausuró con 
canciones cantadas enérgicamente a 
coro del estilo de Bella ciao ¿Acaso 
empezamos a conocer la espiral de la 
xenofobia? Arbasi no escribe que "son 
prófugos pero con metralleta". El fi
lósofo Colletti se muestra de acuerdo. 
El alcalde ligista de Milán afirma que 
los albaneses son unos delincuentes 
que utilizan ventosas atadas a las 
manos para trepar a los edificios de 
apartamentos y robar El alcalde de 
Roma, Rutelli. clama: "No quiero ver

en Roma la criminalidad fugada de 
Tirana". "Existe un cóctel explosivo 
entre Mafia y política", afirma otro. A 
través de las imágenesde televisión se 
puede ver a los prófugos cacheados 
por la policía, en busca de armas. Se 
insinúa que roban a los niños, que 
venden droga, que son "mas mafiosos 
que refugiados".

Y además ¿qué tienen que ver 
nuestros intelectuales snobs con esta 
gente de barba larga y la delgadez de 
los hambrientos, mientras la élite se 
reúne en las terrazas romanas con las 
amistades que pueden ser útiles para 
su carrera? Se nos tiene en cuenta a la 
hora de las "relaciones peligrosas" 
entre los políticos italianos y Tirana. 
¿Acaso el ambiguo Berisha 110  fue 
condecorado hace meses por Scalfaro 
con la orden más importante de la 
República, la de Caballero de la Gran 
Cruz?

Una excepción es el más grande 
intelectual italiano, Massimo Cac- 
ciari, alcalde de Venecia: "Hasta que 
110  les hayan disparado a todos, debe
mos acogerlos. En la época de la 
guerra de Bosnia, nosotros organiza
mos en Venecia dos campos de refu
giados". ¿Acaso 110  hay sitio en Italia 
para que se queden los albaneses un 
plazo largo? Los ojos muy abiertos de 
los niños albaneses. envueltos en 
fardos a base de trapos, nos interpelan 
con miedo. Ya que sigo creyendo que 
Europa 110  es sólo un mercado y 
Maastricht, cuento con los europeos. 
En Granada, donde se celebra desde 
el 23 al 26 de marzo el 46" Congreso 
Mundial del Instituto Internacional 
de la Prensa, figura en el orden del día 
el tema de la inmigración en Europa. 
¿Podemos esperar que los poderosos 
periódicos representados en Granada 
tengan a bien realizar un llamamien
to por la solidaridad europea y mun
dial con los desgraciados albaneses?

"Hiráis" (Madrid)



La paradoja  
insoportable

Joaqu ín  Estefanía

E/uropa busca nuevas 
señas de identidad, en medio de una 
crisis de valores culturales muy 
significativa. Hay entre los ciuda
danos la sensación de que el mode
lo anglo sajón, que hoy es hege- 
mónico, es incompatible con la 
noción de una Europa próspera y 
justa con la que soñaron los padres 
fundadores. Además, conforme 
avanza -dos pasos adelante, uno 
atrás- la unión económica y mone
taria y se vislumbra un horizonte 
más cargado de sacrificios que el 
presente, se diluye el modelo social 
característico del último medio si
glo: el final de la edad dorada.

En este cuadro se intensifica la 
confrontación entre las opiniones 
públicas (y los políticos, que la 
deben tener más o menos en cuenta 
si no quieren ser tan sólo influyen
tes cadáveres) y los técnicos y los 
empresarios, que piensan de otro 
modo. Las primeras dicen con 
nitidez que los europeos no quieren 
vivir como los norteamericanos, y 
los últimos califican al capitalismo 
USA como modelo o, al menos, 
como fuente de inspiración. Euro
pa es el escenario de una suma de 
vectores que tiran en distintas di
recciones y de cuyo forcejeo tiene 
que salir la resultante. El propio 
modelo europeo de democracia está 
enjuego.

La intensidad de las contradic
ciones presentes no puede sino au

mentar. Así emerge la paradoja 
insoportable: el deslizamiento pro
gresivo de Europa hacia una socie
dad como la norteamericana, con 
unos costes colectivos dignos de la 
socialdeniocracia; es decir, lo me
jor de cada casa, lo que no parece 
posible. El capitalismo USA con 
tarifa americana, puede ser, la 
redistribución socialdemócrata eu
ropea, también. Pero un modelo 
USA con los costes suecos o ale
manes está inédito.

El espejo norteamericano es, 
hoy por hoy, difícil de rebatir. Hace 
unos años se puso de moda hablar 
del declive económico de los Esta
dos Unidos: las empresas de 
EE UU, se decía, carecían de vi
sión de largo plazo y perdían 
competitividad a raudales. Ahora 
está claro que aquello fiie sólo una 
ensoñación de sus competidores; 
EE.UU. lleva 71 meses de creci
miento ininterrumpido -rompien

do la teoría clásica de los ciclos 
económicos-, con aumentos per
manentes de la productividad, crea
ción masiva de puestos de trabajo 
(pleno empleo técnico), baja infla
ción y empresas cada vez más ren
tables. El econom ista-jefe de 
Clinton,el profesor Joseph Stiglitz, 
ha defendido esta coyuntura como 
"la situación ideal, la mejor que se 
ha conocido en los últimos 30 años".

¿Por qué no quieren, pues, este 
modelo los europeos? Por sus 
desequilibrios sociales. En la cum
bre de Davos, el pasado mes de 
febrero (y más recientemente 
Soros), persona nada sospechosa 
de veleidades distributivas se ocu
paron de la inquietante profundi
dad de las desigualdades en Améri
ca del Norte: dos de cada tres asa
lariados experimentan una creciente 
precariedad en sus empleos; los 
salarios reales de una amplia ma
yoría de la población están a nive
les equivalentes a los de hace 20 
años: la adaptación competitiva de 
la economía norteamericana se ha 
llevado a cabo mediante una 
flexibilización de su mercado de 
trabajo sin parangón en Europa. 
Veamos algunos de los ejemplos 
más nítidos expuestos en la ciudad 
de la Montaña Mágica: un niño 
que nace en Harlem tiene una espe
ranza de vida inferior a la de otro 
que nace hoy en Bangladesh, y 
cuenta con menos posibilidades de 
ir a la escuela a los 5 años que un 
chaval de Shangai: un joven negro 
norteamericano sabe que, apriori, 
pasará como media más tiempo en 
la cárcel (donde se encuentra re
cluido más del 2% de los hombres 
en edad de trabajar) que en la Uni
versidad. Larry Summers, el nu
mero dos del Tesoro americano, 
declaró a este respecto: EE.UU. 
corre el peligro de dejar de estar 
unido; la sociedad corre el peligro 
de explotar.

Este nivel inicuo de desigual
dad social representa para los eu



ropeos más -según confirman to
das las encuestas- que la bondad de 
la coyuntura americana. Con un 
cierto nivel de reduccionismo, se 
puedeafirmar que mientras EE.UU. 
ha escogido al mismo tiempo el 
empleo y la pobreza, Europa pre
fiere más desempleo, pero también 
más protección social. La contra
dicción de formas de vida es explí
cita si la marca de una civilización 
humanizada y moderna es, para los 
europeos, la existencia de un col
chón de seguridad estatal que no se 
contempla en EE.UU. Los euro
peos anteponen su Estado de bien
estar -aunque conviva con un cre
cimiento poco activo, alto desem
pleo, empresas en dificultades y 
recortes de su modelo social- a los 
niveles de exclusión americanos. 
Esta es la elección que se presenta.

Si la globalización va a signifi
car tan sólo la americanización de 
Europa, crecerán las dificultades 
políticas en el Viejo Continente. 
Los dirigentes europeos tienen pre
siones de sus electorados para que 
pisen el freno de las dolorosas re
formas que están implantando en 
los últimos meses, y que se harán 
cotidianas con la activación del 
pactode estabilidad, una vez que la 
moneda única esté en vigor. Esta es 
una cara de la realidad, pero la otra 
es que los empresarios aprietan 
para que se acelere la importación 
de los mecanismos más activos del 
capitalismo del otro lado del océa
no; hace pocas semanas, Unilever 
(multinacional anglo-holandesa de 
productos de consumo) anunciaba 
su intención de vender la División 
de productos químicos especiali
zados, con oficinas en Holanda y 
Gran Bretaña, mientras multipli
caba sus inversiones en China e 
India. "Cada vez más, Europa está 
siendo superada por el resto de los 
mercados mundiales", afirmaba su 
presidente, Niall Fitzgerald.

La contradicción se complica 
todavía si se suman al escenario los

aspectos tecnológicos. Este año, 
Davos estuvo dedicado al capi
talismo de las redes de informa
ción, y las conclusiones fueron ro
tundas: existe una supremacía ab
soluta, un cuasi monopolio de 
EE.UU. en las nuevas tecnologías. 
El déficit tecnológico de Europa 
está acusando, su falta de forma
ción tan grande que puede verse 
superada incluso por los países 
emergentes. Un patrono muy signi
ficativo, Andrew Grove, presiden
te de Intel -que tiene el 80% del 
mercado mundial de micropro
cesadores-, dio los datos del pro
blema: más del 3% de los hogares 
americanos tienen ya acceso a 
Internet, dos veces más que Ale
mania y el Reino Unido y 10 veces 
más que Francia; la subsidiariedad 
europea en el mercado de las tecno
logías no es más que un reflejo de la 
economía general.

Este es el reto al que asiste la 
Europa del fin de siglo. En reali
dad, en la última década se está 
dando una convergencia real de los 
modelos de capitalismo europeo y 
americano, por la asunción del pri
mero de los conceptos de flexibili
dad del último; se observa lo que 
los competidores hacen mejor para 
inspirarse en ellos. Pero esta con
vergencia no elimina dos diferen
cias, que ha descrito el economista 
francés Jean Paul Fituossi: la pri
mera, que el crecimiento de la frac
tura social en EE.UU. no es tan 
sólo el fruto indeseado de una polí
tica económica, sino que desde la 
década de los años '60 se desarrolla 
en esa zona una literatura impor
tante que hace apología de la des
igualdad y contesta los factores de 
redistribución de la renta y la ri
queza. El modelo USA resulta así, 
cualesquiera que sean las reservas 
que se puedan tener respecto a su 
ética, una elección política; en Eu
ropa, la falta de cohesión social no 
es una elección sino el producto de 
la impotencia, a veces resignada.

La segunda diferencia está en 
que en Europa la política económi
ca es pasiva, subordinada siempre 
a la satisfacción de los criterios de 
convergencia (déficit, endeuda
miento, inflación), sea cual sea la 
tasa de desempleo e independiente
mente de la circunstancia en las 
que se aplica. En EE.UU. juega 
activamente la coyuntura: ¿se ha
brían creado tantos puestos de tra
bajo sin la fuerte bajada de los 
impuestos en los años 80, bajo la 
administración de Reagan, o sin la 
política monetaria expansiva de los 
añ o s '90?

La convergencia progresiva de 
ambos sistemas lleva en Europa a 
una reducción de los costes labora
les, a la liberalización y apertura de 
sus economías, a recortes de la 
seguridad social para reducir los 
déficit públicos y a un crecimiento 
masivo del desempleo. Sólo nue
vas reformas y otros sacrificios 
permitirán que el desempleo dismi
nuya y los europeos reencuentren 
su modelo del siglo XXI. Pero para 
que los ciudadanos la asuman se 
necesita un rearme ideológico que 
incluya el mensaje finalista de ha
cia dónde va Europa: un nuevo 
contrato social, que está ausente en 
los discursos meramente instru
mentales de los líderes políticos, y 
que repele en los de los dirigentes 
económicos. Hasta ahora los ries
gos estaban acompañados por los 
innumerables cortafuegos de la de
mocracia social; si estos corta-fue
gos también desaparecen, en el más 
genuino estilo norteamericano, los 
valores culturales de los europeos, 
profundamente enraizados, obsta
culizarán el cambio.

E l País (Madrid)



Zaire, 
el (ierre de una época

I  J a  renuncia y la huida 
de Mobutu Sese Seko y de todos 
sus familiares y cortesanos, por sus 
imágenes de desorden y pánico ha
cen recordar la dramática fuga de 
los dictadores sudvietnamitas y de 
sus allegados junto con los últimos 
estadounidenses de Saigón. Tam
bién hoy se cierra toda una época 
histórica en el ex Congo Belga, 
rebautizado Zaire por el fugitivo y 
nuevamente bautizado Congo por 
los vencedores. Pero, mientras en 
Vietnam las tropas estadouniden
ses habían ido a reemplazar a la 
derrotada potencia francesa y fue
ron a su vez vencidas y expulsadas, 
ahora Estados Unidos asegura, con 
el poder de las armas entregadas a 
Laurent-Desiré Kabila y con el 
apoyo político retirado a Sese Seko, 
el relevo de Francia en esta rica 
región africana, desangrada y arrui
nada por la dictadura de Mobutu, 
que fue siervo de tantos patrones.

Mobutu, que se retira con miles 
de millones de dólares arrancados 
al país con más pobres del conti
nente negro, había servido bien a 
Washigton durante toda la guerra 
fría y había tenido suficiente senti
do de los negocios como para au
mentar su precio coqueteando con 
rusos y chinos, entonces acérrimos 
enemigos, y desestabilizando por el 
norte al régimen antimperialista de 
Angola, mientras el régimen racis
ta de Sudáfrica lo hacía por el sur. 
Ahora, después de haber saqueado 
el país y eliminado con su represión 
toda posibilidad de un recambio en 
el seno del régimen, Mobutu, enfer
mo grave y sin otro apoyo que su 
clan tribal, recibió el "amistoso"

consejo de Washigton de ceder el 
poder a Kabila, que inaugura una 
nueva fase en un país tan destruido 
que sólo le queda la esperanza de 
que el futuro inmediato no sea tan 
horroroso como el presente, y que 
pueda restablecer la paz y un míni
mo de funcionamiento del Estado.

Kabila no basa tanto su triunfo 
en éxitos militares sino en la diso
lución del ejército oficial y la co
rrupción y cobardía de los milita
res-matones de Mobutu, a quien 
sólo defendieron mercenarios pa
gados por los franceses.

Francia, ante la magnitud del 
desastre y de la impopularidad del 
dictador, no pudo enviar esta vez 
su Legión Extranjera ni sus para
caidistas y tuvo que asisitir impo
tente a su expulsión del Congo, 
rico en petróleo, en minerales y en 
diamantes, y también de la región

N±  l  acido en Moba, junto 
al lagoTanganica, en la rica región 
minera de Shaba (que acaba de

de los Grandes Lagos (Burundi y 
Ruanda), la más católica y francó
fona de Africa.

Se cierra así, totalmente, la fase 
de la descolonización que duró de
cenios y llevó al poder a regímenes 
resultantes, de uno u otro modo, de 
movimientos de liberación nacio
nal y, con la fuga del último sátrapa 
de viejo tipo, el Congo entra en una 
fase de democracia de fachada con 
una relación neocolonialista con la 
primera potencia mundial, Esta
dos Unidos, que está echando de 
Africa a sus competidores euro
peos. El costo de la reconstrucción 
mínimo para Estados Unidos, im
posible de sostener para los 
congoleños, que carecen de hospi
tales pero tienen, por ejemplo, la 
mayor cantidad mundial de enfer
mos de Sida, hará aún mayor esa 
dependencia, pues el Congo sólo 
puede pagar con sus recursos, hoy 
en manos francobelgas o casi aban
donados, una ayuda técnica y 
alimentaria urgente, indispensable, 
dado los destrozos causados por 
Mobutu y por la guerra civil y los 
saqueos. ¡Pobre Africa, tan lejos 
de la conciencia mundial!

La Jornada (México)

recuperar tras el triunfo de los re
beldes su antiguo nombre de 
Katanga), hace 56 años, Kabila

Luces y Sombras 
de Laurent Kabila

El nuevo "hombre fuerte” zaireño ha 
derrocado a Mobutu y  conquistado un país 

gigantesco en menos de siete meses.

Alfonso A rm a d a , (M a d rid )



sintió pronto fascinación por el 
marxismo y estudió filosofía, se
gún su primo Gaetan Kakudji, en 
Francia, y según otros, en la anti
gua República Democrática Ale
mana. De Europa regresó a fines 
de los cincuenta para sumarse al 
movimiento independentista lanza
do por Patrice Lumumba y Pierre 
Mulele. Tras el asesinato de los dos 
líderes por la larga mano de 
Mobutu, Rabila lanzó con su ami
go Gastón Soumialot la llamada 
revuelta de\os simba (león en suajil, 
una de las lenguas que junto al 
francés y el inglés habla Rabila).

A pesar de su facilidad para la 
retórica. Rabila no era un revolu
cionario modelo. O al menos así lo 
vio Ernesto Che Guevara, que via
jó en 1965 al Congo para luchar 
junto a Rabila y se encontró con un 
revolucionario que nunca pisaba el 
frente y una guerrilla que prefería 
el alcohol y las mujeres al combate. 
Tras fundar el Partido Revolucio
nario del Pueblo en 1967, y salvo 
esporádicas apariciones. Rabila 
permaneció en la sombra durante 
cerca de veinte años. El nuevo líder 
zaireñio dice que pasó ese tiempo 
"en el maquis", mientras que otros 
aseguran que se dedicó al contra
bando de oro en un mini-Estado 
junto al lago Tanganica, tolerado 
hasta 1977 por el dictador.

La decisión del Gobierno de 
Mobutu de expulsar a los banya- 
mulenges (tutsis zaireños residen
tes en el este del Zaire desde antes 
de que se convirtiera en colonia 
belga) desencadenó en octubre del 
año pasado una revuelta que Rabila 
encabezó, y a la que consiguió que 
se sumaran disidentes y etnias har
tas de la bota de Mobutu: tutsis 
zaireños, tutsis ruandeses, zaireños 
no tutsis, antiguos lumumbístas, 
tigres katangueños descendientes 
de los gendarmes secesionistas, 
oportunistas de toda laya y deser
tores del Ejército del leopardo.

Tras abandonar su marxismo

inicial. Rabila ha hecho gala de un 
estilo socialdeniócrata y manifes
tando su interés en firmar nuevos 
contratos con las compañías mine
ras occidentales, que desde hace 
semanas ya han comenzado a en
viar a sus ejecutivos a las zonas 
controladas por los rebeldes para 
forjar nuevos lazos con el poder 
emergente. Sin embargo, su rotun
da negativa a que equipos de la 
ONU investigaran las denuncias 
de atrocidades cometidas por sus 
tropas contra los refugiados hutus 
han arrojado sombras inquietantes 
sobre su verdadero talante.

Amigo del presidente ugandés 
Yovveri Museveni y del hombre 
fuerte ruandés Paul Kagame, con 
buena química con el sudafricano 
Nelson Mandela, Rabila tiene en 
sus manos sacar a Zaire (rebau
tizada Congo) de la noche mobu- 
tista. El último número de Le M on
de Diplomatique recoge revelacio
nes que un diplomático estadouni
dense hizo en abril pasado al diario 
belga La Croix. Según este diplo
mático, la conquista (o reconquis
ta) de Zaire ha sido cuidadosamen
te planificada un año y medio antes 
bajo la inspiración de Uganda y 
Ruanda, que, como EE.UU., man

tenían contactos regulares con 
Rabila. El plan, que se ha cumpli
do de forma impecable con una 
celeridad sorprendente, preveía la 
limpieza de los campos de refugia
dos hutus ruandeses (efectuada en 
gran parte por el propio Ejército 
ruandés, mientras la diplomacia 
estadounidense bloqueaba cual
quier iniciativa militar o humanita
ria), que suponían una continua 
amenaza para Rabila por los ata
ques de los responsables del 
genocidio de 1994. Una segunda 
fase preveía la conquista de las 
ciudades, dejando de lado la impe
netrable e incontrolada densa selva 
tropical, para asegurarse el tesoro 
de guerra que suponían las ricas 
regiones mineras (Ratanga y Rasai 
Oriental), para, al final, "hacercaer 
a Kinshasa y a Mobutu", mientras 
se mantenía la estrategia perma
nente de ganarse "el apoyo de la 
población zaireña".

Rabila y su Alianza han alcan
zado sus últimos objetivos milita
res Francia, como en Ruanda, ha 
vuelto a apostar por el cabal lo equ i- 
vocado. Estados Unidos se ha co
brado una pieza de caza mayor, 
decisiva en la reordenación geo
política del continente tras el final 
de la guerra fría.

Basta ver al entorno de Rabila, 
jóvenes bilingües (dominan el fran
cés y el inglés) como Bizina Raraha, 
encargado de Asuntos Exteriores, 
un médico tutsi zaireño y educado 
en Africa del Sur, o Mawampanga 
Mwana Nanga, encargado de Jus
ticia, doctor en Economía por la 
Universidad estadounidense de 
Pensylvania, para comprobar que 
Rabila no está solo.

Washington celebró el fin de 
Mobutu. Ahora queda por saber si 
el pueblo zaireño va a poder co
menzar a salir, bajo los claroscu
ros de Rabila, de las tinieblas.

El País (Madrid) 
Texto Reducido.
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Sudáfrica

La herencia 
violenta

A n a  A gostino
D esde  P re to ria

No son fáciles las cosas para el Congreso 
Nacional Africano, que gobierna el país desde 

1994. El pasado reciente, el odioso 
"apartheid", dejó secuelas que no es sencillo 
restañar. A pesar de ello, los logros parecen 

indicar que la dirección es correcta.

- E j í  I 27 de abril, se cele
bró en Sudáfrica el Día de la Liber
tad (Freedom's Day); era el tercer 
aniversario de las primeras elec
ciones multirraciales. El carácter 
general de los actos no fue político, 
sino "festejar la libertad". Pocos 
días después, el 10 de mayo, se 
cumplieron tres años de la instala
ción del gobierno de Nelson 
Mandela. Desde aquellos festejos 
hasta esa fecha, pocos fueron los 
análisis en los medios de prensa 
sobre lo ocurrido en el período. Las 
urgencias de la vida cotidiana pare
cieron imponerse a la gran con
quista de tres años atrás: el fin del 
apartheid.

Y los pocos que se hicieron se 
ocuparon de destacar lo no hecho 
frente a las conquistas efectivas 
que el gobierno del Congreso Na
cional Africano (CNA) está en con
diciones de mostrar. El tema prin
cipal ha sido el de la violencia. Ya 
no de carácter político (a pesar de

que ella sobrevive en ciertas zonas 
del país, fundamentalmente en la 
provincia de Kwazulu-Natal), sino 
fundamentalmente de asaltos, ase
sinatos. violaciones y otras moda
lidades delictivas. En los centros 
urbanos, en las grandes ciudades y 
principalmente en Johannesburgo, 
la percepción del ciudadano co
mún es que estos crímenes han 
aumentado en proporción geomé

trica en los últimos tres años.
Las estadísticas del Departa

mento de Policía y del Ministerio 
de Seguridad (Safety an Segurity) 
dicen otra cosa, pero sus declara
ciones no calman a aquellos secto
res que viven tras rejas, con cercos 
y alambres electrificados, alarmas, 
y hasta guardias privadas. El tema 
es complejo y tiene que ver con el 
estado de una fuerza policial que 
jugó un papel de seguridad armada 
para el partido en el gobierno du
rante el apartheid. Por lo tanto 
desprestigiada frente a la pobla
ción y que no termina de adaptarse 
a su nuevo papel: la protección de 
todos los ciudadanos. Por otra par
te ha habido un abandono masivo 
del cuerpo: en los dos últimos años 
lo han hecho cerca de 40 mil efec
tivos, 3 mil de ellos en cargos jerár
quicos Pero la violencia tiene que 
vercon la situación socioeconómica 
del país, caracterizada por enor
mes desigualdades. Como carta es 
la estrategia principal que los par
tidos de mayoría blanca usan con
tra el CNA. Entre otras razones 
porque son sus miembros quienes 
tienden a convertirse en víctimas 
en la medida en que son quienes 
usufructúan los privilegios que el 
gobierno anterior les garantizó. Es 
cierto, también, que desde la llega
da al poder del CNA las promesas 
de una vida mejor para todos están 
lejos de cumplirse. Y aquellas que 
se han concretado, y sin duda algu
na han mejorado la calidad de vida 
de un sector de la población, no 
inciden para reducir la violencia 
ciudadana.

Uno de los ministros con mejo
res calificaciones del período es 
Kader Asmal. de Asuntos del Agua. 
A fines del año pasado, 6,4 millo
nes de habitantes de zonas rurales 
y asentamientos precarios habían 
accedido por primera vez al agua 
potable por cañería. Para el habi
tante urbano -que siempre vivió 
con todos los servicios- le es difícil



medir el impacto de esta iniciativa. 
A su vez, la compañía estatal de la 
electricidad realizó 1,3 millones de 
conexiones, fundamentalmente en 
las zonas rurales priorizando es
cuelas y clínicas. El Ministerio de 
Vivienda también ha construido un 
número importante de casas desti
nadas a la población de menores 
recursos. La meta es construir un 
millón en cinco años. Lleva 200 
mil en los 3 primeros.

En la educación el mayor cam
bio ha sido el de la integración, no 
sin dificultades y violencia. En un 
liceo de Pretoria se enfrentaron 
recientemente grupos de adoles
centes blancos contra negros en un 
incidente que repite lo que se ha 
convertido en una práctica corrien
te a nivel universitario. El episodio 
no debería llamar la atención en un 
país donde la mayoría de la pobla
ción sigue viviendo dividida. En 
las grandes ciudades hay barrios 
de mayoría blanca o negra. Y en las 
pequeñas ciudades o pueblos gene
ralmente vive la población blanca; 
la negra lo hace en el township 
cercano. Sólo que ya no existe un 
toque de queda que obliga a la 
población negra a no circular por 
determinada zonas pasadas las 9 
de las noche. Y en teoría, cada uno 
es libre de vivir en la zona que 
prefiera. Los ánimos y las relacio
nes entre los diversos grupos lle
van más tiempo en adaptarse a la 
nueva realidad que lo que estable
cen las leyes.

Sin embargo esa realidad se 
impone y Sudáfrica ya no tendrá 
centros de enseñanza divididos por 
raza. Algunos analistas han plan
teado el descenso del nivel acadé
mico de las universidades tradicio
nalmente blancas desde el ingreso 
de estudiantes negros. Pero tales 
extremos han sido desdeñados por 
esas mismas universidades mos
trando la otra cara de la moneda. 
En el ámbito educativo, la mayor 
desilusión para los votantes del

CNA es el abandono de la promesa 
electoral de una educación gratuita 
a nivel primario. Para las familias 
de menores recursos esto tiene un 
impacto negativo; sus hijos no ac
cederán a la educación. El gobier
no tampoco ha invertido en educa
ción para adultos según las expec
tativas, y las estadísticas muestran 
todavía altísimos porcentajes de 
analfabetismo (38,6 por ciento a 
nivel nacional, con algunas provin
cias que superan el 40 por ciento).

El Ministerio de Salud es otro 
de los blancos preferidos de la opo
sición. Tal vez por que movilizó 
fantasmas del pasado, como la re
lación con Cuba. Por medio de un 
acuerdo, cerca de 300 médicos 
cubanos trabajan en hospitales ru
rales de Sudáfrica, una presencia 
duramente criticada por el lohby 
médico. Quienes se benefician de 
su presencia son de otra opinión: 
los cubanos han sido asignados a 
hospitales donde no hay médicos 
sudafricanos. Como el agua, la 
atención sanitaria llega por prime
ra vez a miles de ciudadanos de 
zonas rurales que cuentan, ade
más, con clínicas móviles y pro
gramas masivos de inmunización. 
En 1996 se legalizó el aborto 
(abortión on demanda por volun
tad de la mujer y no sólo por indi

cación médica), una medida que 
generó discusiones apasionadas, 
tanto como la eliminación de la 
pena de muerte. En ambos casos, 
según la legislación sudafricana, la 
decisión final correspondió a la 
Corte Constitucional; es ella quien 
establece si una ley está de acuerdo 
o no con la Constitución. La Corte 
falló a favor de la legalización del 
aborto y de la eliminación de la 
pena de muerte.

Uno de los ministerios donde el 
avance ha sido menor es el de la 
Tierra. La reforma agraria plan
teada tiene tres componentes prin
cipales: restitución (devolviendo la 
tierra a quienes fueron sacados por 
la fuerza durante el oparíheid - 
forced remováis-): redistribución 
(permitiendo que accedan a ella 
quienes no la poseen); y la reforma 
de la tenencia (otorgando seguri
dad a quienes viven en la tierra y 
tienen derecho sobre ella). En tres 
de las provincias, con un altísimo 
porcentaje de población rural, aún 
no se ha invertido nada del presu
puesto aprobado para implementar 
la reforma. En el resto del país sólo 
se destinó un magro 6 por ciento y 
apenas un reducido número de as
pirantes a la tierra ha visto colma
das sus expectativas.

Sudáfrica ha tenido tradicio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN - Departamento de Educación.
Caracterizar al Estado durante el primer peronismo constituye una polémica 
teórica o ideológica instalada sin cierre en los últimos cincuenta años de la vida 
política argentina.
Fascismo, bonapartismo, populismo, movimiento nacional popular, movimiento 
nacional policlasista, socialismo nacional; entre otras categorías, han sido algunos 
intentos teóricos históricos ensayados con distinta suerte para analizar sus 
"consecuencias" políticas educativas. Este texto procura aportar al debate desde 
la Historia Social de la Educación.
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nalmente dos tipos de producción 
agrícola: la comercial y la de sub
sistencia. La primera es económi
camente poderosa, claro, y juega 
un papel central en el conjunto de la 
econoiniadel país. Quienes laprac- 
tican se oponen abiertamente a la 
reforma mientras continúan apli
cando condiciones casi de esclavi
tud para sus trabajadores, hasta 
ahora sin protección ninguna. 
Despúes de tres años de negocia
ciones acaba de aprobarse el de
creto de Condiciones Básicas de 
Empleo y por primera vez se regu la 
la actividad de los trabajadores 
rurales y las empleadas domésti
cas. Se estableció, en ambos casos, 
un salario mínimo y sanciones para 
los empleadores que no cumplan.

Estas medidas no satisfacen a 
una población que creyó acceder al 
paraíso el 27 de abril de 1994, 
aunque parte de sus esperanzas se 
atendió con un plan de gobierno, el 
Programa de Reconstrucción y 
Desarrollo (PRD), orientado a sa
tisfacer las necesidades básicas de 
empleo, tierra, vivienda, servicios, 
telecomunicaciones, transporte, 
medio ambiente, nutrición, salud, 
seguridad y bienestar social. Aquel 
mismo año se creó un ministerio 
específico para el PRD y se le 
asignaron recursos; comisiones 
PRD en las más remotas localida

36

des evaluaron y financiaron pro
yectos originados en los sectores 
más desfavorecidos. El PRD tenía, 
además objetivos de democratizar 
la sociedad, desarrollar sus recur
sos humanos y fortalecer la econo
mía.

El conjunto del programa de 
gobierno del CN A se sintetizaba en 
aquellas tres letras que la pobla
ción comenzó a usar como sus
tantivo, adjetivo y verbo. En 1996, 
sin anestesia, se cerró la oficina 
(las oficinas, pues cada provincia, 
cada pueblo, cada villa tenía la 
suya) del PRD y este pasó a ser un 
programa dependiente del vicepre
sidente, Thabo Mbeki, y sin cate
goría de ministerio y sin recursos. 
Apenas con una función de 
monitoreo de la implementación de 
programas sociales por parte de 
los respectivos ministerios. El nue
vo plan de gobierno se llama GEAR 
(Growth, Employment And Re
distribution: crecimiento, empleo y 
redistribución) y se ajusta a los 
requerimientos de organismos in
ternacionales de crédito como el 
FMl y el Banco Mundial: su obje
tivo fundamental es el crecimiento 
económico y carece del carácter 
social del programa anterior.

Un sector importante de la po
blación sintió que con el cierre del 
PRD se clausuraban sus esperan

zas. El descontento se expresa en 
paros (a nivel de fuerza de trabajo), 
ocupaciones de terrenos urbanos 
(por parte de los sin techo), recla
mos frente a los gobiernos locales 
yotras medidas reivindicativas. La 
posibilidad de estas expresiones es 
justamente uno de los logros fun
damentales del nuevo gobierno: la 
puesta en práctica de un sistema 
democrático. Porque la introduc
ción de una cultura de los derechos 
humanos es uno de los grandes 
desafíos en un país que desde su 
nacimiento segregó a la gran ma
yoría de su población. La imple- 
mentación en la vida cotidiana de 
esos logros es más lenta y costosa, 
encuentra trabas (culturales, eco
nómicas, hasta personales de quie
nes abusan de sus nuevas posicio
nes de poder), pero va, aunque no 
al ritmo de los sueños de 1994. En 
un mundo sacudido por la "globa- 
lización", el desempleo y la falta de 
solidaridad, Sudáfrica aportó a este 
fin de siglo una de las grandes 
conquistas de la humanidad: la eli
minación del racismo institu
cionalizado. Portadora de la obli
gación de hacer realidad otros sue
ños, aún irrealizados, no carece 
por ello de mérito.

"Brecha" (Montevideo)
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¿Cuánto valen las 
zapatillas NIKE?

F em a n d o  Torres
C a lifo rn ia , Estados U nidos

^ xtraña coincidencia. 
Las imágenes en la televisión mos
traron a los treinta y nueve cadáve
res de los suicidas de San Diego 
usando las famosas zapatillas Nike. 
Aquella semana la noticia del su ici- 
dio masivo ocupó los primeros 
planos en el competitivo mundo de 
las noticias relegando u olvidando 
otras.

Entre ellas el informe que una 
delegación de la organización nor
teamericana Global Exchange en
trega sobre las condiciones labora
les en una de las fábricas de N ike en 
Vietnam. Medea Benjamín, direc
tora de esta organización de dere
chos humanos, dijo que esa conoci
da marca de zapatos deportivos, 
cuyo vocero propagandístico es 
nada menos que el famoso basquet- 
bolista Michael Jordán, mantiene, 
en varias fábricas en Asia, una 
fuerza laboral prácticamente en la 
esclavitud, con rigurosas jomadas 
diarias, que incluyen castigos físi
cos, hostigamientos de todo tipo y 
sueldos "más que miserables".

La delegación que entrevistó a 
varios trabajadores vietnamitas, 
revela que un trabajador gana un 
promedio de 20 centavos de dólar 
la hora; es decir $1,60 dólares al 
día. Si se considera que el costo de 
tres comidas simples al día es de 
alrededor de $2.10, este salario no 
alcanza para cubrir las necesida
des básicas de una sola persona, 
menos de una familia. El 90 por

ciento de los trabajadores entrevis
tados manifestó que para alcanzar 
a vivir tiene que recibir ayuda ex
tra en dinero, comida o alojamien
to de familiares. Según la revista 
"Fortune", Philip Knight, director 
ejecutivo de Nike, es uno de los 
hombres más ricos del mundo, con 
alrededor de 15,2 billones de dóla
res.

Medidas de seguridad y salud 
son casi inexistentes en la fábrica 
vietnamita de Nike. Abuso verbal, 
acoso sexual y castigo corporal 
también son comunes. Según el 
informe dado a conocer en W as
hington, durante las dos semanas 
que duró la visita, 56 mujeres fue
ron obligadas a correr alrededor 
de una de las fábricas de Nike, a 
pleno sol, como castigo por no 
llevar puestos los zapatos de tra
bajo. Doce de ellas se desmayaron 
y tuvieron que ser hospitalizadas. 
Otras mujeres manifestaron ser 
manoseadas sexualmente frente a 
otros trabajadores por superviso
res extranjeros. En la fábrica de 
San Yang donde laboran 600 tra
bajadores, un médico atiende sólo 
dos horas al día. La fábrica trabaja 
20 horas diarias.

Los trabajadores sólo pueden ir 
al baño una vez al día y tomar agua 
sólo dos veces. Los que cometen 
algún error en el trabajo son obli
gados a pararse bajo el sol y escri
bir sus errores cientos de veces, 
igual que los niños en la escuela

rural.
Los 35 trabajadores entrevista

dos recibieron menos que el sueldo 
mínimo durante los primeros 90 
días de trabajo, en una violación a 
la ley de salario mínimo en Viet
nam. Mientras las leyes laborales 
vietnamitas fijan el máximo de 
sobretiempo en 200 horas al año, el 
promedio en las fábricas Nike, su
peran las 500 horas. Para alcanzar 
sus cuotas de producción, el méto
do de Nike consiste en forzar el 
trabajo de sobretiempo.

De acuerdo a Global Exhange 
esta situación es común no sólo en 
Nike sino también en Adidas y 
Reebock que mantienen fábricas 
en países como Indonesia, China y 
Vietnam.

Nike ha negado responsabili
dad argumentando que no es dueño 
de las fábricas y que trabaja con 
contratistas independientes. Pero a 
pesar de haber fijado un código de 
conducta con regulaciones para 
estos contratistas, los abusos con
tinúan. Los trabajadores que pro
testan son despedidos y la organi
zación laboral no es permitida.

¿Por qué Nike? Benjamín dijo 
que es la transnacional que más 
zapatillas deportivas vende en el 
mundo y la que más gasta en publi
cidad incluidos los millones de dó
lares que se paga a luminarias de
portivas como Jordán, Andre 
AgassiyTigerW oods. Por promo
ver las zapatillas Nike, Jordán re
cibe 20 millones de dólares al año. 
Esto, según Global Exchange, es 
más que el ingreso anual de 20 mil 
trabajadores que fabrican las za
patillas. Benjamín dijo que, según 
la propia Nike, un par de zapatos 
de 120 dólares le cuesta a la com
pañía en fuerza laboral sólo 4,90 
dólares. "Si usted se siente estafa
do -agregó- piense como se senti
rán los propios trabajadores.

Publicado en Punto Final 
(Santiago de Chile)



Mayor productividad 
y menores salarios

T  J  a productividad, cono
cida como símbolo de la moderniza
ción económica, se ha convertido en 
piedra de tope para las organizacio
nes sindicales a la hora de defender 
las aspiraciones salariales.

Bajo una argumentación que se 
presenta como obvia o indiscutible, 
nos hemos acostumbrado a escuchara 
empresarios y representantes de go
bierno acerca de la necesidad de man
tener los equilibrios macroeco- 
nómicosen base a la competitividad y 
eficiencia de la gestión.

Eufemísticamente los portavoces 
del modelo insinúan, bajo esta figura 
retórica, que quien se oponga a su 
fórmula impuesta estaría defendien
do la ineficiencia o la gestión incom
petente.

Confirmado este paso, encontra
mos a todo el mundo procurando de
fender sus inalienables derechos sala
riales dentro de un marco predestina
do a relativizarlos. Paradojalmente, 
para el mismo modelo que dice fun
darse en el más absoluto pragmatismo, 
donde lo que se debe se paga y 110 se 
permite subvención ni trato excep
cional alguno, cuando se trata de las 
remuneraciones de los trabajadores y 
las necesidades que éstos tienen para 
satisfacer sus demandas, la aplica
ción de las políticas salariales se torna 
relativa y variable, pese a que sus 
gastos de transporte, vivienda, ali
mentación o cultura son los mismos y

tienen un mismo precio.

A u to fin an c iam ien to  
salarial

La productividad mide la canti
dad y calidad de productos elabora
dos por jornada o unidad de trabajo, 
de modo que su aumento estará deter
minado por el incremento de bienes 
producidos por cada trabajador en 
una misma unidad de tiempo

De este modo, las sucesivas nego
ciaciones colectivas han enfrentado a 
las organizaciones sindicales a la 
necesidad de condicionar sus aspira
ciones salariales según el incremento 
de la productividad de su empresa, de 
manera tal que 110 es el empleador 
quien se desprende de una parte de 
sus utilidades para transferirlas a sa
larios. sino los mismos trabajadores 
los que aumentan las utilidades de 
sus empleadores, una parte de las 
cuales se destinará a incremento de 
las remuneraciones.

En el fondo, este mecanismo 110 
ha hecho sino aumentar las utilidades 
de los empresarios, pues la tendencia 
establece que por cada peso adicional 
que conquistan los trabajadores, el 
empleador aumenta sus utilidades en 
dos.

Por esta lógica, los aumentos sa
lariales terminan siendo financiados 
por los propios trabajadores, 110 cons
tituyen aporte alguno a una redistri

bución más equitativa de la riqueza, y 
se convierten en una nueva fórmula 
de acumulación y superexplotación 
de los trabajadores, ya que para au
mentar la productividad éstos deben 
autoimponerse metas que se traducen 
en la extensión de sus jornadas labo
rales, aumento de intensidad de tra
bajo y reducción de las plazas de 
empleo, entre otros aspectos.

No m as salario  justo

Así. el debate sobre el derecho al 
salario justo ha sido desplazado hasta 
justificar la pérdida de las conquistas 
laborales acumuladas hasta hace vein
te años, las que se han ido borrando 
sistemáticamente, pues existe una 
brecha entre el aumento de los sala
rios y el de la productividad, que 110 se 
transfirió a los trabajadores y sólo fue 
a parar a manos de los empresarios.

Como mecanismo, los empresa
rios incorporan sistemáticamente 
nuevas fórmulas de cálculo salarial, 
que tienen en común la flexibilización 
de la parte fija de los mismos (sueldo 
base o salario mínimo, según el caso), 
para ampliar la parte que corresponde 
a los componentes variables de los 
salarios, y que estará en dependencia 
de la productividad.

El incremento de la productividad 
se presenta como punto clave de la 
competitividad de las empresas, es
pecialmente a la hora de concurrir a 
los mercados de otros países, donde 
sus ventajas comparativas se fundan 
especialmente en la mano de obra 
barata y alta productividad de los 
asalariados.

Convertida en verdadero pilar de 
las políticas salariales establecidas 
por el modelo neoliberal, la producti
vidad se ha acuñado en el lenguaje 
oficial como la condicionante "natu
ral" para la atención de las demandas 
de los trabajadores.

El Siglo (Santiago - Chile)



El 70% de los pobres 
de Latinoamérica 

son mujeres

El m u n d o  d e  la  m ujer

■JEf 1 70% de los pobres 
en América Latina son mujeres, 
segmento que además sufre distin
tas manifestaciones de discrimina
ción laboral, según hicieron públi
co ayer las legisladoras que asisten 
a la VII Reunión de la Comisión de 
Deuda Social del Parlamento Lati
noamericano, que se celebra en 
Buenos Aires.

Entre las desigualdades desta
cadas por las parlametarias sobre
sale que el trabajo de la mujer esta 
"mucho menos valorado y remune
rado" y que aunque las mujeres 
participan actualmente de forma 
activa en organizaciones políticas 
y sociales, no consiguen puestos 
altos en la jerarquía y realizan 
mayoritariamente actividades de 
base.

A este encuentro asisten una 
veintena de legisladores de Argen
tina, Brasil, Colombia, Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, México, Gua
temala y Aruba, miembros de la 
comisión de deuda social del Parla
mento Latinoamericano (Parlatino),

creada en 1994.
"Tan sólo el 10% de los esca

ños parlamentarios en el mundo 
están ocupados por mujeres", de
nunció la diputada por el Frente 
Ampliode Uruguay Daisy Toume, 
quién añadió que la tendencia de 
discriminar a la mujer en el campo 
de la política o la empresa se acen
túa más en América Latina que en 
otras regiones de occidente.

La diputada María Costa, del 
Movimiento Nacional Revolucio

nario de Bolivia, añadió que las 
ciudadanas de su país han desarro
llado papeles protagonistas en nu
merosas luchas políticas y sindica
les, para después "ser dejadas de 
lado a la hora del inicio de las 
negociaciones con las autoridades".

Según el último informe de la 
Organización Internacional del Tra- 
bajo (OIT) referido a América lati
na analizado el 85% de los puestos 
de trabajo creados en los dos últi
mos años pertenecen a la economía 
sumergida. Ahí "van a parar sobre 
todo las mujeres", indicó la parla
mentaria Daisy Toume.

El Parlatino intenta promover 
legislaciones comunes a todos los 
países latinoamericanos y hacer un 
seguimiento de la situación social, 
económica y cultural en la zona.

Los participantes acordarán, 
líneas comunes de acción para ata
jar los problemas analizados.

Después se elevarán en forma 
de propuestas y recomendaciones 
a sus respectivos parlamentos, para 
que éstos, a su vez, actúen ante los 
respectivos gobiernos.

E F E  (Buenos Aires)
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La coyuntura mundial
Paul C lic h é
S o c ió lo g o  c a n a d ie n s e  v in c u la d o  a  D esarro llo  y  Paz. 
La  p re s e n te  n o ta ,  ju s ta m e n te ,  es u n a  ve rs ió n  
a b re v ia d a  d e l e s tu d io  sob re  la  "C o yu n tu ra  M u n d ia l “  

q u e  p re s e n tó  e l a u to r  a  d ic h a  in s t itu c ió n ,e n  
s e p tie m b re  d e  1996.

k_7 i observamos la situa
ción que ha emergido desde hace 
una veintena de años, se llega a la 
evidencia que en la hora del 
neoliberalismo, el sistema capita
lista mundial se ha consolidado a 
tal punto que, en la actualidad, casi 
todo el planeta se rige por las leyes 
del Mercado. Con el fracaso de los 
regímenes políticos autoritarios de 
Europa del Este y el declinamiento 
de las socialdemocracias, práctica
mente no quedan alternativas a gran 
escala frente al capitalismo. Por lo 
demás, geopolíticamente, vivimos 
en un mundo unipolar dominado 
por los Estados Unidos. La empre
sa, cuya regla de oro es la 
competitividad en vistas a acumu
lar más ganancias, se ha convertido 
si no en la principal institución 
social, al menos en la institución- 
patrón a partir de la cual se compa
ran todas las otras instituciones. Y, 
a diferencia de otras ¿pocas, esta 
nueva etapa de laglobalización nos 
toca profundamente en nuestros 
modos de vida, ya que ella afecta a 
casi todas las esferas de la activi
dad humana, no sólo la producción 
y las finanzas, sino también las 
comunicaciones y las culturas. He 
allí lo que significa la "globa- 
lización" de nuestro mundo, mun
do en el cual se debe constatar, sin 
embargo, una triste paradoja.

Cuando la producción de bie
nes materiales y  de conocimientos

ha alcanzado una cima iniguala
da y  que por primera vez en la 
historia contemporánea, se está 
teóricamente en capacidad de re
solver todos lo problemas ligados 
a la pobreza(1). jamás el contras
te ha sido tan grande entre la 
capacidad virtual y  la disponibi
lidad efectiva de los bienes y  co
nocimientos para los seres huma
nos que los necesitan con mayor 
apremio.

En el terreno económico

El modelo económico que se ha 
impuesto a escala mundial corres
ponde al capitalismo, es decir un 
modelo que se fundamenta en la 
competitividad para buscar la 
máxima ganancia y que tiene una 
fe inquebrantable en las virtudes 
reguladoras del mercado. En una 
lógica de acumulación aparente
mente sin límites, hemos asistido 
en estos últimos años a un creci
miento de la economía de mercado 
que se lia realizado a través de dos 
principales mecanismos: la expan

sión geográfica del sistema en 
ciertas zonas determinadas y la 
incorporación de nuevas ramas de 
producción.

Es así como, en el primer caso, 
se asiste actualmente a una expan
sión del mercado hacia nuevas zo
nas, en especial China, en tanto que 
el Africa en su conjunto ha sido 
marginada del mercado mundial. 
En el segundo caso, se observa el 
desarrollo de nuevas industrias, por 
ejemplo las de reproducción (be
bés de probeta, madres sustituías, 
bancos de esperma, etc.), de la 
comunicación (en todas las dimen
siones) y de la difusión de conoci
mientos, dominios considerados sin 
embargo, hasta hace poco tiempo, 
como dominios extraeconómicos 
porexcelencia. Se podría decir otro 
tanto de la salud y la educación que 
se transforman cada vez más en 
simples mercancías vendidas en el 
mercado, esto especialmente con 
las políticas de privatización "a 
todo dar". Todo indica entonces 
que el mercado y las mercancías 
tienden a expandirse por el mundo 
invaden cada vez más nuestra vida.

(l)L a  pobreza
En lo que concierne a las desigualdades económicas, el sistema mundial ha generado una tendencia neta 
a la concentración de las riquezas en ciertos países y en ciertos sectores sociales.
Mientras, como se ha dicho, el neoliberalismo impone una reducción de los programas sociales cuyo 
propósito es justamente operar una cierta redistribución en favor de los más desfavorecidos.
Como resultado de esta tendencia, por ejemplo, se registra la existencia de 358 multimillonarios que 
tienen ingresos por encima de los 760 mil millones de dólares USA. es decir, el equivalente a los ingresos 
colectivos de 2.5 mil millones de personas pobres. En estas condiciones, la pobreza, que es inherente 
al sistema, no puede sino volverse un fenómeno de primer plano.



Las políticas 
económicas 
neoliberales

Las p o líticas  económ icas 
neoliberales que han sido y conti
núan siendo aplicadas masivamen
te y que inspiran los planes de 
ajuste estructural impuestos a lo 
gobiernos del Sur y cada vez más a 
los del Norte, pueden sintetizarse 
en tres direcciones: 1) liberaliza- 
ción del flujo de capitales; 2) 
privatizaciones y eliminación del 
rol empresarial del Estado; y 3) 
desreglamentación y disminución 
del rol regulador del Estado.

En breve, los Estados se retiran 
y encogen, lo cual, por una parte, 
conlleva una disminución drástica 
de los programas sociales y, por 
otra, deja libre juego a las empre
sas. Se podría afirmar aún que las 
políticas neoliberales constituyen 
de alguna manera la plataforma 
político-económica de las empre
sas, especialmente de las grandes 
empresas. No son sin embargo ellas, 
las empresas, quienes velan direc
tamente para la aplicación de tales 
políticas. Ciertamente, ellas con
tribuyen a ello cuando los bancos 
privados se asocian, por ejemplo a 
través del Club de París, y fijan 
condiciones para el otorgamiento 
de préstamos a los gobiernos. Pero, 
más a menudo, la elaboración y el 
seguimiento de las políticas econó
micas, sobre todo en el caso de los 
países del Sur, se realizan siste
máticamente por las grandes agen
cias económicas internacionales 
como el Fondo Monetario Interna
cional, el Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comer
cio.

Resultado, las empresas, las 
redes empresariales y en general 
los que controlan el capital, gozan 
actualmente de un gran margen de 
maniobra. Es más, con los nuevos 
medios de comunicación, la circu
lación de capitales es sumamente

fluida y rápida, lo que favorece la 
especulación a corto plazo, es de
cir, lo que se llama "el dinero ca
liente".

La economía mundial se en
cuentra entonces en buena parte 
bajo el dominio de las grandes 
empresas transnacionales que es
capan prácticamente a todo con
trol social Dichas empresas están 
en concurrencia las unas con las 
otras para obtener una mayor parte 
de ganancia. Si bien éstas ven ante 
todo su propios intereses de 
sobrevivencia en el seno del merca
do mundial, al hacer esto favore
cen el crecimiento económico en 
términos absolutos. Según el In
form e Mundial sobre el Desarro
llo Humano de 1995 elaborado 
por el PNIJD: entre 1950 y  1992, 
el FBI mundial se ha casi multipli
cado por seis, pasando de 4 a 23 
billones de dólares USA.

Sin embargo, este tipo de mode
lo de desarrollo, que está orientado 
hacia un crecimiento virtualmente 
ilimitado y que tiende a privilegiar 
una visión a corto plazo no es, 
ciertamente, el más apto para solu
cionar ciertos problemas comple
jos, entre ellos los ligados a las 
desigualdades sociales, y al medio 
ambiente (2).

En e l p la n o  p o lít ic o

A partir del análisis que hace
mos de la coyuntura mundial, he
mos identificado cuatro tendencias 
que nos parecen las más importan
tes: 1) la generalización de la de
mocracia formal; 2) la persistencia

del militarismo y de prácticas de 
coerción; 3) el debilitamiento del 
Estado y el desplazamiento del 
poder hacia la esfera económica; y 
4) la emergencia de nuevos movi
mientos sociales.

Asistimos a un movimiento po
lítico generalizado hacia una de
mocratización formal de las so
ciedades. esto a escala mundial 
Este movimiento corresponde a la 
difusión, ver imposición, de las 
formas democráticas tales como se 
las concibe en Occidente. Pone el 
acento, por una parte, en la realiza
ción periódica de elecciones en su
fragio universal y, por otra, en una 
cierta institucionalización del po
der político fundamentada en el 
multipartidismo,el Estado de dere
cho y un sistema judicial indepen
diente. Es evidente que en la medi
da en que este movimiento de de
mocratización ha suscitado la caí
da de numerosas dictaduras y que, 
a diversos grados, asegura unacier- 
ta libertad de expresión, hace posi
ble la renovación de autoridades 
electas y permite la resolución pa
cífica de conflictos, representa 
un avance social que desde nuestro 
punto de vista hay que conservar.

Sin embargo, en la medida que 
el modelo democrático propuesto 
permanece restringido y marcado 
por el elitismo, permite la exclu
sión social, porque favorece la con
centración del poder político (defi
nido en términos de capacidad de 
toma de decisiones) en las manos 
de una élite y, que más allá de los 
días de elecciones, las mayorías no 
son llamadas a participar en los 
mecanismos de toma de decisio

(2)EI medio ambiente
La situación medio ambiental del planeta, igualmente, es preocupante en muchos aspectos. Así, en los 
países del Sur más de 200 millones de personas están gravemente afectada por la desertificación
y 20 millones de hectáreas de bosques tropicales están gravemente dañados o definitivamente destruidos 
cada año.
Al mismo tiempo, en Europa, las pérdidas económicas a causa de la polución atmosférica se elevan a 
casi 35 mil millones de dólares USA. Adicionalmente se podrían mencionar las diversas catástrofes 
ecológicas causadas por las industrias químicas, el transporte del petroleo, el enterramiento de los 
desechos nucleares y la explotación minera. A estas alturas, nos parece peligroso confiar el porvenir de 
nuestro ambiente a los mecanismos del mercado y a empresas motivadas por las ganancias a corto 
plazo.



nes. En ciertos casos, en especial 
en muchos países africanos, a pe
sar de la existencia de constitucio
nes oficialmente democráticas, hay 
tantas distorsiones y manipulacio
nes de parte de las élites que, en los 
hechos, son menos que democra
cias limitadas; expresiones, tales 
como "parodias democráticas" o 
"democracias ficticias" describen 
sin duda mejor la situación.

A pesar o paralelamente a esta 
democratización formal y restrin
gida de muchas sociedades, el mi
litarismo, el autoritarismo y, en 
general, el ejercicio de formas coer
citivas del poder político continúan 
manifestándose en todos los conti
nentes y entran en contradicción 
con los procesos de democratiza
ción. La democracia se encuentra 
así bloqueada. Según las regiones 
y los países involucrados, puede 
tomar la forma de acciones repre
sivas, llevadas por regímenes dic
tatoriales, conflictos interétnicos, 
luchas contra la guerrilla, inter
venciones militares bajo el pretex
to del tráfico de drogas, o aún, en el 
caso de América Latina, de la "lim
pieza social" perpetrada por mili
cias privadas.

Pero desde el punto de vista del 
sistema mundial, la militarización 
representa una condición favora
ble para el desarrollo económico, 
más precisamente para el desarro
llo de la industria armamentista. Si 
hay conflictos, hacen falta armas y 
si hay necesidad de armas, he ahí 
una demanda a la cual el mercado 
no deja de responder y aún estimu
lar si es necesario. La producción 
de armas constituye por lo demás, 
en el seno del mercado mundial, 
una rama industrial de primer pla
no. En el informe 1996 del PNUD 
se estima que los gastos militares 
alcanzan anualmente más de US$ 
790 mil millones.

Por lo demás, ya se ha subraya
do el hecho que la aplicación de 
políticas neoliberales ha tenido por

efecto el restringir la intervención 
de los Estados, y de dejar el campo 
libre a las empresas privadas y a 
las fuerzas del mercado, ello aún en 
lo social como la educación y la 
salud. Se trata entonces de un neto 
desplazamiento del poder de la es
fera política hacia la esfera econó
mica. Ahora bien, el movimiento 
de democratización al cual aludi
mos anteriormente no toca sino a 
las instituciones políticas naciona
les. Las empresas permanecen más 
que nunca en el dominio privado, 
de tal suerte que cada vez más 
decisiones importantes sobre el 
futuro de nuestros países y de nues
tro planeta son tomadas, sea en los 
consejos de administración de las 
grandes compañías transnacio
nales, sea por las tecnocracias de 
las grandes agencias internaciona
les (FM1, Banco Mundial OMC, 
etc.) En ambos casos se trata de no- 
elegidos que no son socialmente 
imputables. Todo pasa entonces 
como si, pese a una cierta democra
tización política de los Estados- 
nación, no logremos ejercer mayor 
control sobre nuestro futuro, ya 
que es el campo político nacional 
en su conjunto que ha sido despoja
do de una porción de su poder.

En fin, la última constatación 
en el plano político es, sin ninguna

duda, la emergencia de nuevas fuer
zas sociales.

Históricamente, el movimiento 
popular fue marcado fuertemente 
por los análisis que se centraban en 
el rol histórico de la clase obrera 
como fuerza del cambio social y 
que ponía en vigencia formas de 
organización fuertemente centrali
zadas en tomo a partidos políticos 
proletarios. Luego de la crisis de 
los movimientos y partidos políti
cos que adoptaron esta visión, cri
sis que terminó con la disolución 
de varios de ellos, han aparecido en 
la escena política nuevos movi
mientos sociales portadores del 
cambio, a menudo independientes 
de los partidos. Son numerosos y 
variados, abarcan todos los aspec
tos de la vida (no sólo el trabajo) y 
los más conocidos son sin duda los 
movimientos de mujeres, campesi
nos, indígenas y jóvenes así como 
grupos ambientalistas y asocia
ciones de consumidores. Una ten
dencia común se dibuja claramente 
en el seno de estos movimientos: es 
la adopción de formas descentrali
zadas de organización fundamen
tadas en redes y alianzas desde las 
bases. Enfrentan igualmente un 
mismo problema como es la difi
cultad de coordinarse entre sí para 
actuar globalmente en un mundo 
que se globaliza cada vez más

En el plano cultural

El proceso de globalización no 
concierne sólo a la economía y a la 
política. En el plano cultural la 
globalización conlleva un proceso 
de homogeneización en el cual 
resaltan claramente los dos ele
mentos siguientes: 1) la difusión- 
imposición de la cultura occiden
tal, véase de la cultura estadouni
dense, presentada como la cultura 
universal; 2) la tendencia a la 
mercantilización de la cultura que 
se transforma cada vez más en una



industria como las demás, cuyos 
productos son meros bienes inter
cambiables vendidos en el merca
do.

En este contexto, los valores 
económicos, en especial la rentabi
lidad y la competitividad que des
embocan en el culto al individua
lismo son, sin lugar a dudas, los 
valores dominantes del sistema 
mundial, valores omnipresentes en 
las diversas variantes de la doctri
na neoliberal. El proceso en cues
tión corresponde a un movimiento 
hegemónico del sistema capitalista 
mundial en el campo de la cultura, 
de los valores y de la ideología, de 
tal suerte que actualmente todo el 
planeta baila con lo mismos ritmos 
musicales y está marcado por el 
mismo discurso, sobre las virtudes 
del modelo empresarial. Cabe se
ñalar que en este proceso los me
dios de comunicación, en particu
lar la televisión y, en general los 
sistemas de comunicación juegan 
un rol importante.

Un tal proceso de homoge- 
neización tiene como doble efecto 
armonizar o adaptar los valores y 
culturas a las necesidades del desa
rrollo capitalista y de insertar la 
cultura en el seno del mercado 
mundial. Haciendo esto, numero
sas formas culturales que no en
tran en el modelo son eliminadas. 
Así, el individualismo y el gusto de 
consumir ciertos productos se ex
panden mientas que formas tradi
cionales de expresión comunitaria 
no tienen cabida. Una de las conse
cuencias de este proceso unifica- 
dor es la desaparición de num ero
sas expresiones culturales, por lo 
tanto, un empobrecimiento de la 
riqueza cultural mundial.

En tal contexto, se perciben 
movimientos contradictorios de 
resistencia. Así, se asiste al ascen
so de d iferen tes  form as de 
integrismo étnico y religioso cu
yas consecuencias sociales y polí
ticas son a menudo desastrosas, ya

que pueden intensificar la opresión 
de mujeres y aún desembocar en 
matanzas. Tales movimientos por 
lo general están manipulados por 
élites locales que sacan partido de 
ellos. Algunas veces aún son crea
ciones inéditas de los gobernantes. 
Se encuentran también otros mo
vimientos culturales de resisten
cia, de inspiración democrática, 
llevados por mujeres, campesinos, 
indígenas y otros sectores sociales 
que intentan preservar o afirmar 
ciertos rasgos culturales propios o 
aún crear nuevas formas de cultu
ras adaptadas a su realidad. Lo que 
hay detrás de estos movimientos es 
la lucha contra la alienación cultu
ral y la manifestación del derecho 
de las mayorías a decidir por sí 
mismas los modelos de cultura que 
van a adoptar. Se trata entonces de 
la democratización del campo cul
tural

Otro fenómeno que se observa 
en el campo cultural y que es co
mún a numerosas ciudades del ter
cer mundo, sobre todo en los ba
rrios más pobres es la predo
minancia de una cultura de vio
lencia. Ella está íntimamente liga
da a la du reza de las condiciones de 
existencia y a la desarticulación de 
las formas culturales que tradicio
nalmente regían y hacían más flui
das las relaciones humanas. Es 
necesario agregar a ello el impacto 
de la difusión masiva, en especial a 
través de las redes de televisión del 
mundo entero, de ciertos bienes

culturales provenientes de los Es
tados Unidos u otros países del 
Norte, que abiertamente hacen elo
gio a la violencia. Ahora bien, la 
violencia real que emerge se expre
sa a menudo en el seno de las 
mismas unidades domésticas y las 
primeras víctimas de ello son las 
mujeres y los niños.

El último punto con respecto a 
la cultura, en este caso la cultura 
dominante, es esta persistencia a 
presentamos un mundo sobre el 
cual estaríamos en incapacidad de 
actuar. Así, no es raro escuchar a 
nuestros gobernantes afirmar que 
no pueden influir sobre una situa
ción. dado que no tienen control 
sobre el mercado o contexto inter
nacional. Ocurre también que es
tos mismos gobernantes o los me
dios de comunicación nos presen
tan los problemas que vivimos (em
pleo, salud, educación, etc) única
mente como cuestiones para ex
pertos, por lo tanto cuestiones so
bre las cuales el común de los 
mortales no sabría opinar y aún 
menos pretender solucionar nin
gún aspecto. No se trata de promo
ver un activismo estéril o solucio
nes simplistas pero es necesario 
tomar conciencia que esta cultura 
derrotista constituye en realidad 
una invitación apenas velada a de
jar a otros, tecnócratas y empresa
rios el cuidado de controlar nues
tras vidas y nuestros destinos.
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LEXICO
GRAMSCIANO*

U m berto  C erron i
P rofesor d e  C ie n c ia s  Políticas  
d e  la  U n ive rs id a d  d e  R om a

Autocrítica: No hay que olvi
dar nunca que hay también una 
"autocrítica hipócrita" Es pues 
mucho mejor garantizar la crítica, 
que obligar a la autocrítica.

Burocracia: "La burocracia es 
la fuerza consuetudinaria y conser
vadora más peligrosa". Mas peli
grosa que la burocracia ajena, pues 
existe sólo la propia.

Clases: Latipologíagramsciana 
de las clases va mucho más allá de 
la tradicional, que contraponía cla- 
sedominanteyclaseoprimida. Una 
clase, en cambio, puede ser. domi
nante-dirigente, dominante-no di
rigente o "gobernativa", domina- 
da-subaltema, dominada-dirigente.

Democracia política: "la 'de
mocracia política' tiende a hacer 
que coincidan gobernantes y go
bernados". En esta tendencia echa 
raíces la posibilidad de que ésta 
abra la perspectiva del socialismo.

Hegemonía: Tres puntos de 
referencia escenciales para una teo
ría de la hegemonía:

1. La supremacía de un grupo

* F ragm en tos del libro  
"Gramsci. Actualidad de su pen
samiento y  lucha".

social se manifiesta en dos modos, 
como "dominio" o coacción y como 
"dirección intelectual y moral" o 
ascenso.

2. "Un grupo es social domi
nante de los grupos adversarios 
(...) y es dirigente de los grupos 
aliados".

3. "Un grupo social puede, y 
mejor, debe ser dirigente ya antes 
de conquistar el poder". (Ibidem).

Estética: No existe una crítica 
de la estética de contenido mejor 
que la lapidaria expresión de 
Gramsci: "Dos escritores repre
sentan el mismo momento social, 
pero uno es artista y el otro no".

Guerra de posición: En la dis
tinción entre guerra maniobrada 
y guerra de posición hay, en algún 
modo implícita, una distinción en
tre dos diversos tipos de estrategia 
de la revolución socialista asimila
ble a la estrategia de la iniciativa 
violenta y a la estrategia de la "vía 
democrática". Esta distinción re
mite a la diversidad de conforma
ción histórica del Oriente y del 
Occidente y a las diferentes carac
terísticas de las sociedades capita
listas desarrolladas donde "la so
ciedad civil" se ha convertido en

f i

una estructura muy compleja y re
sistente a las "irrupciones" catas
tróficas del elemento económico 
inmediato (crisis, depresiones, etc.) 
Gramsci contesta así la absolu- 
tización del método de la revolu
ción violenta y pone de manifiesto 
que por una parte también la gue
rra de posición puede conducir a la 
victoria y que, por otra parte, tam
bién está es una guerra y además 
una guerra tal que requiere "enor
mes sacrificios a masas inmensas 
de población" y además "una con
centración inaudita de la hegemo
nía".

Indiferencia: Hay un vigoroso 
artículo juvenil de Gramsci publi
cado en La città futura  el 11 de 
febrero de 1917 con el título de 
Indiferentes que se abre así: "odio 
a los indiferentes. Creo como Fe
derico Hebbel que "vivir quiere 
decirse partidario". Nopuede exis
tir lo solamente hombres, los ex
traños a la ciudad. El que vive de 
verdad no puede no ser ciudadano 
y partidario. La indiferencia es 
abulia, es parasitismo, es villanía, 
no es vida. Por eso odio a los 
indiferentes. La indiferencia es el 
peso muerto de la historia" Pero 
esto no significa de ningún modo 
que la indiferencia no pese sobre la 
historia. Al contrario: "La indife
rencia actúa potentemente en la 
historia. Actúa pasivamente, pero 
actúa. Es la fatalidad; es aquello 
con lo que no se puede contar; es lo 
que altera los programas, que 
transtorna los planos mejor cons
truidos; es la materia baita que se 
rebela a la inteligencia y la sofoca". 
Si la inteligencia no organiza y no 
difunde su propio peso en la histo
ria.

Lenin: grande es la admiración 
de Gramsci por Lenin. En el ve el 
marxista herético que hace la "re
volución contra El Capital". ¿Po
demos decir que Gramsci es el 
leninista herético que hace la revo
lución contra Estado y  revolución?

y



Marx: "Carlos Marx es para 
nosotros maestro de vida espiritual 
y moral, no pastor armado de vara" 
por eso, aunque Marx inicia inte- 
lectualmente una edad histórica que 
durará probablemente siglos, es 
decir hasta la desaparición de la 
sociedad política y el advenimiento 
de la Sociedad regulada", se puede 
decir también que "alguna vez dor
mitaba también él".

Enemigo: Se habla a menudo 
en política de la "mano del enemi
go", que con frecuencia se utiliza 
como pretexto para justificar la 
propia incapacidad DiceGramsci: 
"Si un enemigo te causa daño y te 
lamentas, eres un estúpido, porque 
es propio de los enemigos el causar 
daño. Pero si un amigo te causa 
daño, está justificado tu resenti
miento.

Pensam iento sectario: "Es 
aquel por el cual no se alcanza a ver 
como el partido político no sea sólo 
la organización técnica del partido 
mismo, sino todo el bloque social 
activo del cual el partido es la guía 
porque es la expresión necesaria". 
Gramsci identifica aquí magistral
mente la raíz profunda del secta
rismo político en general y del de 
los partidos obreros en particular. 
El "tecnicismo" al que alude 
Gramsci se desarrolla efectivamen
te como espíritu burocrático en los 
partidos de gobierno y como 
activismo organizado en los parti
dos revolucionarios. Tenemos así 
en los dos extremos fenómenos 
como el clientelismo, la complici
dad política, el favoritismo, el espí
ritu routineir, y, por otra parte, 
fenómenos como la reducción 
tendencial de la política a organi
zación y militarización. Más en 
general el pensamiento sectario 
desemboca en la creación de una 
ficticia "cultura de partido" que 
privilegia la política con respecto a 
la cultura y la organización respec
to a la política. En ella se arraiga 
una concepción exclusiva y caris-

mática del poder, no sólo sino tam
bién contraria tanto a la democra
cia cuanto a la ciencia.

Pesimismo-optimismo: "Pesi
mismo de la inteligencia, optimis
mo de la voluntad": la duda como 
norma del pensamiento, la con
fianza como norma de la acción.

Estado: Es "dictadura+hege- 
monía". Pero no es, de ningún 
modo, primero dictadura y des
pués hegemonía, sino "hegemonía 
acorazada de coerción". En efecto, 
es precisamente gracias a la hege
monía, que se instaura el dominio. 
Así Gramsci supera la concepción 
del Estado como mero instrumento 
o máquina de represión, y también 
la del Estado como mero reglamen
to normativo-ideal.

Sufragio universal: contra la 
denigración de la democracia re
presentativa como régimen políti
co, en el que domina el número vale 
todavía, ¡y cómo!, la argumenta
ción de Gramsci. Los números "son 
un simple valor instrumental, que 
dan una medida y una relación y 
nada más". Continua Gramsci: ¿Y 
qué es lo que se mide? . Se mide

precisamente la eficacia y la capa
cidad de expansión y de persuasión 
de las opiniones de pocos, de las 
minorías activas, de las elites, de 
las vanguardias, etc., es decir su 
racionalidad o historicidad o 
funcionalidad concreta. Por tanto 
"la numeración de los 'votos' es la 
manifestación terminal de un largo 
proceso". Se entiende entonces, que 
la polémica contra la constitución 
electiva de la elite, aunque ama
mantándose de apelaciones a una 
democracia "real", o "efectiva" tien
de a substituir a la elite elegida, 
aquella otra que Gramsci llama la 
"elite por decreto'', quitándo al 
ciudadano "también aquella frac
ción infinitesimal del poder que 
posee en el decidir sobre el curso de 
la vida estatal". Así Gramsci re
chaza la desvalorización tradicio
nal del sufragio universal y del 
principio electivo en general en el 
movimiento socialista y comprue
ba que la democracia socialista no 
es un sustitutivo de la democracia 
política sino una extensión suya, 
una expansión, una integración

27/4/1937-27/4/1997 
60 AÑOS DE LA MUERTE DE ANTONIO GRAMSCI

• ESCRITOS PERIO D ISTICO S DE L 'O RD IN E NUOVO
de A Gramsci. Editó TESIS 11 GRUPO EDITOR

• GRAM SCI MIRANDO AL SUR L Ferreyra - E Logiudice 
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1917-1997: 80 AÑOS DE LA REVOLUCION RUSA
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Tony Blair y la reinvención 
de la izquierda europea

"Algunos analistas conservadores ven en él a un 
neoliberal moderado, un hombre que se prepara para 
seguir en las huellas de Margaret Thatcher, corrigien
do algunos de los excesos de la canciller de hierro. En 
cambio, durante una de sus recientes visitas a Alema
nia, una parlamentaria del Partido Verde, después de 
escuchar su discurso, se sintió conmovida por su 
llamado a reinventar la izquierda europea. "Si -dijo 
entusiasmada-, eso es lo que debemos hacer".

(...) A lo largo de su ascenso vertiginoso el joven 
premier británico ha insinuado un ambicioso progra
ma de reformas electorales y constitucionales, así 
como modificaciones a la legislación corporativa, que 
cambiarían profundamente a Gran Bretaña. Pero du
rante su campaña electoral centró sus discursos casi 
exclusivamente en cinco "compromisos": reducir el 
tamaño de las clases en las escuelas y las listas de 
espera en los hospitales, crear grandes programas de 
enseñanza para los jóvenes, baja inflación y justicia 
expedita pra los jóvenes, cuya modestia es evidente. Al 
mismo tiempo, defendió una posición sobre la moneda 
común europea que no era muy diferente a la de su 
contrincante, John Major.

(. . .) Los políticos al estilo de Tony Blair que buscan 
un nuevo centro, que se proponen encontrar un nuevo 
discurso para la izquierda, que se ubican en las fron
teras del neoliberalismo sin participar en él, parecen 
proliferar: Felipe González, Bill Clinton, Henrique 
Cardozo... ¿Habrá llegado su hora?

Enrique Semo (México)

Generalanzeiger 

Una acción punitiva

El socio más importante de Alemania vuelve a 
encontrarse, por tercera vez en once años, en una 
cohabitación, un régimen de poder compartido. Al 
contrario de los tiempos de Mitterrand, esta vez los

papeles se han cambiado. La izquierda gobierna y un 
presidente conservador ocupa el Eliseo. Dado que 
Chirac todavía recuerda los dolores de cabeza que 
tuvo en esa situación, debería estar interesado en 
lograr una convivencia armónica. Lionel Jospin, por 
su parte, tiene motivos para actuar con pragmatismo. 
La votación fue una acción punitiva contra la derecha.

La lucha contra el paro ganará prioridad en Francia 
y en la Unión Europea. En el referéndum de 1992, los 
franceses se decidieron por Europa, lo cual debe ser 
respetado por el próximo gobierno. Pero no quieren 
una Europa sin sensibilidad social. Chirac, por lo 
tanto, buscará el diálogo con Kohl para cambiar las 
condiciones de incorporación al club del euro y del 
pacto de estabilidad. París cree que el ambiente es 
favorable para ello, después de la victoria de Tony 
Blair en Gran Bretaña y ante las dificultades presu
puestarias de Kohl en Bonn. La emergencia hará 
aplazar un poco la llegada de la era euro.

Emil Bolte (Bonn)

Liberation

El triunfo de la modestia

Esta victoria es la primera de la izquierda sin 
François Mitterrand. Y es un éxito personal de Jospin, 
el hombre austero, integro, metódico, obstinado, mo
desto. La responsabilidad de la izquierda es considera
ble ante la gravedad de la situación económica, social, 
europea y política. No tendrá el derecho de decepcio
nar a riesgo de provocar un desastre, bajo la sombra 
amenazadora de un Frente Nacional poderoso, apenas 
representado en la Asamblea Nacional. La amplitud 
del rechazo de la derecha, dos años después del triunfo 
de Chirac, significa un relampagueante toque de aten
ción: para los socialistas no habrá ni estado de gracia 
ni tolerancia ni prórroga, sino una exigencia terrible.

Serge July (París)

Corriere Della Sera

Ante todo, una derrota de la derecha

Antes que cualquier otra cosa, esta victoria es el 
fruto de los errores cometidos por la derecha, en primer 
lugar por Jacques Chirac: ignorancia de las aspiracio
nes de la sociedad e incapacidad para detectar el estado 
de ánimo de los franceses. La victoria se llama Lionel 
Jospin, que debe mucho a la educación protestante; es 
un personaje muy rígido en sus convicciones y poco 
dado a los compromisos.

(Milán)



El País

Tecnosecta

Las sectas destructivas -como la de la Puerta del 
Cielo, que ha llevado al suicidio colectivo a 39 perso
nas en San Diego (California)- tiene tantas raíces en la 
historia como las religiones de las que se presentan 
como desviaciones o rupturas; es decir, que casi 
pueden remontarse a los primeros orígenes del hom
bre.

(...) Lo acaecido en San Diego podría haber ocurri
do -de hecho ocurre- en otros países, pero era más 
probable que ocurriera en Estados Unidos, y aún más 
en California. En ese país, la proliferación de sectas - 
destructivas o no- corresponde también a una prolife
ración de religiones. Es una sociedad que tiene una 
profunda fe religiosa-lo que básicamente la diferencia 
de la religiosidad más escéptica de los europeos-, y 
cuyas preocupaciones se ven a menudo reflejadas por 
el alto nivel de ventas de obras sobre el tránsito de la 
vida a la muerte. A lo que hay que añadir una dimen
sión sexual que se ha traducido en la aparente castra
ción de algunos de los sectarios. Estados Unidos es 
también una sociedad sin asideros, en la que la tremen
da tensión que se produce entre la promesa anunciada 
del sueño americano y la realidad de lo que se logra es 
pasto para los telepredicadores -los mismos de siem
pre, sólo que subidos al galope multimediático- y para 
las sectas destructivas.

(...) Desde luego, en estas sociedades, las sectas 
tienden a proporcionar a sus miembros un sentimiento 
de pertenencia que otras instancias han renunciado a 
dar. Y de ahí quesea, por desgracia, previsible que este 
tipo de dramas puedan multiplicarse en los próximos 
años inciertos. Desde luego, en la sociedad estadouni
dense, pero también en las nuestras, hay una especial 
receptividad a los estímulos sentimentales. De ellos 
viven los impulsores de este tipo de sectas, aunque, 
como el líder de la Puerta del Cielo, Marshall

Applewhite, acaben su vida con su secta. Es ejemplo 
de una reacción fanática y superticiosa a lo que 
algunos denuncian como un rebrote de la angustia en 
nuestras sociedades, de la perplejidad general que 
domina en el mundo de hoy.

(Madrid)

The Times

Francia vira a la izquierda

Esta ha sido una elección sobre puestos de trabajo. 
El desempleo se eleva al 12,8% tal vez más... Las 
estadísticas de población activa que hubiesen tenido 
que publicarse el pasado viernes, no salieron misterio
samente ese día. Y el señor Jospin no tiene remedios. 
Francia ha votado por una dosis de morfina. Es una 
indicación de los dolores de la nación, pero la anestesia 
no cura.

(Londres)

Clarín

El comunismo es contagioso

Cuidado; el comunismo es una enfermedad conta
giosa que se transmite por los brazos. Algo así deben 
suponer las autoridades del club Kiwanis de Miami, 
quienes cancelaron intempestivamente un concierto 
del cantante puertorriqueño Andy Montañés, previsto 
para el fin de semana. El motivo: su abrazo en público 
con el cantante cubano Silvio Rodríguez. "Estoy sor
prendido", declaró Montañés al canal 23 de Miami. Y 
defendió su abrazo con Rodríguez en San Juan de 
Puerto Rico,- donde el artista cubano protagonizó un 
recital-, confesando que "lo admiro". Algo habrá 
hecho.

(Buenos Aires)

JO RGE B E K C S T E IN ______

REPENSANDO 
EL SOCIALISMO

PUNTUAL: CHECOSLOVAQUIA

Sin duda la opinión de que este final de siglo esta marcado 
por la caída del muro de Berlín, como símbolo de la derrota 
de los'socialismos reales1, es prácticamente, unánime. Sin 
embargo, el análisis de las causas, las búsquedas de 
las respuestas a la pregunta de por qué pasó lo que pasó, 
es aún motivo de controversias.
En el presente trabajo el autor aborda esta temática a 
partir de un caso puntual: la ex Checoslovaquia

A dquiéralo en G andhi, L iber/A rte, H ernández, Prom eteo, 
Distal, La Librería, 1311 Libros y dem ás librerías.
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Los textos dedicados a esta sección no dehen de exceder 
de 35 lineas mecanografiadas.

Mauro Viale y la tortura israelí
Tuve oportunidad de escuchar, en un canal 

televisivo, los gritos de Mauro Viale negando la 
tortura que aplica el Gobierno de Israel sobre activis
tas palestinos.

No puedo creer que Mauro Viale no haya leido la 
abundante información que sobre el tema han publi
cado nuestros medios de comunicación.

Si esta sospecha fuera infundada, me permito 
transcribir unos pocos párrafos extraídos de un edito
rial del diario Clarín del 15/5/97, matutino, que por 
cierto, no puede seracusado de servi r lacausa palestina. 
Vaya con ello mi esperanza de que el conductor 
televisivo mejore sus conocimientos sobre tan delica
do tema.

"Ante la Comisión contra la Tortura, ele las 
Naciones Unidas (ONU), funcionarios del gobierno 
israelí pretendieron justificar el uso de métodos que 
abarcan desde sacudidas hasta la privación del 
sueño de prisioneros, pero las autoridades interna
cionales requirieron el cese inmediato de estas prác
ticas ya que ellas constituyen tortura".

"El año pasado, la Corte Suprema de Israel 
autorizó el uso de "presión física moderada" sobre 
un activista palestino en posesión de información 
que, presuntamente, podría evitar un nuevo atentado 
terrorista.

Desde entonces se registraron numerosos casos 
de aplicación de estos "métodos excepcionales", lo 
cual derivó en prisioneros muertos por sacudones, 
interrogatorios extendidos durante más de 30 horas 
sin interrupción, privación del sueño, golpes y otras 
form as de violencia concretadas sobre palestinos 
con el argumento de evitar un mal mayor."

Aldo Caruso (Capital)

ítn  ¿a tía  f£ n  í£ a  (£ a

Cartas desde lejos...I
(...) La Academia Colombiana de Investigación y 

Cultura es un Ente sin ánimo de lucro que tiene como 
finalidad la formación de Investigadores entre los 
Profesionales Colombianos como también asesorara 
Entidades Públicas y Privadas en sus Proyectos a 
realizar. Actualmente se cuenta con varios departa
mentos de Investigación entre los que ocupan lugar 
destacados los de CIENCIAS HUMANAS y CIEN
CIAS SOCIALES.

Por el contenido de la publicación y queriendo 
conocer aspectos de la realidad Latinoamericana, es 
por lo que solicitamos en forma especial "TESIS 11 
INTERNACIONAL". Dicha Revista será de gran 
provecho al Personal de la Academia como material 
didáctico en las clases que dan miembros de la 
Institución en las diversas Universidades Colombia
nas.

María C. Rodríguez. Coordinadora de la 
Academia Colombiana de Investigación y Cultura.

Bogotá - Colombia

II
Un compañero me mostró un ejemplar de la 

revista la cual me parece muy importante.
( ...)  Es en esto s d ías de la p regonada  

desideologización fundamentada por F. Fukuyama, 
es una gran respuesta la existencia de una revista 
marxista como la de ustedes.

Un joven que comparte con ustedes la necesidad 
de transformar el mundo y dar paso a un nuevo 
humanismo, felicita y saluda su esfuerzo.

Saludos.
Pável Blanco Cabrera (Morelos-México)
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70 p;aises
Diden caistioo

para los ase:
de Cal

sinos
tezas

Periodistas de 70 páises reunidos en la Conferencia "La hora de la Tolerancia", 
realizada por la FIP en Bilbao, del 2 al 4 de mayo de 1997, suscribieron la siguiente 
declaración:
"La Conferencia reclama por el escalrecimiento del asesinato del reportero gráfico 
argentino, José Luis Cabezas, con la detención y el castigo para los autores materiales 
e intelectuales, asi como la lucha frontal contra la impunidad que ha posibilitado 
cientos de agresiones, amenazas e intimidaciones a trabajadores de prensa".

ARGRA
A a o c ia tío n  da  R apofta ros G rá fico»  da la RapubUca Arganüna

FATPRENU
A a o c ia e o n  A rganttna  da  Trabajadoras da P ra n w

Reproducción por TESIS 11 INTERNACIONAL del cartel pegado en los muros de la ciudad de Buenos Aires
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| A PESAR DE TODO
i Un libro estimulante y polémico, pensado para quienes se 

interrogan sobre el mundo actual y quieren ubicarse en su 
complejidad, su vértigo y sus desafíos.
Pretende ser algo más que un manual de autoayuda para 
viejos y nuevos militantes, 

i TVata sobre la realidad, convoca al pensamiento crítico y 
a la imaginación, en una síntesis personal y apasionada. 
Ensayos unidos por la vida del autor en torno a temas 
claves de nuestro tiempo: política, ciencia, cultura, utopía, 
dogamtismos, religión, ateísmo, fundamentalismo y,

I también, marxismo, socialismo, revolución.

Av. de Mayo 1370 • P. 14 Of. 355/56 • Capital • Tel/Fax: 383-4777

Una mirada crítica 
desde la izquierda

JUAN GERVASIO PAZ
Edita y distribuye TESIS 11 GRUPO EDITOR •,


