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editorial 

A B A J O 
En los últimos tiempos asistimos a un divor

cio cada vez mas hondo entre los diversos mun-
dos que conforman la realidad. En la era del pre-
dominio mediàtico, las vías de representación de 
la realidad (TV, prensa...) son uno de los factores 
mas poderosos para hacer que unas realidades 
tengan mas existència que otras. 

La política institucional realimenta -a la vez 
que està atrapada- la teatralidad mediàlica. El de-
seo de perpetuarse en el poder ata a los políticos 
al juego de la representación, el espectàculo que 
acaba moviendo el voto de las gentes. 

Un voto, por cierto, que cada vez mas mu-
chos otorgamos desde una crisis de fe en la políti
ca, conscientes de la escasez de vínculos que 
mantiene con nuestro vivir cotididano. 

No obstante, el hecho de que sus decisio-
nes nos acaben afectando por una u otra via, nos 
sitúa en la paradoja de seguir colaborando en este 
juego devaluado. 

La tendència a la mundialización econòmi
ca, hurta a los estados capacidad de decisión en 
sus políticas. 

El reino de los organismes y corporaciones 
multinacionales impone su lògica por encima de 
las fronteras y los poderes democràt icamente 
constituidos. La democràcia, la participaciòn polít i
ca genuina, choca frontalmente con el neolibera-
lismo econòmico. 

En nuestro espacio político mas cercano. la 
construcciòn de Europa està suponiendo una pér-
dida de capacidad de decisión de los estados 
miembros, con lo que se merma y entra en crisis 
su pròpia soberanía. 
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U L O N 
Asistimos, pues, a una crisis de los estados 

democràticos que se pont de manifiesto tanlo en 
el aspecto de la representatividad. en la medida 
que la política no refleja las necesidades y deseos 
de la ciudadania, como en el de la capacidad deci-

• • d - - - ' •v . 

soria de los gpbternos y parlamentos, que dia a 
dia pierden compeiencias incluso en asunios que 
aiahen muy de cerca a sus pohlaciones. 

Mieniras tanto, muchos de los mundos tam-
bién exislentes se sitúan en la orilla vital que me- , 
jora y perpetua la vida de las gentes. de carne y 
hueso. La creatividad de los grupos humanos se 
pone en juego dia a dia para suplir-las deficien-
cias de un sistema mundial injusto. 

Esta energia social imprescindible, que cir
cula tanto en un plano global como en los espa-
cios de relación mas cercana, no tienc un lugar en 
el discurso politico que domina, por lo que, final-
mente, su existència, por la via de la invisibilidacl. 
queda disminuida. Sin embargo, para nosotras, 
para nosotros, esta actividad múltiple, rica en ma-
tices. reticular y cotidiana, es la Política. 

Ahora el reto consisie en lograr que esta Po
lítica tome el espacio y el valor central que le co-
rresponden. Para ello es esencial volver a replan-
tearse el tema de la rep resen tac ión . En los 
espacios abarcables tenemos que ir mas allà de la 
delegación, ejerciendo relaciones participativas 
que respondan mas directamente a las aspiracio-
nes y demandas de la gente. 

En los no abarcables, estamos muy en man-
tillas. Queda pendiente la creación de nuevas for-
mas de articular canales de participación y repre
sentación que no orillen las necesidades humanas 
y del planeta, alejàndolas del centro de la Política. 
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P O L 
i i l o s m o j e í e s flníe l a c r i s i s 

E l presente articulo se basa en y reproduce sin citar explicitamente, textos de 
L i a Cigarini; sin ella, sus aportaciones, su búsqueda, el mundo ser ia peor. L a 
autoridad p a r a escribirlo la he recibido de las mujeres delgrupo Giulia Adinol-

J i con las cuales he compartido horas y horas de reflexión sobre nuestra exis
tència en tanto que mujeres 

A l;i presidenta de una gran coopera
tiva de servicios italiana se le propuso 
ser candidata al Ayuntamiento de su 
ciudad. Tenia claro que preferia se
guir trabajando en la cooperativa 
pero se sentia obligada a comprome-
terse politicamente y ésta era una 
buena ocasión. Decidió consultar con 
las mujeres de la Libreria de Milàn y 
ellas respondieron: "Lo que haces 
como presidenta de la cooperaliva ya 
es política, íncluso es la polílica sin la 
cual la olra. /xómo funcionària? Tú y 
tus colegas combatis el aislamiento y 
el individualismo. inventàis respues-
tas a problemas comunes, dàis ejem-
plo de las iviitajas de la colaboración, 
y asi bacóis sociedad. bacéis mundo." 
Sus palabras la convencieron pero así 
y todo objetó que entrando en el 
Ayuntamiento podia dar apoyo a las 
exigencias de cooperación que los 
administradores ignoran o descuidan. 
La respondieron: "Pero. ,;por qué te
mis que presentaros vosotras a ellos? 
Es mas juslo que sean ellos quienes 
vengan a msotras que bacéis la políti
ca primera, mientras ellos hacen una 

{mlítica que para ser eficaz debe estar 
subordinada a la mestra." La presi
denta decidió no presentarsc a las 
elecciones, y comento que muchas y 
muchos que hacen política primera 
no la consideran tal y por eso se su-
bordinan a los políticos. 
Desde la izquierda en general y des-
de el comunismo en particular siem-
pre se ha valorado la existència de in
numerables mujeres y hombres que 
con su compromiso han socavado las 
estructuras de dominio y opresión a 
lo largo de la historia humana. Pero 
ello se ha visto siempre como una re-
alidad instrumental que debía servir 
de base a la verdadera Política. Según 
esta visión, toda la capacidad trans
formadora de hombres y mujeres 
queda en la nada si no se traduce en 
el plano de la política, allí donde se 
establece la lucha por el poder. Sólo 
se considera Política cuando estan 
por medio decisiones que afectan a 
grandes números y se tiene, o se bus
ca, el poder para tomarlas. 
Ciertamente, si a la pràctica de hom
bres y mujeres no se le da valor polí-

tico queda en la nada. En ello estaría-
mos de acuerdo porque lo hemos vi-
vido en nuestra experiència: la practi
ca política transformadora y 
civilizatoria de las mujeres ha existido 
siempre pero ha permanecido invisi
ble. Nuestra discrçpancia va por otro 
lado. No se trata de elevar la pràc
tica de hombres y mujeres al terre-
no de la política mediante la re-
presentación, sino en dar valor 
político a esta pràctica. Por eso la 
llamamos política pr imera, por
que es la Política. 
La política primera no necesita ser re
presentada para existir, ya es por ella 
misma. La representación puede ser 
un instrumento al servicio de la Políti
ca, y por tanto ser considerada tam-
bién Política, pero no puede .ser la 
única y principal forma de dar exis
tència a la pràctica de hombres y mu
jeres, no la única forma de organizar 
y gestionar la sociedad. 
Porque de esta manera ocurre que la 
política primera queda ea segundo 
termino, y en su lugar la representa
ción se erige en la Política. Es como 
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si la Política fuese sustituida por una 
imagcn dc sí misma. 
En el proccso de representación cl 
valor de lo Político desaparece y lo 
único que resta es un armazón vacío 
con nula capacickid para dar solución 
a las necesidades humanas y hacer 
frentc a los problemas económicos, 
sociales y ecológicos del presente y 
del futuro. Esta falla de consistència 
liene que ver direciamente con la cri
sis dc la política. Lo cierto es que hoy 
la misma existència del poder político 
es cuesiionada a causa de la prepo
tència de los imperativos económicos. 
del enredo dc reglas que o no van 
bien pero no se consigue cambiar o 
van bien pero no se respetan, de la 
irrupción del poder ideológico dc los 
medios de comunicación, destinado 
quizà a susiituirlo. y a causa de la 
caza del consenso que le hace ir de 
un lado a olro. La crisis llega hasta a 
cuestionar el marco estatal donde se 
inscribèfl las instituciones representa-
tivas. En Europa ya se habla de solx;-
ranía compartida y los Estados co-
mienzan a ceder 
competencias a las 
instituciones supraes-
tatales. Las políticas 
económicas de cada 
país las dielan orga-
nismos internaciona-
les formados por éli
tes que tjenen en su 
poder las finanzas. los 
recursos naturales y la 
tecnologia. Quien 
identifica la política 
con los grandes nú
meros y con la posibi-
lidad de actuar a ese 
nivel se hace ilusio-
nes. Y en cambio no 
es capa/ de ver bien 

lo que sucede efectivamentc donde 
hay un hacer político digno dc esc 
nombre. 
El pensamiento de la diferencia re
plantes el concepto mismo de lo que 
es la Política. La representación y las 
técnicas de gobernabilidad se consi-
deran una forma política secundaria 
porqué deja fuera lo esencial de la 
humanidad que son las subjcmïdades 
de la política: hombres y mujeres. Las 
subjetividades desbordan las leyes de
ia representación porque cl voto ma-
nifestado cada cuatro aíios no puede 
expresar los deseos, las voluntades y 
los sufrimientos dc hombres y tlïÚje-
res. Li representación es demasiado 
estrecha y limitada para abarcar todo 
d potencial creativo que habita en las 
personas y que se expresa de múlti
ples formas. Tales formas. la política 
entendida como representación no 
puede ni siquiera deleclarlas; es ciega 
a todo lo que no sea poder o pueda 
ser percibido en clave de poder. 
La voluntad transformadora que con-
funcle las condiciones materiales con 

las condiciones económicas corre el 
peligro dc caer en un imaginario tan 
poco elaboració como activo y poten-
te. Esta ha sido la experiència de la 
revolución soviètica que después de 
70 anos. inmensos costes humanos y 
visdsitudes de todo tipo, se ha des-
moronado ante un modelo tan in-
consistente como el neoliberal. Que 
làs sociedades integradas en la L'RSS 
durante la experiència revolucionaria 
necesiten hoy recuperar la simbologia 
zarista para representarse es muy sig-
nificativo. El cambio en el sistema 
econòmico que experimentó la L'RSS 
no se iradujo en cambios reales en las 
subjetividades. al contrario, tales cam
bios se hicieron por encima y muchas 
veces en contra de estàs subjetivida
des. Según Luisa Muraro: "io exislenle 
se reproduce. no pòrqUB se considere 
bneno. sino porque lo reproduce un 
mecanismo que puede resullar mas 
polenle que nueslras inlenciones y 
nueslras crílicas, aunque sean acerta-
das". IX-spues dc Freud, el materialis-
mo no debia haber prescindido mas 

de la sexuación del 
sujeto, del inconscien-' 
te. de la elalx)ración 
simbòlica sin la cual 
la matèria se queda 
en letra muerta, en 
algo sin sentido. Para 
que la voluntad trans
formadora sea eficaz 
es preciso poner en 
circulación una políti
ca que sea verdadera-
mente "material", es 
decir, vinculada a la 
maierialidad de la ex
periència humana: 
cuerpo. deseo. sexua-
lidad. fantasias. mie-
dos. procesos incons-

• 
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dentes,,, en definitiva lo 
que se halla reprimido 
por el vinculo social, 
Desde la diferencia se
xual se cuestiona del ma
terialisme marxista esa 
política de la izquierda 
que -en palabras de Ida 
Dominijanni- "ha reduci-
do el concepto de "condi-
ción material" a su lado 
econòmica, olvidando la 
lección de Marx sobre el 
nexo eslrechísimo que 
vincula la condición ma
terial a las condiciones de 
su ser pensable y repre-
sentable, que son del or-
den simbólico". El fracaso 
del marxismo en afrontar 
la cuestión de la alienación se debe 
fundamentalmente a no haber tenido 
en cuenta la fuerza del orden simbóli
co que se halla mas allà del poder 
politico y màs cerca de cada persona, 
dentro de sí misma, Desde esta nueva 
perspectiva se entiende la Política 
como construccion de orden simbóli
co, como el dar significado al propio 
ser. Entonces, la política de la diferen
cia seria el significado que las muje-
res damos al propio ser mujer. Pero la 
interacción del yo con el orden del 
discurso y la representación que des
de la diferencia sexual hacemos nues-
tra para construir un simbólico feme-
nino, es vàlida para ambos sexos. 
Afirmamos pues que este modelo y 
este método sirven para la construc-
ción de cualquier sujeto, sea hombre 
o mujer, cualquiera que sea su cultura 
y posición social. 
Dice Lia Cigarini: 'Si la subjetividad 
desborda siempre las reglas, la políti
ca no puede reducirse a reglas. El Ira-
bajo politico es un trabajo sobre las 

conciencias y, por tanlo, debe basarse 
en el inlercambio de experiencias rea-
les y de relaciones y apoyarse no en lo 
que nos falta sino en lo que tenemos. 
eso es, en deseos y ix>tencialidades. En 
política nosotras tenemos un màs de 
saber, porque hemos elaborado una 
pràctica adecuada: la de partir de síy 
de la relación. que mantienen unidas 
vida y política, pràctica que trabaja 
para conectar a las personas, para 
modificaria relación con las personas 
y con las cosas, sin quedarse nunca 
fijada en los contenidos ni erigir mo-
numentos. manteniéndose siempre 
transparente y móvil." Lia se refiere a 
dos conceptos que expresan nuestra 
manera de hacer política: la pràctica 
del partir de sí y la pràctica de la rela
ción. Para nosotras la pràctica del 
partir de sí supone interrogar el pro
pio deseo y darle existència para po-
derlo realizar. El deseo no engana, no 
puede ser impuesto desde fuera, nun
ca es homogenizable, contiene en sí 
toda la diversidad humana y su au-

tenticidad le confiere una 
fuerza imparable para cam-
biar el inundo. La realiza-
ción del deseo exige dispo-
ner de una pràctica, de un 
método para hacerlo rcali-
dad. Nosotras hemos esco-
gido la pràctica de la rela
ción que consiste en poner 
nuestro deseo en relación 
con los deseos de otras 
personas. y contratar. De 
ésta manera nada està deci-
dido por anticipació, lo que 
resulte siempre es conse-
cueneja de una contrata-

- * ción y es a su vez modifi-
_ cable en contrataciones 

posteriores, l.a persona que 
contrata se da liberiad y 

autoridad para hacerlo; y reconoce la 
lilx'nad y la autoridad de la otra o del 
otro con quien contrata. Esta es una 
pràctica que implica conflicto pero 
nunca violència. La contratación ex-
cluye la violència. Es una pràctica 
que confiere autoridad. pero no po
der. La contratación es ajena al poder. 
Una pràctica política de ese tipo per-
mitiría a la izquierda contrarreslar de 
forma eficaz el individualismo de la 
derecha. El lenguaje de la izquierda 
se remite a la debilidad.a algo que 
tiene que venir siempre desde fuera y 
no de sí mismo. a algo sólo realiza-
ble en cl futuro. No ofrece en el pre-
sente un espacio de identificacion po
sitiva: faltos de ésta identificación 
hasta los obreros castellanohablantes 
votan con entusiasmo a Pujol en Ca
talunya y los parados apoyan a Aznar 
como presidente del gobierno. Cuan-
do el concepto de "clase obrera" que 
permitió a los trabajadores tener un 
lugar protagonista en la historia ha 
entrado en crisis es preciso encontrar 

A 



ENPIE: 
D E PAZ 

d o s s i e r 

oiros puntos de referèn
cia. Quienes han dejado 
de exislir políiicamente 
como miembros de la 
clase obrera y no quieren 
caer en la nada. si sienten 
la necesidad de rc-cons-
truirse habran de pensar 
e inveniar nuevas pràcii-
cas políiicas: practicas de 
relación en la fàbrica, in-
lercambio. autorrepresen-
tación. irabajo en las con-
ciencias.... Hsias practicas 
podrian ser capaces de 
movilizar subjelividades y 
de construir coleclividad. 
En este proceso de re-
construcción que hace-
mos nuestro, la modaii-
dad primera del intercambio es la 
palabra. Una parte fundamental de 
nuestra política consiste en poncr 
palabras a la experiència para posibi-
litar su intercomunicación y dar pié al 
intercambio. 
A la política tradicional puede pare-
cerle poco el valor de la palabra (que 
para las mujeres es posibilidad nueva. 
palabra recuperada), pero basta dete-
nerse un segundo y oir como se ha 
vaciado la palabra en política, para 
entender cuanta verdad contiene, en 
cambio, la relación entre experiència, 
palabra y transformación. 
Como mujeres de tradición comunista 
que buscamos interlocutores masculi-
nos. nos preocupa la dificultad de co-
municación entre la cultura de iz-
quierda y la cultura del movimiento 
de mujeres. pero lo cierto es que hay 
una notable distancia de lenguajes y 
de posturas. Distancia que. en nuestra 
opinión, se debe precisamente a la 
diferencia de practicas. La pràctica 
dominante en la izquierda es la orga-

nizaçión (partidos, tnovimientos, in-
cíuso la condición humana: jóvenes, 
mujeres. obreros. campesinos...) qué 
ha desemlxKado en una crisis grave: 
las organizaciones estàn despegadas 
de la realidad. hay un rechazo difuso 
de esta pràctica social. 
F.l movimiento dc las mujeres. en 
cambio. no tiene ni organización ni 
centro eexudinador pero goza de bue-
na salud. crea, elabora, aporta... va 
cambiando la vida de las mujeres 
concretas y la vida en general sin des-
gastarse ni en la reproducción de 
aparatós organizativos ni en la lucha 
por el poder. 
No sabemos si la izquierda puede ac
tuar politicamente fuera del registro 
de poder que equivalc a un orden 
simlM')lico y a un lenguaje estableci-
dos: el orden y el lenguaje patriarcal. 
Éste es el reto que le planteamos. En 
Itàlia éste reto ya ha sido explicito 
desde los anos 80. aquí aún es inci-
piente. Nosotras hacemos política 
contrastando las repercusiones del 

poder en la existència hu
mana. Para que podamos 
hacer política junto con los 
hombres, es indispensable 
que haya una toma de 
conciencia masculina sobre 
el poder. Porque la espon-
taneidad masculina se deja 
comprometer por el len
guaje del poder y así obs-
truye toda posibilidad de 
acuerdo. 
Pese a lodo lo dicho, si los 
hombres de izquierdas -y 
también. algunas mujercs-
consideran que para ellos 
el ejercicio y la competi-
ción por el poder son irre
nunciables, lo respetamos. 
Si ésta es por ahora su ma

nera de estar en cl mundo, no depen-
de de nosotras el cambiarla. Podemos 
aceptarla como suya, no como nues
tra. Pero para ello exigimos una con
dición: delx-n reconocer que esta mo-
dalidad política no és la única 
posíble. que no es la Política por ex-
celencia, que se trata solo dc una par-
cialidad. Nosotras seguiremos experi-
mentando desde la política primera, 
buscando caminos nuevos que sean 
útiles a hombres y mujeres para abor
dar los grandes retos de este fin de si-
glo. 
CIGARINI, Ua, La política del deseo Icàrla. 
Baradbna /99ï 
DOMIMJAiWI, Ua, La política del deseo 
((jp. etil liilnxlucciúii: cl Jcsco ilc la pulillai 
UBRERIA DE MUJERES DE MIIA.S, El fin 
del patriarcado. (Ha ocurrido y no por 
casuaUdad) SoMUpm Russu. íftllV 1996. 
MVRARO üilsa El orden simbólico de la 
madre Ham yHunts Mdrtd 1994 
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M u l N l a t e r a 
de I n v e r s i o n e s 

E l f e n ó m e n o 
de m u n d í a l i z a c i ó n . 

Hablar de mundialización està de 
moda, parece como si se traiase de 
un fenómeno totalmentc nuevo y ca-
racterístico del panorama internacio
nal de este fin de siglo. Sin embar
go, la mundialización (o 
globalización) de la economia es al 
menos tan vieja como cl propio capi
talisme, nació -no por casualidad- en 
el mundo cristiano occidental hace 
500anos*l. 

A menudo se cometé un error de in-

terprelación al considerar que la inter-
nacionalización de los intercambios 
seria una mera prolongación del cre-' 
cimienio de las economías nacionales.-
Se trataría entonces de un movimien-
to de integración de los mercados en 
sucesivas fases de dentro hacia fuera 
desde una base local -el mercado del 
pueblo- que se extendería a nivel re
gional, nacional e internacional. Este 
anàlisis encuentra sus fundamentos 
leóricos en los trabajos de Adam 
Smith'2 que consideraba que la acti-
vidad econòmica se regia por una 

ley psicològica innata del Ser Hi> 
mano, su tendència al trueque y al in-
tercambio. 
Puesto que los Humanos sentimos 
esta irresistible necesidad de inter-
cambiar, se produce entonces una di-
visión del trabajo que permite alimen
tar la eficàcia de la producción. La 
sociedad entera se especializa y den
tro de cada empresa se dividen las ta-
reas con lo que se consigue un nota
ble aumento de la productividad. 
La dinàmica de la Oferta obliga sin 
embargo a intentar reducir los costes 
de producción porque la productivi
dad del obrero cleja de ser rentable a 
partir de un umbral determinado. La 
solución consiste entonces en vender 
màs es decir producir màs para redu
cir el costo unitario de producción. La 
búsqueda de economías a escala lle
varia entonces a las empresas a recla
mar la apertura de las fronteras en 
busca de beneficiós. 
Esquemàticamente. se trataria pues. 

A 



ENPIEL 
D E p A Z 

dossier 

como liemos dicho, de un movimien-
lo desde deniro hacia afuera. Los 
pucblos y clanes consumen lo que 
producen en un sistema autarcico 
peto en algunas ocasiones surge un 
excedente de producción con lo que 
se forman jugares -los mercados- en 
los que dicho excedente es objeto de 
tmeque. Debido al crecimiento de es
tos mercados se crea la moneda que 
multiplica las posibilidades de inter-
cambio al infinito lo que, a su vez, 
aumenta la especialización y hace 
que la producción ya no se desline al 
consumo propio sino exdusivamente 
al mercado. buscando mayores bene
ficiós. 
Esta visión de la extensión y generali-
zación del mercado fue desmentida 
por Karl Polanyi"3 quien demostro 
que en realidad se trataba de lodo lo 
contrario. En base a estudiós históri-
cos y antropológicos, l'olanyi insistió 
en que el mercado siempre habia ju-
gado un papel marginal Cn la vida 
econòmica de las sociedades precapi-
talistas en las que la esfera econòmica 
no gozaba de autonomia sino que se 
encontraba inserta en el conjunto de 
las relaciones sociales. 
Ames de la expansiòn del capitalis-
mo, el sistema econòmico respondía 
a criterios no econòmicos como los 
lazos familiares o determinadas repre-
sentaciones religiosas. Incluso està 
claramente demostrado que. en todas 
las civilizaciones precapitalistas, exis
tia un rechazo frontal hacia las activi-
dades basadas exdusivamente en el 
lucro y el interès econòmico. dando 
una mayor importància a la redistri-
buciòn y a la re'ciprocidad. En efecto. 
la producción se centralizaba y alma-
cenaba colectivamente para luego ser 
repartida. En caso de excente. éste no 
se destinaba al mercado sino que ser

via para realizar obras de infraestruc-
tura o. religiosas (los zigurat mesopo-
tàmicos o las piràmides de Egipto. 
por ejemplo). 
Polanyi pone el acento en las relacio
nes entre el Estado y los mercaderes 
para explicar el nacimiento de los 
mercados desde una perspectiva to-
talmente opuesta a la tradicional, des
de fuera hacia adcntro. 
La instauraciòn de la economia de 
mercado es consecuencia de una ac-
ciòn de los Estados y màs concreta-
mente de las monarquias centraliza-
das de Europa Occidental -Inglaterra 
y Erancia-. Hasta entonces. existia una 
estricta linea que separaba el comer
cio |ocal del internacional, los comer
ciantes internacionales lenían (olal-
mente vetado ei acceso a los 
mercados interiores según las reglas 
edictadas por las Corporaciones y por 
la Iglesia. 

Paulatinamente. los Estados-Nación 
recientemente creados abren los mer
cados interiores a los comerciantes in
ternacionales porque el comercio in
ternacional había generació una 
concentración y acumulaciòn de ri-
queza tales que se habia convenido 
en una inmensa fuente de poder para 
el Estado-Naciòn. 

Por tanto, las relaciones entre el Esta
do moderno y el Capital son un inter-
cambio de servicios: para el comer-

ciante la existència del Estado es un 
mal menor que hay que soportar 
puesto que es necesaria una Autori-
dad que mantenga el Orden y edicte 
las reglas del juego (aunque para ello 
haya que pagar impucstos), mientras 
que para el Estado, la actividad co
mercial es un factor que le permite 
reforzar su potencia con lo que le in-
teresa crear un marco favorable al de-
sarrollo de la actividad econòmica. • 
El capitalismo europeo va desarro-
llàndose a medida que van evolucio-
nando las relaciones Estado-Capital: o 
los Estados son lo suficientemente dé-
biles para no atreverse a confiscar la 
riqueza acumulada por la burguesía 
que se ha enriquecido gracias al co
mercio internacional, o son io sufi
cientemente clanvidentes para enten-
der que la actividad comercial 
aumenta su cuola de poder. El mayor 
problema radica en que llegado a 
este punto. la sexiedad se ha conver-
tido en un mero apendice de la esfera 
econòmica. 

A nivel internacional, la necesidad de 
mayores Ix'neficios tanto para los co
merciantes como para el Estado hace 
necesario un doble movimiento. Por 
una parte, el lllx-ralismo en el interior 
de las fronteras. y. por otra. el inter-
vencionismo en el exterior que se tra-
duce por el auge del proteccionisme) 
y el proceso de colonizaciòn. 
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Tras la seguncla Guerra Mundial, las 
relaciones F.stado-Capital enlran en 
una nueva fase. Todos acuerdan que 
la inestabilidad de entreguerras y la 
crisis econòmica de 1929 se deben al 
proteccionismo. Hay que abrir los 
mercados. para no repetir los errores 
pasados con lo que se pone en mar-
cha un movimiento de liberalización 
progrésíva de la economia mundial -
tan sólo tres semanas después del de
sembarco aliado en Normandía- du-
rante la Conferencia de Bretlon 
Woods, en la que Estados l'nidos 
pone en evidencia que pasa a des-
bancar a Europa y en especial a Gran 
Breiana como potencia hegemònica. 
IX'sde Pearl Harbour. EE.UU. han en-
tendido que la defensa de sus intere-
scs pasa por un mayor control de su 
entorno y este país. decididamente 
aislacionista por tradición. se convier-
tc al intervencionismo exterior. 
La reacción keynesiana trata, sin em
bargo, de reinsertar la dinàmica eco
nòmica bajo el control del Estado cre-
ando unos mecanismos de 
protecciòn, un Estado del Bicnestar. 
El problema es que la aperiura eco
nòmica ha llegado a alcanzar unos ni-
veles tales que han reducido conside-
rablemente el margen de maniobra de 
las instituciones. 
La mundializaciòn financiera y el des-
control del sistema monetario interna

cional elaboració en Bretton Woods 
que explota en 1971, unidos a la cri
sis del Estado del Bienestar, hacen 
que los Estados no dispongan de me-
dios para poder interponerse entre las 
exigencias del Capital y las necesida-
des de la SocicdadM. Mas todavía 
desde el derrumbe del bloque del 
Este que se llevò consigo la preocu-
paciòn estratègica dando lugar a la 
geo-economia de los negocios. 
Lo único que le queda al Estado es 
crear un espacio favorable para atraer 
y mantener el Capital dentro de sus 
fronteras, alegando que la mundiali
zaciòn nos obliga a ser mas competi-
tivos que nueslros vecinos. 7:7 nwrea-
do dida lo ivrdadero. lo bello. el Mm, 
lo jmto. Ims •leyes del mercado- se han 
comvrlido en las nneras lahlas a ado
rar; estan delenttinadas por la cèlebre 
"mano invisible ' que regula y ordena, 
en su sabiduria infinita, lodas las 
Iransacciones de un mundo ínlerco-
nectado. Excluirse de eslas leyes signi
fica encaminarse Jatalmenle hacia la 
uina y la decadència 'S 
La mundializaciòn no es un problema 
en si porque siempre ha existido, lo 
que la hace cada vez mas peligrosa es 
que se toma como excusa para des-
mantelar el Estado del Bienestar gra-
cias al milo según el cual. hay que 
evitar que el Capital huya hacia zonas 
en las que las condiciones le sean 

mas favorables. 
De ahi el discurso banal y repetilivo: 
"Nuestra economia forma parte de 
una redglobal en rapido morimiento. 
Xuestras empresas se enfrenlan al reto 
de la competència masiía y global 
(...) HI gran debaté en política econò
mica no gira en torno a la macroeco
nomia. Todos formamos parte de un 
sistema global en el que te mercados 
estan sometidos a un duro juicio so
bre la asunción de riesgos económi-
cos. Pero es necesario un (lobierno 
que sea actiw en educación yforma-
ción. en lograr abrir los accesos al ca
pital y a los mercados de trabajo, en 
la promoción de la comfíelencia en los 
mercados de produclo y en la coordi-
nación de la imvrsión en infraestme-
tura de primera clase 'ó 
Es en este marco donde se insertan el 
Acta final de la Ronda de Uruguay de 
1993. la creaciòn de la Organizaciòn 
Mundial del Comercio (O.M.C.) en 
1994 y las negociaciones para el 
Acuerdo Mullilateral de Inversiones. 
(A.M.L). 

E l p r o c e s o d e 
n e g o c i a c i ó n . H i s t o r i a 
s e c r e t a d e u n a c u e r d o . 

Tras la firma del Acta final de la Ron
da Uruguay. el 15 de diciembre de 
1993. que ponia fin a siete aiios de 
arduas negociaciones comerciales y la 
creaciòn en Marrakech. el 15 de abril 
de 1994. de la Organizaciòn Mundial 
del Comercio (OMC). nos enfrenta-
mos actualmente a un nuevo paso -de 
gigante- en el proceso de liberaliza
ción y desregulaciòn de la economia 
mundial. 
El secretismo es sin lugar a dudas lo 
que mas ha caracterizado el proceso 
de negociación para la consecuciòn 
del Acuerdo Multilateral de Inversió-
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bes (AMI o Mnllilaleral Agivcnwnl on 
Inrestinenl. MAI en sus siglas inglc-
sas). 
En cfccto. a pesar de que nada liabia 
irascenclido hasia la publicación de 
un articulo en L· Monde DípIonialUjue 
en febrero de 1998*7 . las negociacio-
nes comenzaron hace ya diez anos, 
en 1988. en el seno de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico'8 (OCDE). Poco, 
después, en 1991, la Conferencia Mi
nisterial de la OCDE puso en marcha 
dos gnipos de trabajo -que màs tarde. 
en 1994. se ampliarían a cinco- en 
vista a estudiar las posibilidades de 
crear un nuevo marco mullilateral 
para la inversión. 
Las negociaciones oficiales nacieron 
de la Conferencia de mayo de 1995. 
fue entonces cuando se decidió ini
ciar el proceso de negociación del 
AMI con un calendario concreto 
puesto que el objelivo era sellar un 
acuerdo para mayo de 1997. 
El proceso formal se inicio en sep-
tiembre de 1995 en un grupo de tra
bajo compueslo por represeniantes 
de todos los Estados miembros de la 
Organización a los que se sumaron la 
Comisión Europea y la OMC invitada 
en calidad de observador. Desde en
tonces el grupo negociador se ha reu-
nido cada cuatro a seis semanas "ase-
sorado" por conocidos grupos de 
presión (o lobhies) que han actuado 
en calidad de "expertos". 
El primer borrado vio la luz a co-
mienzos de 1997. y sigue siendo dis-
cutido debido a que existen algunas 
discrepancias entre las delegaciones 
que lodavia no han podido superar-
se^. Cabé resenar en primera instàn
cia que el secretismo con el que se ha 
llevado a cabo el proceso es intolera
ble v vulnera las màs elementales re-

glas de la demcxracia pues sin el es-
fuerzo de Ofganizaciones No Guber-
namentides ([ue consiguieron hacerse 
con los borradores del texto y filtrarlo 
a través de Internet nadie hubiese po
dido lener acceso a la matèria. 

Los puntos 
fundamentales del Acuerdo. 
El borrador de las negociaciones re
vela que el secretismo se debe princi-
palmente a lo peligroso del conteni-
do. 
En primer lugar. ofrece una definición 
del concepto de inversión que va mu-
cho màs allà de lo admitido hasta la 
fecha. El AMI considera como inver
sión todo tipo de activos que penc-
nezca o sca controlado por un inver
sor, es decir que extiende la 
definición a las acciones, obligaciones 
o derechos de propiedad intelectual 
incluyendo loda propiedad tangible o 
inlanfiihle. nióril o inmóiil y lodos los 
derechos de propiedad relacionados" 
lanlo "en el lenilorio terrestre. Oguas 
interiores )\mares terriloriales incluso 
archipiólagos". El marco geogràfico 
de aplicación también se extiende a 
"zonas maiitimas màs allà de los ma
res terríloríales sobre las que una par-
te contratante ejerce derechos sobera-
nos o su jurisdicción en t irtud del 
derecho internacional". 

Esta peculiar definición de la inver
sión (asi como del inversor que pude 
ser tanto una persona fisica como ju
rídica) y de su terreno de aplicación 
traduce una visión del planeta como 
un gran casino y plantea seriós pro-
blemas al mencionar especificamente 
los derechos de la propiedad intelec
tual. Uno de los peligros màs claros 
es la posibilidad de induir patentes 
sobre la vida. planlas y parles del 
cuerpo humano. 

Uno de los puntos clave del Acuerdo 
es la extensión planetària del princi
pio de Nación Màs Favorecida. Este 
planleamiento consiste en que los Es
tados firmantes se veràn obligados a 
darle a cualquier inversor extranjero 
un tratamiento no menos favorable 
que el que se ofrece a los inversores 
nacionales. Este punto acabaria con 
cualquier intento por parte de un Es
tació de llevar a calx) una política de 
desarrollo centrada en los sectores de 
su economia nacional puesto que se 
equipara totalmente la situación legal 
de las empresas exiranjeras y de las 
nacionales. 

No cabé por tanto la posibilidad -ni 
siquiera para los paises en desarrollo-
de poner en marcha un plan de dis-
criminación positiva; como apuntàba-
mos anteriormente. el planeta se con-
vierle en un casino sin fronteras. Las 
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emprcsas niultinadonales tendrían 
pues la posibilidad de implantarse 
cuando, tomo y donde quisieran sin 
que ningún Hsiado o Parlamento so-
benno pudiese impedirlo. 
La libre circulación del capital se de
talla explícitamente en el apartado so
bre Oblifiacíones de restlltado. Nin-
gún Eslado firmante del Acuerdo 
puede exigir a ninguna Empresa 
mullinacional (KMN) que la produc-
ción incorpore bienes o servicios del 
propio pais, que limilc sus ventas al 
territorio nacional en el que desarrolla 
su actividad. que efectúe una transfe
rència de tecnologia en el país en el 
que se inslala, que la empresa en 
cuestión localice su sede social en un 
determmado lugar, no cabé la posibi
lidad de obligar a invertir en l+D ni 
seleccionar un determinado nivel de 
personal nacional, tampoco se podria 
exigir un nivel mínimo de participa-
ción nacional en la inversión de la 
empresa. 

La filosofia del AMI es bastante clara: 
pretende. ante todo. dejar las manos 
libres a las EMNs a la vez que ata a 
los Kstados que se convertirían en su-
jetos totalmente pasivos frente a las 
emprens que se instalasen en su te
rritorio, mas que un acuerdo parece 
un cheque en blanco o mejor dicho 

carta blanca para hacer lo que les 
venga en gana. 
Pero aquí no acaba la cosa. El AMI 
otorga a las multinacionales un esta-
tus juridico equivalente al de los Esla-
dos. En primer lugar, el acuerdo pre
tende convertirse en un tratado 
internacional que tendría una. autori-
dad superior a la de las legislaciones 
nacionales lo que significa que, una 
vez firmado, ningún Parlamento sobe-
rano podria promulgar leyes que fue-
sen en contra dc lo que éste dispone 
y habría que estudiar la conformidad 
de las leyes ya existentes con el nue-
vo "marco legal" establecido por el 
AMI. 

Por tanto, las legislaciones sociales, 
laborales o medio ambientales no 
tendrían validez alguna si no van en 
el sentido del Acuerdo y, como éste 
no traïa seriamente ninguno de estos 
aspectos, podemos interroga rnos so
bre cual seria el margen de maniobra 
de un pueblo soberano frente a una 
multinacional. 
En caso de litigio, el AMI tan solo 
contempla dos posibilidades: que éste 
se produzca entre dos inversores o 
entre un inversor y un Estado'10. En 
los dos casos se plantea la obligación 
de recurrir a un Tribunal internacional 
de arbitraje. Si una empresa multina-

1 

cional considera que su actividad o su 
imagen han sido danadas por la ac-
tuación de un Estado puede denun-
ciarle y conseguir indemnizaciones 
multimillonarias. Es decir que si una 
EMN considera que la política lateral 
o medio ambiental de un país le per
judica (o perjudica a su imagen), pue
de acudir al Tribunal internacional y 
lograr una indemnización, ademàs de 
forzar la eliminación de las leyes en 
cuestión. 

Por si era necesario, anadiremos que 
el Tribunal internacional encargado 
de los litigios lo formarian "expertos 
independientes e imparciales". Sin 
embargo, la Camara de Comercio In
ternacional tiene aquí plenos pcxleres, 
con lo que se convierle en juez y par-
te al tratarse de un grupo de presión 
econòmica. 

El borrador tan solo tiene en cuenta 
dos excepciones: el AMI no es aplica
ble a los sectores de la defensa ni al 
mantenimiento del orden publico. 
También se detallan las indemnizacio
nes a las que podria aspirar una mul
tinacional si sus inversiones se vieran 
perjudicadas por una guerra civil, 
conflicto armado, revolución o "acon-
tecimientos similares". ,;Que pasa en-
tonces si en un determinado país no 
democràtico se produce una revolu
ción de la que surge un poder demo
cràtico? ,;Ésie ultimo debe cargar con 
las indemnizaciones a las que aspire 
una EMN que se haya considerado 
perjudicada por el conflicto? 
Las condiciones de adhesión resultan 
de lo mas peculiares. Si un Eslado es
tampa su firma, no podrà salirse del 
Acuerdo en los cinco anos siguientes 
aunque su población lo exigiera o 
su Parlamento así lo decidiera. Lo 
mas "gracioso" es que tras este perío-
do inicial, deberà seguir obedeciendo 
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las reglas del AMI durante otros quin-
ce anos. Lo mas preocupante es que 
la aplicación del Acuerdo es irreversi
ble; el dia de la firma, el Estado que 
se comprometé a seguir las reglas 
edictadas tiene la obligación de enu
merar explicitamente las excepciones 
que desea formular de manera defini
tiva pues una vez firmado no se con
templa la posibilidad de vuelta atras. 

UN PELIGRO PARA 
LA DEMOCRÀCIA 

Mercados y Parlamentos: 
qué legit imidad, qué soberanía. 

El AMI plantea un grave problema de 
legitimidad democràtica que va mu-
cho màs allà de la simple cuestión 
acerca del secretismo en las negocia-
ciones. Nos encontramos en un punto 
en que se ha usurpado la legitimidad 
y la soberania. Si de lo que se trata 
con este Acuerdo es de escribir 'la 
Comliltición de una economia mun
dial unificada" según las propias pa-
labras de Renato Ruggiero, Secretario 
General de la ürganización Mundial 
del Comercio, uno se pregunta cómo 
y cuando esta "Constitución" serà vo
lada por los ciudadanos. Ademàs, pa-
rece lógico que un piocesò constituti-
vo deberia contener una fase de 
consulta de la sociedad. cosa que no 
se ha producido. 

,;I)ónde reside entonces el poder del 
pueblo solx'rano? Resulta significativo 
-y muy peligroso- que actualmente el 
poder esté en manos de personas que 
no han pasado por los màs elementa-
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les filtros democràticos. Las listas de 
los hombres màs influyentes del pla
neta no incluyen ni a un solo Jefe de 
Estado o de gobierno. ni a un solo 
ministro o diput'ado de ningún 
país" 1.1, 
Es un insulto a las màs minimas leyes 
de la democràcia que unos burckralas 
de 29 paises pretendan saber mejor 
que el resto del planeta lo que nos 
conviene y traten de imponer a la 
fuerza una visión del mundo que qui-
zàs no compane la mayoria. 
El AMI se inscribe en la tendència ge
neral que puede observarse y que ha 
sido descrita como el pensamiento 
únicoM2, Este concepte consiste en 
"la Iraducción a lérminos ideoló^icos 
de pniensión unirersal de los inlere-
ses de un conjunlo de fuerzas econò
mica*, en es/x'c/W/, las del cajntal In
ter n a c i o n a l . L a primera premisa 
del pens;imiento único es que lo eco
nòmico prima sobre lo politico, otros 
conceptos clave son el mercado -es-
pecialmente los mercados financieros. 
la competència y la competitividad. el 
libre intercambio sm limites, la mun-
diaiizacióh, la desicguladòn, la priva-

tización. etc, 
Como bien senala Ignacio Ramonet. 
la repetición hasta la saciedad de es
tos conceptos en todos los medios de 
comunicación (que torman parte de 
grandes grupos empresariales o finan
cieros) crean una representación ses-
gada de la a-alidad que no permite al 
ciudadano desarrollar libremente una 
conciencia critica. 

Una de las grandes falacias de este fin 
de siglo ha consistido en convertir a 
la economia en una tècnica en ma
nos de técnicos. en una mera tarea de 
gestión. Plantear la mundialización de 
la economia como un hecho caracte-
ristico de la segunda milad del siglo 
XX responcle a una necesidad ideolò
gica que zanja todo debaté a causa de 
una supuesta situación qué no permi
te alternativas. hay que someterse al 
nuevo sistema o morir, Màs que nun-
ca ha llegado el momento de reintro-
ducir la política en el debaté y, cuan
do se cumplen los 30 aiïos de mayo 
del 68. parece urgente luchar por la 

poder. 

Federico Abizanda Estabén 

•1 Mques ADA, b nandbkHÚuci ik- récmnmie, b p t o u v à l e . Parts 19% '2 Aikmi SMITH, Ui rK|iifz;i ilc bs Naduncs. IT'O '3 Karl POLANYI, 
The Greu Tnintonnaiion, '4 Jacquo ADDA, o p o i '5 bpudo R-AMONET, t"n imindo sm mmlxi Crisis (fe fin clc si;J(), Teiras dc cktnK, Ma
drid \W(> Tiim BLAIR, "la izquierda del ceMnf, El l'ais. 7 dc abril tfc 1998, 1 ü m M. WALLACH, "Le mxn'MU maimfetu: du captelísme mm-
dial'. Le Monde Diplonuliquc. l'aris, l'ebrero (fe 1998. '8 Li CKDE cueffla con 29 miemlwis: los quinie (fe la Unión Euroixr.i màs SuiBi NnnkflL Is
làndia, Rep. 3lRa, Hunuria, l'olimia, Turquia, AuSUaib. Eslados L nidos, Canadà, japón, Core-.i del Sur. Mcxito \ Nueva Zelanda ^ El liorrador en 
nueMro poder eslà feehado el M de felxeni de 1998. ' IO Resulta curioao que no quepa la posilxlidid de un hligio enire un Eslado y un inver
sor...'11 Noam CHOMSKY e Ij-nacio KAMÒNET, M i l » nos venden la IIKHO, liaria, Danelona, 1995. 'I2L·i expresión apareiió por pnnier.i \ez en un 
editorial de [gnachl RAMONET en Le Monde niplonwiique en enero de I99í "13 NdOtTI CIIOMSKV e Ignacin RAMONET. op.cií. 
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E 
Una manera de explicar la crisis de la 
represeniación política consiste en re
lacionaria con la crisis, a su vez, de 
la soberania de los Kstados. Los orga-
nismos multilaterales, las alianzas mi
litares transnacionales, los grandes 
grupos multimedia o las megacorpo-
raciones multinacionales van acumu-
lando cada vez màs poder de deci-
sión e influencia en detrimento de los 
viejos Estados-Nación. 

En consecucncia, los políticos que di-
rigen dichos Estados tienen cada vez 
menos poder de interxención sobre la 
realidad y, si representan algo; es 
cada vez màs en el sentido teatral del 
termino -representar- que en el senti
do de poder actudr como mandatarios 
de sus votantes. 
Dicha degeneración teatral se super-
pone a otra degeneración màs nefas
ta: la -profesión- de -político- se està 
conviniendo a ojos vista, para muchas 
personas jóvenes y no tan jóvenes, 
simplemente en una via ràpida de as-

censo social y de acuniulación de 
riqueza, 

Ahora bien, junto a la crisis de la so
berania y la consecuente de la repre-
sentación politica. en los últimos diez 
anos hemos asistido a una autèntica 
eclosión de organizaciones -sin fron
teras- dedicadas a la defensa del me-
dio ambiente, la asistencia humanila-
ria, la protecciòn de los derechos 
humanos, el comercio justo o el desa-
rrollo de los paises empobrecidos. Es-
tamos convencidos que en estàs orga
nizaciones se encuentra d germen, el 
embrión. de la resistència eficaz que 
es preciso plantear a los designios de 
los agentes de la globalización eco
nòmica. De entre todas estàs organi
zaciones, Greenpeace sobresale por 
el prestigio y la legitimidad que ha 
conquistado. Es por ello que hemos 
considerado interesante entrevistar a 
Xav ier Pastor miembro de esta organi
zaciòn. y plantearle algunas preguntas 
relacionadas con todo lo anterior. 

i O s s e n t í s l o s p i o n e r o s 
d e u n n u e v o i n t e r n a c i o -
n a l i s m o a la a l t u r a d e l o s 
d e s a f í o s d e l p r ó x i m o s i -
g l o ? 
No nos sentimos tanto pioneros, 
como simplemente una parte inte-
grante y muy activa de ese movimien
to que es consciente de la perdida de 
poder de los gobiernos de los esta-
dos-nación trentè a las grandes cor-
poraciones transnacionales, los pode
rosos lobbies industriales y 
financieros y la sumisión de los mc-
dios de comunicaciòn a los interescs 
de esos sectores, prèvia la adquisi-
ción de los mismos por pane de gran
des grupos empresariales. 
Una de las aportaciònes fundamenlal 
de Greenpeace ha sido tal vez la de 
saber adaptar su estructura a la actual 
situaciòn del mundo, que se refleja 
no solamente en la internacionaliza-
ciòn de las economias y los sistemas 
politicos, sino también en la globali
zación de los problemas ambientales. 
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Ui agrcsión al planeta no conoce hoy 
en dia fronteras, regímenes ni idio-
mas. y cn muclios casos cl enfrentar-
se a diebas agresioncs y proponer so
luciones a los problemas implica el 
tencr que trabajar ccx)rdinaclamenie. 
con una sola voz. en disiinias panes 
del numdo. Gida vez mas resulla im
prescindible, por eiemplo. presionar 
simuliàneamente en cl pals desarro-
llado donde esia la casa "materna'' de 
la compania que intenta llev ar a cabo 
una iniciativa ambiental y socialmente 
destructiva para un pals del Sur. 
mientras se esta al mismo tiempo fisi-
camente presente donde se està pro-
duciendo la agresión para oponerse 
activamente a la misma. y simultane-
manie intentar afectar a los intereses 
de esa compania en lantos otros pun-
los del planeta donde sea posible. 
mediante presioncs a sus sucursales o 
a las embajadas de los gobiernos que 
la ampaian. 

Resulta curioso. sin embargo, que a 
las puenas del nuevo siglo existan to-
davía sectores y personas, teórica-
mente progresistas (jue intenten des-
calificar ese internacionalismo de 
Greenpeace -que nosotros considera-
mos uno de nuestros valores mas im-
portantes- calificàndo a nuestra orga-
nización de forma peyorativa o 
despectiva como "la multinacional del 
ecologismo". Estàs voces, en muchas 
ocasiones, pretenden cuestionar ese 
planleamiento global y empujarnos 
hacia posiciones nacionalistas (de es-
tado-nación o de naciones-sin-estado, 
para el caso da igual), cuando no a 
planteamientos casi de tipo provincia-
no. 

Aunque hoy en dia tiene mas valor 
que nunca el planteamiento ecologis

ta tradicional: "Pensar globalmente. 
actuar localmente". està claro que or-
ganizaciones de defensa medioam-
biental fragmentadas. enfrentadas y 
descoordinadas no pueden plantar 
cara de forma efectiva -aunque tal vez 
si testimonial-, a las poderosas estruc-
turas financieras. empresariales y polí-
ticas transnacionales. 

^ V u e s t r o a p o l i t i c i s m o 
f o r m a l n o p u e d e r e d u c i r 
a l a p o s t r e l a e f i c à c i a d e 
v u e s t r a s a c c i o n e s e n d e 
f e n s a d e l m e d i o a m b i e n -
te? 
Greenpeace no se ha considerado ja-
màs una organización apolítica, en el 
sentido castellano de esta expresión. 
Greenpeace se define como una orga
nización apartidista. politicamente in-
dependiente. que no es lo mismo que 
apolítica, Somos perfectamente cons-
cientes de que. al menos de manera 
formal, las decisiones se toman ro pa-
rece que así es- en el seno de las ins-
ihuctones pairlamenurías q gubema-
mentales de los estados y de las 
estructuras supraestatales. como la 
L'nión Europea. También parece evi-
dente que los panidos políticos que 
componen estàs instituciones actúan 
bajo enormes presioncs de los grupos 
financieros, empresariales y mediàti-
cos a los que nos hemos referido an-
tes. Por cllo, parece razonable que 
Greenpeace. u otras organizaciones 
simílares. deban intentar influir en 
esos mismos foros. para tratar de que 
las decisiones que se tomen en los 
mismos sean lo màs positivas que sea 
posible para los intereses medioam-
bientales. Dado el balance de fuerzas 
existente. parece obvio que la única 
posibilidad de éxito es la moviliza-

ción de la opínión pública. Pues 
bien. nuestra experiència de màs de 
un cuano de siglo nos ha demostrado 
que tanto esa opinón pública como 
sus representantes en las instituciones 
valoran muy positivamente que la or
ganización que lidera o impulsa de-
terminado movimiento o campana 
mantenga una estricta independència 
política, y rechace de forma radical 
cualquier intento de manipulacíón 
panidista de la misma.-

Por otra parte. también es cierto que 
la posibilidad de dialogar, convèncer 
y ser escuchados por distinias fuerzas 
politicas decrece de forma espectacu
lar tan pronto como cualquiera de 
ellas te considera un "instrumento" de 
su oponente. El asociar o aproximar 
a Greenpeace -o a cuaquier otra 
ONG- a un sector político determina-
do es, en nuestra opínión. una forma 
estúpida de autocercenar la capacidad 
de influencia en todas las otras. 

Naturalmente, seria absurdo negar 
que hay sectores políticos que pare-
cerían màs receptives que otros a 
nuestros planteamientos, pero tam
bién es cierto que cuando esos secto
res estàn en el poder o cerca de el. 
las decepciones que producen resul-
tan una buena vacuna para quien 
pretende colalx)rar con ellos. 

• 



En convcrsacioncs accrca de la incle-
pendehctp política de Grcenpeace, en 
ocasiones hemos afirniado coloc|iiiai-
menie qiie "ya (juisieramos que la iz-
quierda espanola tuvie'se plantea-
nuenios medioambicnlales parecidos 
a los de la derecha noneuropea". Eso 
salisface inniediatamenie a las perso-
nas consenadoras. Pero se les hiela 
la sonrisa en la cara cuando inniedia
tamenie ahadimos que ""el problema 
es que los reirógrados planteamientos 
medioambicnlales de la derecha espa
nola estan a anos lüz de sus correli-
gionarios del norte del continenle". 

; I s l i m a s q u e G r e e n p e a c e 
, a u n q u e s e a d e f o r m a v i 
c a r i a e i n f o r m a l , o s t e n t a 
a l g u n a c l a s e d e r e p r e s e n -
t a c i ó n s o c i a l o p o l í t i c a ; 
o s s e n t í s p o r t a v o c e s d e 
l o s q u e n o t i e n e n v o z ? 
Esa es una prcijunla difícil de contes
tar. Naturalmente, en aspectos medio-
ambientales y pacifistas, creemos que 
somos los portavoces de por lo me-
nos esos tres millones de personas 
que son socios de la organización en 
todo el mundo. y que en Espana su-
peran los 72.000. Esa cifra. por cierlo, 
representa alrededor de una quinta 
parte del mayor parlido político de 
nuestro país, lo cual resulta notable 
dada la tradicional falta de tradición 
asociativa en Espana, y el hecho de 
que, a diferencia de la pertenencia a 
partidos políticos, la asociación a Gre
enpeace no reporta ventajas cara al 
acceso a cargOS públicos y otras prc-
bendas. 

Es mucho mas difícil arrogarse la re-
presentación de otras decenas de mi

llones de personas que sabemos que 
simpatizan con Greenpeace sin ser 
miembros cotizantes de la organiza
ción. Mas comprometido todavía es 
pretender convertirsc unilateralmente 
en la voz de quienes se ven indefen
sos frente a los problemas ambienta-
les provocados por industrias o go-
biernos. Muchas de esas personas ni 
siquiera saben de la existència de 
Greenpeace, o se hacen conscientes 
de la misma a través de nuestra apari-
ción en el escenario de la confronta-
ción ambiental. 

Lo cierto es que intentamos colaborar 
0 impulsar, con nuestra resistència, a 
la agitación y movilización de la opi-
nión pública. Precisamente intenta
mos conseguir que "los que no tienen 
voz" se hagan conscientes de que 
pueden desarrollarla y hacerse escu-
char. ofreciéndoles un cauce organi-
zado para hacerlo. que les saca de la 
impotència individual. Las moviliza-
cioncs que tratamos de dinamizar. 
sea mediante las acciones directas no 
vioientas realizadas por nuestros vo-

luntarios. o mediante manifestaciones. 
campanas de cartas, faxes. Ilamadas 
telefónicas o mensajes electrónicos 
canalizadas a traves de nuestros Gm-
pos de Apoyo locales y la Red de Ac-
tivistas de Greenpeace. tienen como 
objeto estructurar de forma organiza-
da la oposición a determinados pro-
yectos y hacer saher a sus promotores 
que se estan enfrentando a una opi-
nión pública informada y activa, y 
que ello va a tener un coste político y 
económico que no les debe pasarles 
desapercibido. 

^ H a y e n G r e e n p e a c e p l e 
n a c o n s c i è n c i a d e q u e l a 
c o n s e c u c i ó n d e s u s o b j e -
t í v o s p a s a p o r d e s a f i a r e l 
p o d e r d e d e c i s i ó n d e l a s 
c o r p o r a c i o n e s t r a n s n a -
c i o n a l e s y d e l a s o r g a n i -
z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s ; 
o m a s b i e n p e n s à i s q u e 
éstas p u e d e n s e r c o n v e r -
t i d a s a l a « b u e n a n u e v a » 
d e l e c o l o g i s m o ? 
En Greenpeace hay una conciencia 
absolutamente plena cle que es im
prescindible desafiar a esos poderes. 
Por eso lo hacemos, aun a costa de 
importantes campanas de descrédito 
y difamación financiadas por esos 
poderes y organizadas por potentes 
empresas de relaciones públicas mul-
tinacionales. como "Burson Maste-
ller". Esas operaciones. puestas en 
marcha una vez que las corporacio
nes y los gobiernos han comprobado 
que ni las sanciones económicas, ni 
las penas de prisión, ni la violència 
policial. ni siquiera el terrorismo de 
Estado perpetrado contra Greenpeace 
podían acabar con nuestra organiza
ción, demuestra que nuestra forma de 
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()rg;iniz;ición y de aciuación moles-
an l los planes de esos poderes, y 
que lianín lo posihlc para conseguir 
nuestra desaparición o nuesiro des-
credito frente a la opinión pública. 

Las corporaciones transnacionales, 
sus representanles políticos y el inun
do empresarial en general no van a 
ser "convenidos a la buena nueva del 
ecologismo" por convencimiento ide-
ològico ni por un anàlisis objeiivo o 
élico de la situación medioambiental. 

Ix) que si puede ocurrir. sin embargo, 
es que imporlanles seclores económi-
cos se vayan dando cuenta de la in-
sostenibilidad de determinació mode
lo de desarrollo, y que las fuerzas 
financieras y poliíicas mas avispadas 
vean las imponantes oportunidades 
(|ue se les plantean si son pioneros 
en el inevitable cambio de aimlx). Las 
companias energeticas que tompren-
dan a tiempo que el camino de los 
combustibles fósiles està llegando a 
su fin, y que hay que poner en mar-
cha de forma decidida el mercado de 
las energias renovables, arrasaran a 
las que se queden atràs. Las empresas 
de refrigeración que primero com-
prendieron que debían sustituir los 
CFCs y otros gases destructores de la 
capa de ozono han acaparado ya la 
mayor cuota de mercado en este sec
tor. La indústria turística que desarro-
lla un respeto a su entomo ecológico 
y paisajístico, està ganando terreno 
frente a la obsoleta invasión de ce
mento, alturas y asfalto que caracteri-
zó las décadas anteriores. La indústria 
química que comprende que la pro-
ducción limpia. la reducción de resi-
duos en origen, la eliminación de 
productos y desechos tóxicos y el 
ahorro energético en su cido de pro-

ducción se convierte en una indústria 
màs competitiva en el mercado, y me-
jor aceptada por sus vecinos. 

Por lodo ello es por lo que Greenpe-
ace cree que hay que apoyar crítica-
mente esos procesos, e incluso esta-
blecer colaboraciones puntuales con 
los sectores que se muevan en la di-
rección adecuada. Es imponante que 
esa colaboración se haga sin perder 
en absoluto la independència ni acep-
tar contraprestaciones económicas de 
la indústria que pongan en peligro 
esa independència y la capacidad de 
desarrollar abiertamente la crítica. 

Greenpcace es muy consciente que 

ningún cambio se produce sin resis-
tencias. A la colaboración no se pue
de llegar, con frecuencia. sin un pro-
ceso previo de presión y de 
confrontación. La experiència de-
muestra que solamente cuando el ad-
versario (en este caso la indústria o 
los gobiernos) es consciente de tu ca
pacidad de presionar es cuando està 
dispuesto a escuchar tus propuestas. 

^ C o n s i d e r a s q u e G r e e n 
p c a c e t i e n c u n a e s t r u c t u 
r a i n t e r n a p l e n a m e n t e 
d e m o c r à t i c a ? 
La expresion "plenamente democràti
ca" debería definirse. Pero en cual-
quier caso, Greenpeace jamàs ha pre-
tendido ser una organización 
democràtica de base. en la que todo 
se discute con todos los socios y en 
clonde las decisiones sobre campanas 
son tomadas a través de un proceso 
de discusión que incluye a millones 
de personas. Greenpeace no funciona 
así. y jamàs ha pretenclido hacerlo. 

Kl origen de Greenpeace està basado 
en un grupo de activistas decididos. 
con capacidad de tomar decisiones 
ràpidas y de actuar de fornia àgil sin 
perder las energias en interminables 
debatés internos sobre el sexo de los 
àngeles y sobre las distintas comas a 
induir en un documenio. Parece que 
ese estilo de funcionamiento de Gre
enpeace ha recibido el apoyo y la 
aprobación de millones de personas 
en todo el mundo. 27 afios de exis
tència y muchos resultados que ofre-
cer así lo ponen de manifiesto. 

Lina vez aclarado eso, se ha de anadir 
inmediatamente que Greenpeace no 
es menos democràtica que la mayor 
pane de ürganizaciones No Guberna-
mentales de cualquicr tamano. No 
mencionaré a ninguna. para no herir 
susceptibilidades en organizaciones 
amigas que me merecen todo el res
peto. Pero animo a los lectores a que 
piensen en la forma de organización 
y actuación de las diversas asociacio-
nes y organizaciones que conozcan. y 
las comparen con Greenpeace si así 
lo desean. 
Todofi los socios de Greenpcace tie-
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nen derecho en participar, por correo, 
en las elecciones al Consejo de GPE 
cada dos ahos. Si es mayor de edad y 
lleva tres anos como asociado, cual-
quier socio o sòcia puede presentarsc 
como candidaio por su comunidad 
autònoma. A los 50 representantes así 
elegidos se unen 50 consejeros mas 
elegidos por cl Consejo saliente, se
leccionades de entre la comunidad 
científica, artística, de otras ONGs, 
etc..., a propuesta de los propios re
presentantes de los socios. Ese Con
sejo de 100 personas es el órgano 
màximos de Greenpeace Espana, y 
tiene como funciones aprobar en 
Asamblea General cl presupuesto del 
ano siguiente, el estado de cuentas, ei 
informe de desarroilo de las campa-
iias y la elección de la Junta Directiva 
de la asociación. 

Cualquier miembro del Consejo pue
de presentarse como candidato a esa 
Junta de sietc personas, sin ningún 
cargo remuneració y que cada ano.es 
renovada en un 50%. La Junta Directi
va, que se reune al menos una vez al 
trimestre, selecciona al Director Ejecu-
tivo, que rinde cuentas de la gestión 
diària de la organización frente a ella. 
El Director se rodea de un equipo de 
trabajo para llevar a cabo la gestión 
de campanas, financiera y política 
bajo las directrices marcadas por la 
Junta. Cualquier socio que esté capa-
citado técnicamente para una función 
y que hable fluidamente inglés y cas-
tellano puede optar a una plaza en 
ese equipo, cuando existen vacantes 
en el mismo. 

Ademas, la Junta de Greenpeace Es
pana elige a su representante en el 
Consejo Internacional de Greenpeace, 
el maximo órgano de la organización. 
Està compueslo por un representante 

de cada una de las 32 secciones na-
cionales, que a su vez eligen la Junta 
Directiva internacional, responsable 
de la selección del Director Ejecutivo 
Internacional, que se ocupa, con su 
equipo, de la coordinación interna
cional de las actividades de la orga
nización. 
Todo este mecanismo està estructura-
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do para facilitar la participación y la 
transparència en la toma de decisio-
nes, pero disenado de forma que ni 
la burocràcia, ni los posible intentos 
de infiltración, ni los necesarios deba
tés políticos puedan entorpecer ni re-
trasar la agilidad en las actuaciones 
de las campanas. 

Greenpeace se somete, ademàs, de 
forma voluntària, a una auditoria 
anual realizada por una empresa.de 
auditores independientes. Los resulta-
dos de la auditoria son públicos, se 
remiten a los medios de comunica-
ción, se publican en la revista de la 
organización y estàn a disposición de 

ser enviados a cualquier persona que 
los solicite, sea o no sòcia, sea amiga 
o enemiga de Greenpeace. 

Peto es que existen tambien otros sis-
temas de participación. Cualquier co-
lectivo de màs de 25 socios puede 
formar un Grupo de Apoyo de Gre
enpeace en su localidad. Existen en la 
aclualidad cerca de 40 grupos exten-
didos a lo largo de loda la geografia 
del estado. 

Para quienes quieren participar acti-
vamente, pero no tienen liempo o ga-
nas para asistir a reuniones o para en-
contrarse con oiros socios, la Red de 
Activistas proporciona un mecanismo 
de acción concertada a través de co
rreo, fax. telefono o correo electróni-

•co que puede colapsar a cualquier 
institución o empresa durante horas. 

Los socios y socias que desean nave
gar en barcos de Greenpeace pueden 
hacerlo ofreciendo su experiència 
como tripula mes titulados en cual-
quiera de las ramas necesarias a bor
do, o embarcar contribuycndo econó-
micament-e a los gastos de 
funcionamiento de los barcos dedica-
dos a campanas de educación am
biental en el caso de no tener capaci-
dades o conocimientos para hacerlo 
con su trabajo físico. 

Despues de esta tediosa y detallada 
descripción. dejo a juicio de los lecto
res el opinar cómo de "plenamente 
democràtica" es Greenpeace. 

Lo que si que puedo afirmar es que 
pocas organizaciones de cualquier 
tipo. en Espana o en cualquier otro 
país, pueden darnos lecciones de una 
mayor participación y transparència. 

http://ano.es
http://empresa.de
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U Z H N D R E O I I 
L o v o z polílico de los muleíes 11 

Plazanclreok nació formalmenle a finales de 1993 en Do
nostia (Guipuzkoa), cuando aigunos grupos de mujcros de 
la ciudad, inspiradas en experiencias políticas nórdicas. 
como la Alianza de Mujeres de Islàndia y con el ptece-
dente màs cerca no de la Candidatura de Mujeres de 
Ermua, se unieron para crear una plataforma electoral 
constituïda exclusivamente por mujeres. Plazandreok sw^v 
como un proyecto político para representar a las mujeres y 
a sus intereses en el ayuntamiento donostiarra y con el ob-
jetivo concreto de presentar una candidatura concreta en 
las elecciones municipales de mayo de 1995. 

El nombre de Plazandreok resume en cierta medida los 
objetivos de la plataforma: incorporar la voz de las mujeres 
a la política municipal. En euskera existe el termino plcizci-
gizon para definir al hombre popular, publico, reconocido 
como tal por los demàs, sin embargo, no existe un termino 
paralelo para definir a las mujeres políticas comprometidas 
con la vida pública' " Con Plazandreok inventamos un 
nuevo concepto para definir una nueva realidad, nombra-
mos un proyecto que aspira a universalizar la política, a 
induir los intereses de las mujeres como colectivo, a ex-
presar nuestra voluntad de existir, de ser representadas y 
de incidir dentro del poder polílico. 

Plazandreok es una iniciativa en la que las mujeres donos-
tiarras nos presentamos al debaté político como sujetos. 
desafiando el papel pasivo que se nos ha venido asignan-
do basta el presente. Somos una plataforma política plura 
constituïda por mujeres de distintas procedencias sociales 
y culturales y con el convencimiento de que es màs lo que 
nos une que lo que nos separa. Tenemos en común un 
reto; participar en política municipal con el propósito de 
hacer visibles los intereses y las necesidades de las muje
res. Queremos ser una nueva forma de transitar lo político, 

(jueremos hacer política de otra manera. Aposta mos por la 
ivdcfinición del concepto de participación política porque 
creemos que la democràcia es un sistema de inclusión, 
que necesita de la participación responsable de todas y to-
dos, ciudadanas y ciudadanos. 

En este sentido, Plazandreok se marco desde el principio 
unes objetivos muy condretos: 
a) intervenir en política representàndonos a nosotras mis-
mas para conseguir el cien por cien de representación po
lítica como sexo, 
b) elevar las cuestiones privadas a la categoria de públicas: 
c) aportar la forma de hacer política de las mujeres a un 
espacio del que históricamente nos hemos visto excluidas 
simbòlica y físicamente. 

Con esta filosofia presentamos nuestra candidatura de mu
jeres en Donostia a las elecciones municipales de 1995. 
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Huimos de encasillamienios y de definirnos deniro del pa
radigma izquierda-derecha. es mas. la mayoría de nuestras 
reivindicaciones ni siquiera habian exislido antes. Así. des-
de Plazandreok cueslionamos el conceplo de relevancia 
política y propusimos la entrada de nuevos temas en la 
agenda de los poderes públicos. pero tambicn adoptamos 

los temas considerados hasta entonces "políticamente rele-
vantes' y los revisa mos desde nuestra perspectiva específi
ca de genero, en nuestro convencimiento de que como 
mujeres teníamos una gran experiència que aportar a la 
vida política. Nuestro programa electoral tenia como obje-
tivo principal redefinir las prioridades del ayuntamiento y 
favorecer un repano de los recursos municipales que prio-
rizara las areas basicas para el bienestar de la ciudadanía 
como trabajo. vivienda. educación. servicios sociales.... y 
dejara a un lado los proyectos faraónicos y nada solidarios. 
En un intento de hacer públicas cuestiones que hasta en
tonces se consideraban pnvadas, reivíndicàbamos que la 
violència domestica era también violència política, denun-
ciàbamos la infravaloración social del trabajo domestico y 
de las tareas de cuidado -desempeiïadas fundamentalmen-
te por las mujeres- y proponiamos estrategias para conse
guir un equilibrio y un reparto del trabajo entre mujeres y 
hombres. Con todo. el proyecto político de Plazandreok 
no es excluyente sino integrador, porque entcndemos que 
haciendo política para las mujeres mejoran las condiciones 
de vida de toda la ciudadanía. 

Mas aún, consideramos que como mujeres tenemos un 
concepto diferente de ciudad. que la vivimos con otrso 
ojos. otras necesidades e incluso otros miedos, por eso 
plameabamos nuevas formas de entender el urbanisme y 
la seguirdad ciudadana. Así. proponiamos la descentraliza-
ción de los servicios y equipamientos. racionalizando sus 
horarios y adaptandolos a las necesidades reales de la po-
blación. Alxigabamos por una planificación del espacio y 
por una política de vivienda racional'y heterogenea que 
incorporarà también las necesidades específicas de las mu
jeres. Reivíndicàbamos nuestro derecho a caminar y a utili-
zar nuestras plazas y calles como lugares de esparcimiento. 
encuentro y relación. para lo que proponiamos una políti
ca de transporte alternativa, menos contaminante. que re-
definiera sus recorridos y horarios para induir soluciones a 
las necesidades de toda la población. Trabajamos por la 
eliminación de las barreras arquiteetónicas y los obstàculos 
urbanísticos (|ue dificultan el acceso a sillas de ruedas, co-
ches de ninos o ninas. carritos de la compra y personas 
con problemas de movilidad. Ademas. queriamos una ciu
dad segura y transitable donde no hubiera espacios solita-
rios, oscuros o mal iluminados por lo que proponiamos la 
mejora de iluminación en zonas conflictivas. la revisión pe
riòdica de las instalaciones de alumbrado. la ampliación de 



EN PIE: 
DE PAZ 

dossier 

los horarios de transporte publico e incluso la progresiva 
desaparición de lúneles subterràneos en la ciudad, 

A pesar de lo novedoso de nuestras propuestas, en las 
elecciones de 1995 no conseguimos el suficiente número 
de votos como para lograr una concejala en el ayunta-
miento, pero descubrimos que muchas mujeres y algunos 
hombres de nuestra ciudad liabian creído en nuestro pro-
yecto. Los resultados electorales supusieron 2.287 votos de 
apoyo, un 2,41% de los sufragios emitidos, IX- esta manera 
comprendimos que si al principio éramos menos de 200 
plazandreas. después de las elecciones había casi tres mil 
donostiarras apoyando el proyecto. Con la fuerza que nos 
dió esta confianza hemos seguido trabajando en política 
municipal desde fuera del ayuntamiento. Hemos presenta
ció propuestas y hemos conseguido algún reconocimiento 
de nuestras demandas. pero sobre todo hemos aprendido 
muchisimo de nuestra ciudad y de nuestra necesidad de 
vivirla como mujeres. 

Durante estos casi tres afios desde las elecciones. hemos 
intentado seguir de cerca las decisiones municipales. He
mos trabajado todas las areas, incluso las que nos resulta-
ban màs lejanas y hemos descubierto que en todos los 
campos de la política municipal las mujeres tenemos algo 
que decir. Nos embarcamos tambicn en algunos proyectos 
concretos; disenamos el Mapa de la Ciudad Prohibida 
donde denunciàbamos algunos sitios peligrosos, oscuros o 
de difícil accesibilidad de nuestra ciudad; denunciamos la 
participación limitada de las mujeres en las fiestas donos
tiarras; también quisimos recuperar a mujeres de la historia 
de Donostia, y presentamos propuestas para nombrar las 
calles nuevas de la ciudad con nombres de mujeres. 

Ahora en Donostia, ya se sabé qué es una plazandrea, 
hace cinco anos ni siquiera existia la palabra. Después de 
todO este tiempo trabajando en política municipal, segui-
mos creyendo que nuestro proyecto tiene sentido y con 
este convencimiento Plazandreok volverà a presentarse a 
las elecciones municipales de 1999 Hemos mejorado 
nuestro programa porque hemos aprendido a descubrir 
màs de nuestras propias necesidades como ciudadanas de 
hecho y de derecho. Seguimos creyendo en un proyecto 
abieno a todas las mujeres que desde distintas ideologias 
quieran luchar por el reconocimiento de sus intereses 
como ciudadanas. Palzandreok sigue siendo un proyecto 

lleno de ilusión'y de fuerza y desde él. trabajaremos para 
que en el ayuntamiento de Donostia se pueda oir también 
la voz de las mujeres. 

Eva Martínez Hernandez 
Cl). Los icrminos en eudusa pam dejunar biimhiv\ w/í/ci son HUfZOH 
y tuubt Kipccitanwfgg 



dossier 

O p c i o n e s 
P a r a 

F I N D E S I G L O 
FESTINA LHNTE (Apresúrate despacio) 
Italo Calvino escribió un libro, póstumo, que 
dio en llamarse Seis propuestas p a r a el 
p r ó x i m o mi len io , un magnifico ejercicio, 
que seguramente habràn leído; las seis previs
tos quedaran reducidas a cinco: le sorprendió 
la muerte. Intentando dar forma a este pecu
liar titulo que hoy nos ocupa, volin a releer es
tos ensayos, profundametite literarios, y en la 
lectura percibi que podia ajustar sus propuestas 
a mis propuestas. Sus opciones para el próximo 
mileniopartian de las siguientespalabras: 
L E V E D A D 

R A P I D E Z 
E X A C T I T U D 

V I S I B I L I D A D 
M U L T I P L I C I D A D 

Intentaré seguir estos cinco conceptos para invadir un dis-
curso que nos acerque a este fin de siglo con una mirada 
feminista. Comenzaré por la L E V E D A D , frente al peso, 
al discurso impcrante. Justo en un momento donde el 
mundo parece volverse sordo frente a otros discursos. 
Donde las mujeres del Norte, y también los hombres, po-
demos fàcilmente convertirnos en enemigas de las mujeres 
del Sur. LEVEDAD frente al peso de la teocracia. Existe 
un concepto corànico, NUSHUZ, que se utiliza para definir 
la rebelión de la mujer contra la autoridad del marido mu-

sulmàn. NASHIZ es la esposa que se enfrenta a su marido, 
palabra que se deriva directamente de NASHZ. aquello 
que intenta elevarse por encima del suelo. También las 
mujeres, como hacian los chamanes, han tenido que res-
ponder anulando el peso de los cuerpos y, aun viviendo 
en este mundo, transportarse en vuelo a otros mundos. 
En otros tiempos, las mujeres sufridoras de una vida llena 
de constricciones se elcvaban --cuenta la literatura y los 
juicios- montadas a veces en utensilios tan cotidianos 
como una escoba para asomarsc a otras realidades. 
Hoy, todavia sigue habiendo escobas. Como apunta Calvi
no, "la privación padccida que se transforma en levedad". 
El fin del milenio me hace recordar la larga travesía de las 
mujeres. Hemos aprendido que todo puede iransformarse 
- -COfno decia Ovidio- y también que las telaranas pueden 
envolvernos sin que nos demos cuenta, como escribía el 
poeta Lucrecio. A principios del siglo que vamos a cerrar, 
las sufragistas invadieron un espacio y los cuerpos de las 
mujeres empezaron a hacerse VISIBLES. Trabajaban por 
una causa justa sin imponer la muene a los otros. Les re-
cuerdo que muchas de sus formas de resistència y vindica-
ción han sido luego modelos de lucha para los movimien-
tos sociales que han cundido en este siglo. 
Las mujeres hemos empezado a construir un mundo co
mún. entendiendo la política -en palabras de Giulia Adi-
nolfi- - "como el momento de confluència de la experiència 
personal con la visión global y con la voluntad de incidir 

A 
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en el nnmdo". Una opciónpara este miero siglo que nos es
pera serà hacer que la polílica alraviese los aspectos de 
nueslra vida individual y de relaeión con las personas y 
que no podamos referírnos a la polílica dejando fuera del 
campo de visión la vida colidiana, y esa es una opción no 
sólo para las mujeres: también los hombres lendràn que 
cambiar imniendo bajo un prisma critico las INSTITUCIO-
NES que han levanlado, escuchando de forma pràclica el 
discursoy laspropuestas de las mujeres. 
La visión global seria la conciencia de que no vivimos en 
aislamienlo. A'o es así como la mayoiia de las Iradiciones 
han concebido la polílica. La Iradición liberal, porque He-
ne como fundamenlo la divisíón simbòlica entre lo publico 
y lo privado. También buena paile de la Iradición comu
nista ha olvidado a la pmo-
na y a su inundo de relacio
nes cercanas, la ha 
considerada como un inslm-
menlo de Iransformación so
cial y no como un elemenlo 
clave que cambia la vida a la 
vez que cambia la sociedad. 
En general, han sido las mu
jeres las que ban dada valor 
polílico a la colidianeidady a 
la experiència personal, lís-
pero que los hombres lo asu-
man. 
Leve es aquello que puede 
definirse como algo f ino, 
pero también sutil. Admiíien-
do el discurso del peso, yo 
llamaría, con palabras de 
CALV1NO, a cnconlrarnos 
con el discurso de lo agil, re-
pentino, que se alza sobre la 
pesadez del mundo, demos-
trando que su gravedad con-
liene el secreto de la levedad, 
mientras que lo que muchos 
consideran el ritmo de los 
tiempos, ruidoso, agresivo, 
atronador, pertenece al reino de la muerte, como un auto-
móvil de cementerios herrumbrosos", Hagamos que los lla-
mados discursos de la levedad -nada valorados en los fo-
ros políticos y académicos imperantes-- sean también 

asociados a la precisión y a la determinación, a la RAP1-
DF.Z y a la EXACTITUD. 
R A P I D E Z y E X A C T I T U D , dos opciones a los que 
lendremos que asomarnos. y hago lambién mía la màxima 
FESTIXA, LENTE desde el APRESÚRATE DESPACIO que creo 
ha caraclerizado el Irabajo de las mujeres en esle siglo. En 
una època donde Iriunfan los medios de comunicación 
cada vez màs veloces y màs poderosos, donde se coire el 
ríesgo -ya lo advierle Calvino-- de "achalar loda comuni
cación convirliéndola en una coslra uniforme y homogé-
nea". lendremos que aprendera eslablecer una comunica
ción entre lo que es dij'erenle, exallando la diferencia, para 
ver recónocida la igualdad. lendremos que ser àgiles y de-
senvuellos. porque hemos despertada una vez màs y el di-

nosaurio -como escribía 
Monlerroso- lodavía eslaba 
allí. Me lemo que al f inal de 
esle siglo varios dinosaurios 
lodavía eslaràn allí. Ilabrà 
que levanlarse con cautela 
pero sin sobresaltos, sabien-
do que el lenguaje està màs 
enfermo que nunca, que se 
cliluyen los significados, que 
se nos roban los conceptos 
(OTAN - MADRID Capital de
ia Paz), para vaciarlos de 
conlenido, enfermedad que 
también padecen las imàge-
nes. 
Frente a esa palabra que 
sólo se conoce a sí misma y 
no deja lugar a otra visión 
del mundo, nos acercaremos 
al lenguaje con discreción, 
atención y cautela, una vez 
màs. descubriendo que "LA 
PROFUNDIDAD HAY OUE 
ESCONDERLA EN LA SU
PERFÍCIE (Hoffmansthal). 
Sabiendo que crear un dis
curso común de las mujeres, 

donde los hombres tendràn que empaparse, y hacerlo des
de la diversidad no serà fàcil, igual que no resultarà fàcil 
hacer una política de mujeres que los hombres asuman y 
complementen. Si las mujeres cambiamos, los que viven a 
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nuestro lado forzosanicnio tendnín 
que cambiar su discurso. Ehlazo aquí 
con la V I S I B I L I D A D : el reto del 
siglo XXI, al menos uno de ellos, es 
que el cuerpo de las mujeres se intro-
duzca en el discurso, y que los hom-
bres reconozcan y aclúen en 
ese discurso. 
Las mujeres pacifisias (Muje
res de Greenham Commn, 
Madres de Plaza de Mayo, 
Mujeres de Negro... y un lar-
go etcètera, cxponen su cuer
po para vindicar. Hasta aho-
ra, hemos nombrado mucho 
en negativo -las mujeres víc-
timas, lo que padccemos--; 
empieza también ahora el 
liempo de nombrar en posili-
vo (todo lo qúe hacemos). 
Cuando las mujeres introdu-
cen su cuerpo en los discur
sos, el cuerpo de las mujeres 
empiezas a ser politico. Ne-
cesitamos salir de ese proce-
so de extraüamiento con la 
política, crear un proyecto 
colectivo como mujeres. ES-
TAMOSEN TRANSICIÓN, en 
un momento confuso pero 
creativo. Debemos -mas que 
nunca- hacer que funcione 
la CONTRATACIÓN entre no 
sotras: mujeres de la ÍNDIA, de Àfrica, 
de Europa; mas que nunca el feminis-
mo debe ser INTERNACIONALISTA, 
el retroceso para algunas mujeres a 
las puertas del siglo XXI es alarmante; 
muchas, por imposición, vuelven a 
ser propiedad de los hombres, y algu-
nos hombres, esclavos de Dios. Ei 
ideal de feminidad del Islam SUNNI-
TA, por ejemplo, vuelve a presentar a 
la mujer como obediente y modesta, 
alguien que no se enorgullece de su 
cuerpo, lo oculta, no se ve. L a m u 

je r INVIS IBIE s i m p l e m e n t c 
n o existe. No es una igual, es una 
idèntica. No puede contratar, si no 
existe. no puede modificar eí mundo. 
Una clara opción es negociar con el 
resto de las mujeres, no colonizarlas 

desde el Norte, escuchar sus discur
sos, aprender a poner nuestros dese-
os y los suyos sobre la mesa. Apren
der y ensenar, de un lado y de otro., 
como tarca civilizatoria que el cuida-
do, no es un SERVICIO, es contratar 
contigo mismo/a y con el otro/a, y 
nada tiene que ver con servir. 
Si las mujeres nos damos una autori-
dad, nos damos fuerza y autonomia, 
reconocemos la multiplicidad y desde 
allí el I N T E R N A C I O N A L I S M O , 
un internacionalisme que hago exten-

sivo a los hombres. 
Concrelando, nos adenlramos en el 
siglo XXI con un discurso en Iransi-
ción. pero eslamos en ello. Como el 
príncipe CHUANG TZU, que era dies-
tro dibujanle, al que un dia el reypi-

dió que dibujara un cangrejo. 
. CHUANG TZU respondió que 

necesilaba cinco anos y una 
casa con doce servidores. Pa-
saron cinco aíios y el dibujo no 
estaba empezado. "Necesilo 
olros cinco anos" dijo CHUANG 
TZU. El rey se los concedió. 
Transcurridos los diez anos, 
CHUANG TZU lomó el pincel y 
en un instanle, con un solo 
gesto, dibujó un cangrejo, el 
cangrejo mas perfecto que ja-
mas se bubiera visto. 
Esto es un cuento. Eslamos 
muy lejos de la perfección, pero 
estamos despiertos, como las hi-
landeras de un desconocido 
poema, "nos pinebamos pam 
no dormirnosy despertar*. 
Entrar en un nuevo siglo vien-
do y experimentando el mun
do -con palabras del escritór 
italiano GADDA- como un sis
tema en el que cada sistema 
singular condiciona los otros y 
es condicionado por ellos. Op-

temos por la LEVEDAD y el peso, la 
rapidez y la lentitud, la exactitud y lo 
vago. Construyamos la VISIBILIDAD 
y la MULTIPLICIDAD. Haciendo posi-
ble que las mujeres se empapen de 
un nuevo discurso. lo reconozcan y 
apuesten por él. 

Teresa Agustín 
' Bte Irabajo bebe de la rejlexión y del 
Irabajo de mis companeras de la re-
risla EN PIE DE PAZ. 
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PnOPUESTAS 
PARA 

LA PAZ EN 
C O L Ò M B I A 

R e d N a c i o n a l d e M u j e r e s d e C o l ò m b i a 

E s t e texto es p a r t e de la 
ponència p r e s e n t a d a p o r 
la Autora, en nombre de la 
R e d N a c i o n a l de Mujeres 
de Colòmbia, Regional Bo
gotà, en las J o r n a d a s p o r 
la P a z en Colòmbia cele-
bradas en Madr id los días 
1, 2 y 3 de 1997. Razones 
de e s p a c i o h a n impedido 
su publicación íntegra. 

La magni tud de lo que ocurre 
en el país y de lo que en él 
v i v imos y sufr imos colombia
nes y co lombianas nos exige 
una p ro funda modèst ia para 
abordar el tema que nos con
voca. La arrogància, o pam ser 
menos dràst ica, la segur idad 
q u e b r i n d a el c o n o c i m i e n t o 
de las leyes soò ia les y de l 
componamien to humano que
da atònita ante los abismos de 
crueldad a que hemos llegado 
y la comp le j i dad de la situa-

c ión co lombiana. 
El d o l o r y el m i e d o pueden 
inmov i l i za rnos , pero a pesar 
de t odo es mas fuene el im-
p e r a t i v o v i t a l , la neces idad 
apremiante de encontrar sali-
das para al menos aminorar el 
sufr imiento h u m a n o que reco
rre nuestra geograf ia, inclu ido 
el nuestro p rop io . Ademas ya 
somos tres generaciones que 
tenemos la urgència, la cur io-
sidad y la esperanza de cono-
cer un v iv i r en paz. 

Las mujeres 
continuamos 
ejercitando la 
experiència 

històrica 
de la paciència 

A propósi to de la modèstia es 
i m p o r t a n t e a f i r m a r q u e las 
mujeres vinculadas al proceso 
social y cultural por lograr el 
p leno disfrute de nuestra d ig-

muaci ue numanas , ai i gua i 
que cl resto de la Sociedad ci
v i l c o l o m b i a n a s u f r i m o s las 
carencias históricas en cuanto 
a la educación y practica de-
moeníticas. Esta es la otra cara 
de un estado dèbi l democràt i -
camente y por lo tanto tenta-* 
d o p e r m a n e n l e m e n t e po r la 
cor rupc ión. la arbi trar iedad, la 
exc lus ión y el au tor i ta r ismo. 
Ot ro e lemento que coadyuva 
a la modèstia es nuestra igno
rànc ia de las l e y e s , de los 
imaginarios y de los imperati-
vos de la guerra y de sus ac-
t o r e s . A d e m à s las m u j e r e s 
c o n t i n u a m o s e j e r c i t a n d o la 
experiència històrica de la pa
c i è n c i a : a ú n h o y esta m o s 
compel idas a habitar con el la, 
todavía desarrol lamos el ejer-
c ic io pedagóg ico de demos 
trar que el acaecer de la gue
rra y de la paz nos 
c o m p r o m e t é n o s o l o c o m o 
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En el movimiento 
de muieres 

venimos íejiendo 
en el país 

una cultura 
de respeto 

a la diferencia 
víctimas sino como actoras en 
los procesos de const rucc ión 
de una mejor sociedad. 
Desde hace aproximadarnente 
dos décadas, en el mov im ien 
to de mujeres veninos tej ien-
d o en el país una cultura de 
respeto a la diferencia. Contr i -
b u i m o s a la c o n s t r u c i ó n de 
una cu l tu ra pací f ica c o n la 
atención de las víctimas de la 
violència cotidiana contra mu
jeres y ninas en las familias y 
en las calles y la lucha contra 
la impun idad de esos casos, 
en los p rocesos e d u c a t i v o s 
que desarrollamos por el ejer-
cic io de nuestros derechos c i -
v i les, (que involucran los se-
xua les y r e p r o d u c t i v o s ) , de 

los derechos polít icos, econó-
micos, sociales ( que inc lu-

yen e l no mor i r por cau-
sas asoc iadas a la 

matemidad) , de los de
rechos cultura les y de 
preservación del med io 
a m b i e n t e y de t o d a s 
las foras de vida en el 
planeta. 
Venimos re fo rmu lando 

con nuestra practica so
cial lo p r i vado y lo p u 

b l i c o , r es i gn i f i cando los 
c o n c e p t o s t r a d i c i o n a l e s 

acerca de los derechos huma-
nos, construyendo y ensehan-
d o una ètica que incorpora la 
lucha por la d ign idad huma
na, a part ir de la transforma-
c ión de las causas que en la 
cultura y en nuestros incons-
cientes va l idan y reproducen 
la d iscr iminac ión de la mi tad 
del mundo . 
En f i n , noso t ras t raba jamos 
cot idiana y modestamente por 
una nueva sociedad, somos 
gestoras de un proyecto social 
y cultural que incorpora la d i 
ferencia y el con f l i c to c o m o 
pa ne de nuestra alegria de ser 
seres humanos. 
El Mov im ien to de Mujeres es 
u n un i ve rso social c o m p l e j o 
en el que conf luyen diversas 
visiones del mundo y del pro-
ceso social, pol í t ico y cul tural 
de variados sectores de la po-
b l a c i ó n f e m e n i n a , así c o m o 
de d is t in tos p royec tos cons
t r u c c i ó n igua lmen te và l idos . 
Por esto, en las regiones inter-
locutamos el proceso de bús-
queda de soluciones que con -
duzcan a la paz, a par t i r de 

propuesta y ejercicios c iuda-
danos pacifistas. Nos convoca 
nuestra radical vocac ión por 
la v ida, la conv icc ión irreme-
diable en la paz c o m o posibi-
l idad humana y de los medios 
p a c í f i c o s para s o l u c i o n a r 
nuestros desacuerdos. 

El uso de la 
fuerza y el 

exterminio armado 
del bando que 

sea, no ha 
contribuido 

históricamente a 
la solución de los 

grandes problemas 
nacionales. 

En Colòmbia 
no debe morir 

mas nadie: 
ni guerrilleros, 

m soldados, 
ni policías, 

ni paramilitares, 
m ningún otro 
actor armado, 

ni auxiliares civües 
de cualquiera de 

los bandos en guerra 

Una de las formas organizati-
vas a d o p t a d a s po r el m o v i 
miento de las mujeres co lom-
bianas es la Red Nacional de 
Mujeres, que permi te po ten 
ciar las capacidades de las en-
t idades què la conforman con 
miras a ser una expresión im-
por tante de la sociedad c iv i l 
co lomb iana . Se con fo rmo en 
el ano de 1.991, en el contex-
to de la discusión de la nueva 
const i tuc ión polít ica, està inte
grada po r d iez regionales, a 
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las cuales penenecen aprox i -
'madamente 80 organizaciones 
de mujeres. 
Para abordar soluciones inte-
grales al problema de la gue
rra y de las violencias, las m u 
j e r e s t r a t a m o s d e s u p e r a r 
var ias d i f i cu l tades , q u e a ú n 
estan invisibi l izadas en ni les-
tra sociedad. 
Una de ellas es la relativa al 
ejercicio histórico de hombres 
y mujeres en una cultura en la 
cu al la penenencia a un sexo 
construye un universo de sig-
n i f icantes que ubica a seres 
humanos, bien en el lugar he-
gemón ico del poder o en el 
de la exclusión. 
Una cultura en la cual las d i -

fe renc ias b io lóg i cas se c o n -
v ie r ten en la p iedra angu lar 
de u n sistema que e x c l u y e , 
margina, discrimina y nombra 
la d i fe renc ia c o m o in fe r i o r i -
dad y lesiona el ejercicio de la 
d ign idad humana.ga fin a esta 
guerra endèmica. 
Aún cuando ha habido avan
ces signi f icat ivos, todavía las 
mujeres en el m u n d o contem-
poraneo y en Colòmbia cont i -
nuamos segregadas de los l l i 
gares de decisión y todavía no 
estamos incorporadas cot id ia-
namente al anàlisis y la bús-
q u e d a de s o l u c i o n e s a los 
problemas sociales, aún cuan
d o en el Pais se han hecho in-
teresantes esfuerzos en los ú l -
t imos dos gobiernos. 
Todav ía el pa rad igma de l o 
h u m a n o es lo mascu l ino , no 
la diversidad y las diferencias 
q u e iden t i f i can cada géne ro 
de la espècie. Todo esto t iene 

graves secuelas en el terreno 
del diagnost ico, del anàlisis de 
las causas de la guerra y las 
violencias y por lo tanto de la 
const rucc ión de la paz c o m o 
ejercicio colectjvo de la d ign i 
dad y de los derechos huma
nos, tanto en el rampo de la 
ncgoc iac ión como de la ap l i -
cac ión de acuerdos y solucio
nes. ( . . . ) 
La guerra y las violencias per-
sisten simultàneamente en Co
lòmbia y dejan anualmente el 
resu l tado de mi les de muer -
tos, que no son atribuïbles ex-
clusivamente a ninguna de las 
dos, pero se han con fund ido 
y esto ha i m p e d i d o la toma 
co r rec ta de dec is iones para 
superarlas y por lo tanto se ha 
inc rementado el deter ioro de 
la cal idad de la vida de h o m 
bres y mujeres, de ninos, n i -
iïas y jóvenes. 
Las mujeres co lomb ianas n o 
estamos dispuestas a ser con-
vidadas de piedra en la solu
c ión de éstos dos aspectos de 
la tragèdia nacional por esto 
seguimos en nuestra labor 
cons t ru i r una cu l tu ra de 
paz y la conv ivènc ia , tra 
bajamos por reforma s y 
contra la violència con
tra las mujeres ninas y 
n i h o s , así c o m o por 
integrarnos al proce
so de la sociedad ci
v i l para l o g r a r una 
negociación que pon 
A f i r m a m o s q u e el 
a r r a s a m i e n t o de la 
v ida y la d ign idad hu-
manas, que el uso de la 
fuerza y el extermin io ar

mado del bando que sea, no 
ha cont r ibu ido históricamente 
a la so luc ión de los grandes 
problemas nacionales. En Co
lòmbia no debe mor i r màs na
d ie : ni guerr i l leros, ni solda
d o s , n i p o l i c í a s , n i 
parami l i tares, ni n i ngún o t ro 
actor armado, ni auxil iares ci-
viles de cualquiera de los ban
dos en guerra. 
Por lo t an to l l a m a m o s para 
que esta guerra endèmica sea 
nombrada y tratada con la ur
gènc ia q u e el respeto a la 
vida humana nos exige a to-
dos los hab i tan tes de l país. 

Las identidades 
masculina 

y femenina 
se constituyen 

en cada sociedad 
a partir del orden 

simbólico que otorga 
unas formas de 

valoración al 
hecho de ser 

hombres o mujeres 
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0 

El escenario 
de la guerra y 

la confrontacion 
armada potencia, 

legitima y crea 
un clima propicio 

para la 
utihzación de 
la violència en 
la vida diària 

de la población 

Que se adelanten con todo el 
v i g o r y c o n el c o m p r o m i s o 
del Estado y la sociedad c iv i l , 
las reformas sociales, econó-
micas y culturales que garanti-
cen la equidad y una vida d ig
na para los c o l o m b i a n o s y 
colombianas, y los programas 
estructurados desde una pers
pectiva de género para aten-
der a las victimas de la guerra 
e n especial a las mujeres de 
las zonas de conf l icto, familias 
desplazadas, lisiadas y lisiados 
de la guerra. 
Hay u n hecho rec ien te que 
marca una nueva etapa en la 

relación entre la sociedad civi l 
y el proceso de contrucción 

d e la p a z , n o s ó l o en 
c u a n t o se re f ie re a los 

actores del conf l ic to ar-
mado, sino al compro
m iso persona l c o n la 
paz cotidiana. El 26 de 
o c t u b r e , h o m b r e s y 
mujeres que sumaron 
a p r o x i m a d a m e n t e 10 

mi l lones de votos, sus-
c r i b i m o s e l M a n d a t o 

Ciudadano por la Paz y la 
L i b e r t a d . F u n d a r o n una 

n u e v a f o r m a de e x p r e s i ó n 
personal y comuni tàr ia de la 
sociedad c iv i l que varia radi-
calmente el panorama social y 
la relación con los actores de 
la guerra. Por lo tanto las mu
jeres tenemos un espacio mas 
en el que hemos part ic ipado y 
con el que cont inuamos com-
préinet idas c o m o promotoras 
de paz. ( . . . ) 
Es necesar io destacar la au -
sencia de là categoria de gé
nero en el anàlisis de la situa-
c ión del país. Las violencias y 
los diversos factores asociados 
al conf l ic to armado t ienen una 
re lac ión estrecha con la ine-
qu idad social y las estrategias 
de d isc r im inac ión (ètnica, de 
g é n e r o , r e l i g i o s a , de c lase , 
e t c ) . 
La categoria de género es u n 
impor tante aporte con tempo-
ràneo a las ciencias humanas, 
c o n s t r u i d o desde e l pensa-
mien to feminista y de l m o v i -
m i e n t o de las mujeres en ei 
m u n d o por el reconocimiento 
de su d ign idad humana, que 
ha enr iquec ido y prob lemat i -

zado el anàlisis de las relacio
nes sociales. 
Acà para, nuestros efectos, la 
abordar ia mos para deseu br i r 
el paradigma de la mascul ini-
dad y la femin idad , desde el 
con junto de símbolos que nos 
e s t r u c t u r a n y r e p r e s e n t a n -
como hombres y mujeres. 
Las iden t idades mascu l ina y 
f e m e n i n a se c o n s t i t u y e n e n 
cada sociedad a partir del or-
d e n s i m b ó l i c o q u e o t o r g a 
unas formas de valoración al 
hecho de ser hombres o m u 
jeres. El género es el eje cen
tral de organización de la psi
q u e de h o m b r e s y mujeres , 
alrededor del cual configurar-
nos nuestra personal idad . 
Se hace a c t u a l m e n t e en e l 
m u n d o una relectura cul tural 
y social desde la perspectiva 
de género y hoy las políticas 
públicas impulsadas desde or-
g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s 
c o m o las N a c i o n e s U n i d a s 
con miras a lograr el desarro-
l lo, la igualdad y la paz en el 
planeta, incorporan esta nue
va manera de mirar la real i -
dad, inscrita, ademàs en la lu-
cha por la preservación de los 
Derechos Humanos. 
Hablar de género no es una 
forma eufemíst ica de refer ir-
nos, sin p rovocar tantas sus-
cep t ib i l i dades , a la s i tuac ión 
de d iscr iminación de las muje
res, n i t a m p o c o una manera 
de hablar de las mujeres y las 
familias. 
Hablar de género nos coloca 
ante la real idad personal cu l 
tu ra l y soc ia l de hombres y 
mujeres inmersos en paradig-
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mas dC masculiniclacl y fcmin i -
dad que expropiar) 0 recortan 
enormes posibi l idades del de-
sarrollo humano y por lo tan
to coartan el acx iso al p leno 
d is f rute de los derechos hu
manos. 

Modelos de 
masculinidad que 

les exigen el 
ejercicio de 
la violència 

como 
afirmación de 
su titularidad 

del poder, 
el heroismo, 

no volver atras, 
no pedir excusas, 

no llorar, 
no sentir, 

darlo todo, 
has ta la 

pròpia vida 
por cualquier 
meta. desde 
la laboral, 

hasta llegar 
primero al 

cruce de la via, 
en un universo 

infinito de 
competencias 

jguerreras e 
intolerància 

También es importante cons
tatar q u e la ausend ia de la 
perspect iva de géne ro en el 
anàlisis de las consecuencias 
de la guerra y de las demàs 
v io lenc ias , p roduce def ic ien-
cias en el p l a n u a m i e n t o de 
las pol í t icas para la atención 
de la p o b l a c i ó n desp lazada, 

las relativas a los y las excom-
halientes, a la adecuación de 
las polít icas educativas. de sa-
lud. de emp leo y de viviencla 
para los desplazados y despla-
/adas cn zonas urbanas. para 
la po l í t i cas de re to rno o de 
reubicación en otras zonas ru-
rales t lel país. 
Veamos algú nos énfasis 
Hn la caracterización del fenó-
meno del despla/ .amiento, es 
i m p o r t a n t e des tacar q u e cl 
58% de la pob lac ión desplaza
da son mu ie res y q u e en el 
24.6% de los hogares despla
zados. se t ransforman en jefas 
de famil ia. es clecir con todas 
las r e s p o n s a b i l i d a d e s en la 
crianza y manutenc ión de lu-
jos e h i j as . 39-316 m u j e r e s 
pérd iéron en hechos violenios 
a sus esposos o a uno o màs 
de sus hi jos antes de despla-
zarse. ( . . . )192 mu je res p ier -
den la vida anualmente en he
chos a t r i bu ïb les al c o n f l i c t o 
armado. 

Habría que agregar que si
mu l tàneamen te el f e n ó m e n o 
del desp lazamiento potencia 
y recrudece un fenómeno 
culturailmente comúh en 
nuestra cultura: el mal-
trato contra mujeres, 
ninas, n inos y jóve
nes de ambos sexos, 
al interior de las fa
milias 
Esta es t ruc tura de l 
poder en la vida fa
m i l i a r i n c i d e e n el 
m o d o de relacionarse 
c o n la p r o p i e d a d . 
con las polí t icas púb l i -
cas, con la representati-

v idad. que a la vez se traduce 
en los programas de atención 
a la pob lac i ón desplazada y 
en la aysencia de las mujeres 
en los lugares de decis ión. 
Es necesario precisar que el 
escenar io de la guer ra y la 
conf rontac ión armada po ten 
cia, legit ima y crea un c l ima 
propic io para la ut i l ización (.i^ 
la v io lència en la v ida diàr ia 
de la pob lac ión co l omb iana , 
es decir que guerra y v io lèn
cia cot id iana se re t roa l imen-
tan . Por t a n t o . su s o l u c i ó n 
contr ibuir ia de manera deter-
minante a la construcción de 
nuevas posib i l idades sociales 
y culturales. 

Cuando t ratamos los p rob le 
mas de la guerra es prec iso 
remit irnos a la cultura que les 
dà sustento y q i le se expresa 

la masculinidad 
tradicional 

es una 
amenaza 

contra la vida 

A 
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Somòs gestoras 
de un proyecto 
social y cultural 
que incorpora 
la diferencia 
y el conflicto 

como parte de 
nuestra alegria de 
ser seres humanos 

en las cifras que anualmente 
arrojan las estadisticas de los 
deli tós contra la vida y la inte-
g r i d a d de las p e r s o n a s e n 
nuestro país. 
En C o l ò m b i a las c i f r a s de 
muertos por la guerra no su-
p e r a n e l 1 5 % d e l t o t a l d e 
muertes violentas, acompana-
da po r la impun idad ap rox i 
madamente en el 95% de los 
casos, lo cual expresa la deb i -
l idad crònica de la justícia co
lombiana. 

Para ilustrar veamos las cifras 
del ano 1995 publicadas por 

Medicina Legal. ( . . . ) 
C i f r a t o t a l d e m u e r t e s : 

3 9 . 3 7 5 ( 8 8 . 1 % f u e r o n 
hombres y el 11.9% fue
ron mujeres) (.. .) 
Lesiones no fatales de 
causa esterna e in ten-
c ionales: Se real izaron 
213.341 reconoc im ien-
tos por lesiones no fa
t a l e s , de es tos h u b o 
11.970 d ic tàmenes po r 

del i tós sexuales. ( . . . ) 
En estos de l i t ós y para 

menores de 14 anos, en el 
77.4% de los casos el agre-

sor era una persona conocida 
por la víct ima. Del total de ca
sos, en el 9-9% el agresor fué 
el pad re , e l 8.5% fué el pa-
drastro, el 11.3% fué ot ro fa
mil iar, el 48.6% fué otra per
sona conocida y el 22.7% una 
persona desconocida. 
Los padres agreden con ma-
yor frecuencia a sus hijos e h i -
jas que sus madres. El actor 
de agresiones contra el los es 
el padre en el 40.7% de los 
casos, seguidos por la madre 
en el 2 6 . 1 % de los casos, el 
padras t ro c o n el 11.5% y el 
21.7% otras personas respon
sables del cuidados de los/las 
menores. ( . . . ) 
Desde el p u n t o de vista de 
género, estos resultados, son 
al m i s m o t i e m p o tes t imon io 
de la ausencia de cuidado de 
sus propias vidas en los h o m 
bres, refrendada en múl t ip les 
imperat ivos paradigmàticos de 
la m a s c u l i n i d a d t r a d i c i o n a l . 
Los mas p r o t u b e r a n t e s s o n , 

por e jemplo , la def in ic ión es
tereot ipada de la fuerza rela
cionada con la mascul in idad, 
basada e n e l d o m i n i o y el 
cont ro l , mediante la humil la-
c ión y la degradación de los 
demàs. 
El imaginar io acerca de la va
len t ia està a c o m p a n a d o de 
una pràct ica social según la 
cua l los h o m b r e s p u e d e n y 
d e b e n m o r i r p o r c u a l q u i e r 
causa, se considera preferible 
mor i r que huir de l pel igro, ya 
que corren el riesgo de ser ca-
l i f icados de cobardes. 

No es aventurado 
decir que para 

conseguir la paz 
en Colòmbia 

y lograr formas 
de convivència 

respetuosas 
de la dignidad 

y las diferencias 
humanas es 
necesario 

atrevemos a 
deconstruir y 

construir nuevos 
paradigmas 

de masculinidad 
y feminidad 

En el lenguaje de los guerre-
ros de t odo t ipo apreciamos la 
escasa capac idad y sensib i l i -
dad para valorar la pérdida de 
las vidas de combat ientes no 
sólo de los ajenos, s ino de los 
propios. De muchos y muchas 
de noso t r as es ç o n o c i d a la 
consigna de los anos setenta, 
d i fund ida a raíz del asesinato 
de l d i r i gen te ch i l eno M igue l 
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Enríquez, que decía, " los re-
voluc ionnr ios no se Uoran, se 
reemplazan". ( . . . ) 
Miradas las estadísticas c o m -
p r o b a m o s t a m b i é n q u e los 
agresores c o t i d i a n o s con t r a 
mujeres, ninas y ni i ïos son va-
rones q u e les l es ionan sus 
derechos humanos a una vida 
digna y a la integr idad como 
p e r s o n a s . T a m b i é n se d e -
muestra que el lugar mas pel i -
groso para el los y el las es el 
hogar. 
El paradigma de la mascul in i -
dad tradicional ha hecho crisis 
entre nosotros, aún cuando la 
mayoria de los hombres no se 
haya percatado de eso. Q u e 
un país pierda en una dècada 
la v ida de casi doscientos mi l 
varones, a manos de otros va-
rones, sin que haya suficiente 
a l a rma p o r e l l o , es ya una 
base su f ic ien te para d e m o s 
tra r lo. 
Pero como subsistimos en una 
cultura patriarcal, en la que la 
f u n c i o n a l i d a d del m a c h i s m o 
se sustenta por un lado en la 
subord inac ión de las mujeres 
y la enajenación de los h o m 
bres en modelos de mascul in i -
dad que les ex igen el ejercicio 
de la v io lènc ia c o m o af i rma-
c ión de su t i tu lar idad del po
der , el h e r o i s m o , n o v o l v e r 
a t ras , n o p e d i r excusas , n o 
l lorar , no sent i r , da r l o t o d o , 
hasta la pròpia vida por cual-
quier meta, desde la labora l , 
hasta l legar p r imero al cruce 
de la v ia, en u n universo inf i -
n i to de competencias guerre-
ras e intolerància. 
Este paradigma de mascul in i -

dad dominante se ha con -
v e r t i d o en nues t ro pa is, 
c o m o l o c o r r o b o r a n lo 
resul tados v is tos atràs, 
en fuente de enormes 
suf l imientos para h o m 
bres y mu je res , para 
n inos y ninas. La su-
presión que los varo
nes h a c e n d e s e n t i -
mientos, necesidades, 
emoc iones y pos ib i l i -
dades, les impide acce-
der al placer de cuidar 
de otros, la recept iv idad, 
la empa t ía y la c o m p a -
sión, experimentadas c o m o 
inconsisientes con el poder 
mascul inoX. . . ) 
No es aven tu rado dec i r q u e 
para conscguir la paz en Co
l ò m b i a y l o g r a r f o r m a s d e 
convivència respetuosas de la 
d ignidad y las clifcrencias h u 
mà nas es necesar io a t reve-
mos a deconstruir y construir 
nuevos paradigmas de mascu-
l in idad y femin idad. Es proba
ble que así c o m o en éste siglo 
ha ocur r ido una gran revo lu-
ción que ha sido la de las m u 
jeres, en el p róx imo acontezca 
otra, que sea la de los h o m 
bres, la de los hombres que 
como dice Cooper Thompson , 
reconozcan que "la mascul in i -
dad tradicional es una amena-
za contra la v ida" y que estén 
d ispuestos a dejar a f lo rar el 
espíritu v ir i l en sus vidas. 
La resigni f icación de lo Mas-
cu l ino y lo Femenino en h o m 
bres y mujeres, es un camino 
d i f ic i l y necesario para cons
tru i r una sociedad basada en 
el respeto a la d ign idad huma-

t ! ' 

Todavía el 
paradigma de 
lo humano es 
lo masculino, 

no la diversidad 
y las diferencias 
que identifican 

cada género 
de la espècie 

na, en la que el cu idado por 
la vida sea una pr ior idad y en 
la q u e h o m b r e s y m u j e r e s , 
hombres con hombres, muje
res con mujeres podamos re-
conocernos en nuestra integri
dad de seres humanos. 
Que podamos percatarnos y 
valorar la feminidad y la mas-
cu l in idad que se con jugan y 
expresan simultàneamente en 
cada ser humano.. ( . . . ) . 

Magdala Velasquez T o r o 
Abogada e H is tor iadora 
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KUTAS POR 
L P A Z 

çi 25 de noviembre se conmemora el Dia Internacional de la No Violència contra la 
Mujer. En torno a estàs fechas y desde hace dos anos se vienen celebrando 
en Colòmbia las denominadas Rutas Pacífícas de las Mujeres por la Paz. 

Desde Mutatà en 1996 y el Sudoeste en 1997 las mujeres marchan nada la capital, 
articulando dialogo e iniciativas fundamentadas en la noviolencia, tratando de 

"construir un país que abrace a las mujeres y los hombres que lo habitan". 
La Ruta desde el Sudoeste antioqueno, una de las zonas mas castieadas por la 

violència, fue convocada en esta ocasión por mas de 17 grupos de mujeres. 
Quince autobuses llegaran a la Capital. Mujeres empecinadas en resolver los 

COnilictOS por la via pacífica, en el boicot al mercado de las armas, en hacer y desha-
cer sus pasos por construir un país-cuerpo habitable, comunicaran allí lo siguiente: 

Nosotras, Mujeres de Co lòm
bia en Ruta Pacífica por la Re-
soluc ión de los Confl ictos, no 
s o m o s i n d i f c r e n t e s an te la 
sangre derramada en el asfalto 
de las barriadas, en el campo 
o e n el s u e l o de las casas 
campesinas; ni ante las làgri-
mas de las mujeres, jóvenes, 
ninas y n inos de nuestra t ie-
r ra . Por eso h o y q u e r e m o s 
exorc izar y tejer con nuestra 
manos y con acordes jugueto-
nes, la tonada urbana que ne-
cesita nuestro t iempo. 

U n i e n d o l a i n t e n c i ó n d e l 
c o r a z ó n a la sensatez de la 
r a z ó n , d e c l a r a m o s : 

1 . - La guerra tapiza de resenti-
miento los caminos de la es-
peranza. N i el nombre de la 

jus t íc ia , n i el de la e q u i d a d 
justif ican tanta or fandad, tanto 
d e s a r r a i g o y tan ta s o r d e r a 
ante la vida y ante la muerte. 

2 . - En c o n t r a b í a a n u e s t r o 
sentir las mujeres somos invo-
lucradas en el negoc io de la 
muer te . En n o m b r e de la l i -
bertad se ahogan las posibi l i -
dades rea les de ser mujeres 
hacedoras de nuestro dest ino, 
po rque sin permiso es usado 
n u e s t r o t e r r i t o r i o - c u e r p o y 
porque los guerreros imponen 
los l im i tes , la guerra sacude 
nidos y tumbas. 
3-- Tejemos, po rque los hi los 
que se rompen sólo dan in ic io 
a otra t rama, po rque los pasos 
y los b razos ex tend idos po r 
nosotras hacia la paz, no se
ran aqu ie tados n i apac igua-

dos, cont inuamos en Ruta Pa
c í f ica hacia n u e s t r o p r o p i o 
sueno de pàtria. 

4 . - La d ign idad no t iene pre-
cio, no se negocian las alas. ni 
los colores de l arco iris. La ju-
ventud reverdece en nuestros 
b a r r i o s y las m u c h a c h a s se 
prenan temprano a fuerza de 
sus ganas . Pe ro ex i s te o t ra 
prenez, la obl igada, la de las 
m u j e r e s v i o l a d a s c o m o es 
Alba Lucia Rodríguez Cardo
na, la condenada por no saber 
al ais lamiento, la injuria y las 
rejas. Se de tuvo y se t runco su 
vue lo de mujer-nina. También 
estan las niíïas de Pabarandó, 
ensayando ser nanas para h i -
jos e hijas desterradas. 

5. - Nos declaramos actores y 

A 
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Las mujeres tejemos... tejemos, sequimos tejiendo ta paz 
veedoras en estàs negociacio-
nes para que se con temp len 
las causas que han or ig inado 
esta guerra c o m o son las ine-
quidades económicas, de gé-
nero , de opo r tún idades para 
acceder a los bene f i c iós de l 
d e s a r r o l l o s o c i a l , c u l t u r a l y 
e c o n ó m i c o c o n medidas que 
efect ivamente abonen las so
luciones pacíficas al conf l icto. 

6.- Nos pronunc iamos contra 
el a rmament ismo, el negoc io 
de las armas y el mi l i tar ismo 
que campea en nuestra cot i -
d ian idad política y social, ante 
la indiferència de la mayoría. 
Nuest ra soc iedad n o puede 
seguir acosuimbrada a la v io
lència, la impun idad y el o lv i -
do . 

P o r todo esto, p r o p o n e m o s : 

l i - La urgente necesidad de la 
negoc iac ión de l conf l i c to co-
l omb iano , compromet iendo a 
todos los actores armados a 
lograr un acuerdo humanitar io 
que recoja nuestras condic io
nes específicas y que se apo-
ye en el respeto al D.I .H. 

2 . - Rea l izar la n e g o c i a c i ó n 
aún en med io de l conf l ic to ar-
mado , pues es este conf l i c to 
el que justifica la urgente ne
cesidad de dialogar. 

3-- Q u e en la negociación se 
contemple y se recojan las de-
nuncias de las mujeres sobre 
las violaciones a los derechos 

sexuales y r e p r o d u c t i v o s de 
las c lesplazadas, las ado les -
centes embara /adas y de las 
que han s ido y son víct imas 
de v io lac ión por los diferentes 
actores armados; actos de los 
cuales haremos veeduría y de-
nuncias a nivel nacional e in
ternacional. 

4 . - Q u e los e m p r e s a r i o s y 
duenos de la tierra se sientan 
impl icados en la negociación, 
y asuman la responsab i l i dad 
que les compete en las causas 

que or íg inan esta v io lència y 
se d ispongan a la red is t r ibu-
c ión de las riquezas que pro-
duc imos qu ienes t raba jamos 
en este país. 

5-- Denunciamos las alianzas 
de las m u l t i n a c i o n a l e s q u e 
estan ínyi r t iendo en proyectos 
mac roeconóm icos , es tab lec i -
das con los d iversos actores 
armados y con sectores de la 
soc iedad c i v i l q u e agenc ian 
esta guerra. La;? convocamos a 
no exacerbar mas el conf l ic to 



pràctica no violenta 

Las mujeres tejemos... tejemos, sequimos tejiendo ta paz 

i 
r , 

y a que sus invcrs iones ten-
gan en cuenta la situación so
cial y polít ica de cada zona, 
p ropugnando por apuestas de 
d e s a r r o l l o q u e f a c i l i t e n la 
equidad y la salida negociada 
al conf l ic to armado. 

6. - A todos los actores arma-
dos l lamamos a que se desar
men e inv ienan sus energías 
en la creatividad y en la cons-
trucción de un país que nece-
sita m e n o s de armas y mas 
de l e m p e n o so l i da r i o , de la 
disposic ión para reconocer al 

o t ro, así este se encuentrc en 
el lugar del enemigo. Porquc 
noso t ras somos , c i udadanas 
madres, hermanas, amigas, h i -
jas, esposas, companeras y es-
tamos cansadas de la guerra, 
n o queremos seguir con tem-
p lando tanto acto que dana y 
degrada a la espècie humana. 

7.- A los que manejan y creen 
en las armas, les decimos: Us-
tedes t a m b i é n se p i e r d e n y 
p ierden en la guerra, su ternu-
ra, su j uven tud , su v ida , sus 

pos ib i l idades amorosas, que 
remos dec i r l es : Nosot ras no 
nos sent imos representadas y 
n o es a v e n t u r a d o dec i r que 
tampoco se sienten la mayoría 
d e h o m b r e s y m u j e r e s d e l 
pueb lo co lombià no. 

8 . - A los gobernantes nac io-
nales y locales, del orden eje-
c u t i v o , leg is la t ivo y j ud i c ia l , 
les ex ig imos cumpl i r el man-
dato const i tucional que llama 
a la conv ivènc ia democràt ica 
y la paz . Los c i u d a d a n o s y 
c i u d a d a n a s de este país n o 
p o d e m o s seguir pe rm i t i endo 
que qu ienes los d i r igen, si-
gan arengando a los guerreros 
desde la palabra belicosa y las 
posturas que agencian la gue
rra y la impuniclad. 

9-- Como mov im ien to de m u 
jeres nos c o m p r o m e t e m o s a 
enriquecer la veeduría impu l -
sando un comitè internacional 
de mujeres solidarias con las 
propuestas de paz en las que 
t raba jamos las co l omb ianas ; 
su ta rea seria la de ser veedo-
ras de las condic iones que v i -
ven las mujeres en las zonas 
de c o n f l i c t o a rmado , de las 
desplazadas y de los actos de 
v i o l è n c i a y v i o l a c i ó n con t ra 
las mujeres, los ninos y ninas. 

M u j e r e s de Colòmbia e 
R u t a P a c í f i c a p o r l a R e s o 

luc ión d e los conj l ic tos . 
S a n t a F é de Bogotd, 

nov iembre 24 de 1997. 
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m NBQZP 
ilmpidamos la guerra en KOSOVO! 

Mujeres de negro han reiterado en numerosas 
ocasiones que la polí t ica del régimen serbio 
hacia la pob lac ión albanesa en Kosovo es in 
sostenible. Hemos condenado la v io lac ión ma-
siva y brutal de los derechos humanos ind iv i -
duales y colect ivos de las y los ciudadanos de 
or igen étn ico albanès. Hemos adver t ido que 
los derechos humanos no so asunto in te rno 
del estado serbio sino que concierten a toda la 
c o m u n i d a d in te rna
cional . Hemos mani -
festado nuestro apo-
y o a la f i r m e 
de terminac ión de la 
p o b l a c i ó n a lbanesa 
que luchan po r sus 
derechos humanos y 
c í v i c o s e x c l u s i v a -
m e n t e p o r v ia n o 
violenta. 
Re i te ramos nuest ra 
condena de toda for
ma de violència y de 
v i o l a c i ó n d e d e r e 
chos humanos indiv iduales y colectivos en este 
momen to en que la creciente represión empie-
za a provocar en una parte de la poblac ión al
banesa cierta vaci lac ión en cuanto al sent ido 
de seguir con la via noviolenta. Consideramos 
que la v io lència armada no es respuesta frente 
al terror de l estado porque esa violència sirve 
solo para just i f icar la represión, hace ocul tar 
las verdaderas causas de l problema y relativiza 

la cu lpabi l idad por la situación creada. 
Por e l lo , expresamos el deseo de que las víct i -
mas de la represión del régimen serbio en Ko
sovo saquen fuerzas para persistir como hasta 
ahora en su estratègia noviolenta. Esperamos 
que la opos ic ión democràtica y los y las prota-
gonistas de la sociedad civi l en Serbia pongan 
en juego su espíritu democràt ico y condenen 
dec id idamente la v io lación de los derechos hu 

manos y cívicos de 
los y las c iudada-
nas a lbanesas e n 
Kosovo. 
Nos d i r ig imos a la 
comun idad interna
c iona l c o n un l la-
mamiento para im
p e d i r e l e s t a l l i d o 
de una nueva gue
rra en los Balcanes. 
Es i n d i s p e n s a b l e 
que la c o m u n i d a d 
internacional t ome 
con la màx ima se-

r iedad a los y las que hablan el lenguaje de la 
noviolencia en vez de reaccionar solo al len
guaje de la violència y de las armas. 
Cada u n o y una de nosotras debe asumir su 
parte de responsabi l idad. Por nuestra parte, se-
gu imos sol idarizàndorios con toda acción no
vio lenta de las y los albaneses del Kosovo. 

Belgrado, 9 de enero de 1998 
Mujeres en Negro 
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UNWUB 
ALKOSOW 

El filósofo y la educación paralela 
L·i propuesta hecha ese vcrano por colegas de la 
Liniversiclad de Pristina - ser profesor invitado en 
su càtedra de filosofia - era un reto al que no fui ca-
paz de resistir. No necesitaron convencerme ni es
perar mi confirmación. Me ocurrió lo mismo con co
legas de la Kscuela de f i losofia de Banja Luka 
cuando me pidieron, hacia pocos meses que cola-
borara en su recién creada revista filosòfica. 
El hall de entrada del Gran Hotel de Pristina, algo 
descuidado, estaba abanotado de hombres de dife-
rentes edades; el único idioma hablado era el ser-
bio; unas pocas mujeres jóvenes, vestidas de mane
ra indebida daban la impresión de ejercer una 
profesión cuestionable. 

La red de comunicación telefònica de la ciudad es 
pésima y después de dos conexiones erróneas pudi-
mos, finalmente. decir donde eslàbamos. Unos ami-
gos nos esperaban en un pequeno bar. La cerveza. 
elaborada en Pec (Peje), ciudad de Kosovo, era ex-
celente, no puede compararse con otras. Las espe-
cialidades culinarias que fueron llegando a nuestra 
mesa, probaron que la cocina local no desmerece 
de las cocinas de los famosos centros gastronómicos 
de los Balcanes. 

Pocos minutos antes de la medianoche, los clientes 
se fueron. Los lugares públicos en Pristina tienen 
autorización de apertura sólo hasta la medianoche. 
Nos explicaran que las excepciones se producen 
únicamente con motivo de cienas fiestas religiosas 
correspondientes a alguna de las tres confesiones 
existentes (Not.TradJslam y Cristianismo. el ultimo 
representado por la Iglesia Onodoxa Oriental -Ser-
bia- y por la Iglesia Catòlica Romana). En esos casos 
los restaurantes, pizzerías. etc. estan abiertos toda la 

noche y este seria cl caso del dia siguiente. la No-
chebuena catòlica. 
Salimos a medianoche en taxi (son mucho mas ba-
ratos que los de Zàgreb, incluso mas baratos que los 
de Belgrado) y paramos delante de un lúgubre edi-
ficio de pisos, situació en la plaza llamada "Colina 
del Sol". Tras pasar por portales completamentc 
abandonados y descuidados y escaleras de no mejor 
aspecto, en absoluto contraste con estos, entramos 
en un piso muy arreglado y perfectamente limpio. 
Mi colega vivia allí con sus padres, su esposa y dos 
ninos. Los padres fueron a quedarse con unos fami-
liares para dejar sitio a los huéspedes. 
Vivir en una familia extensa era la formula tradicio
nal en el Kosovo. Antes de empezar la guerra, la 
genté joven a menudo optaba, en los últimos tiem-
po. por una vida independiente y el número de fa-
milias llamadas nucieares (una pareja con o sin hi-
jos) estaba creciendo. Sin embargo, la tensiòn en la 
situaciòn política "debida a los conocidos aconteci-
mientos" y, de manera especial, las consecuencias 
materiales y financieras provocadas por esta situa
ciòn, han forzado a la gente joven a volver a las for
mas tradicionales de vida. Mi estancia en Pristina 
fué demasiado cona para evaluar tcxlos los aspectos 
de esta vuelta a la antigua tradiciòn, pero pueclo, no 
obstante. afirmar que este proceso no supone una 
vuelta a la tradiciòn cultural. 
A la manana siguiente vi Pristina banada por el sol. 
Habia muchas bolsas de plàstico y otros desechos 
en el césped . parecía como si los servicios de lim-
pieza municipal no funcionaran adecuadamente, y 
fui a la facultad. De hecho, me condujeron a una 
casa inacabada, en la que se encontraba instalada la 
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oficina del Decano de la Facultad. En otra cerca na, 
también inacabada, se encontraban el comedor uni-
versitario y en la planta baja el "aula magna". Aquí 
se hallaban el Decano y los Vicedecanos, el Jefe de 
Departamento así como otros profesores. algunos 
conocidos de varios grupos de estudio y muchos, 
niuchos estudiantes. Sólo una pane de ellos logra-
ron entrar en la improvisada aula. Me dieron la 
bienvenida y .se presentaron a sí mismos, primero 
en albanès y luego en el idioma serbio. 
Hablé sobre las contradicciones de las ideas de pro-
greso, sobre el desarrollo liistórico de esta idea y 
sobre el desglose de un optimismo ingenuo, el ilu-
minismo. Hable también del fín del Modernisme y 
sobre los retos del Futuro, mientras tanto observaba 
la muy atenta escucha del auditorio. ^Quizas me es-
taba enganando?. Pero nó, no me estaba enganan-
do, era verdadero el interès. 

Recortè pane de mi clase (los expertos afirman que 
no es posible sostener el nivel de concentración du-
rante mas de 45 minutos y, por ello, siempre trato 
de evitar clases míis largas que este período óptimo 
de tiempo) y propuso dedicar el resto del tiempo 
disponible al debaté. Surgió un diluvio de preguntas 
tanto de profesores como de alumnos y alumnas. 
estàs fueron mas locuaces que sus colegas masculi-
nos. Quedè impresionado por el nivel intelectual de 
sus preguntas. He estado en muchas universidacles 
europeas y de la antigua Yugoslavia, actualmente 
estoy ensenando en una universidad què ha tenido. 
hasta hace poco, cierta reputac ión en Europa 
(Not.Trd.; se trata de la Universidad de Zàgreb) y 
por lo tanto estoy cualificado para scnalar que nin-
guna escuela europea con reputación estaria aver-
gonzada de contar con semejante nivel. 
Quedè también sorprendido por la calidad de la 

lengua hablada por la gente joven, hay que lener en 

cuenla que han estudiado en las escuelas secunda-
rias del sistema de educación paralelo (solo en alba
nès). En estos casos se suelo esperar una incompe
tència verbal pero, al contrario, la expresión era 
muy correcta. Este hecho me crec') una buena impre-
sión, sobre todo cuando uno sabé que la mayoría 
de la población estudianiil habla un buèn (incluso 
excelente) inglés, y, muchos de ellos, ademas, otro 
idioma extranjero. La pregunta es: ^qué pasaní con 
los mas jóvenes que ahora cursan en la escuela ele
mental?, ^seran capaces de utilizar tan bièn el idio
ma serbio?. 

La población estudiantil de la Universidad paralela 
salia (sigue saliendo) por las tardes para participar 
en los paseos de protesta. El lugar para el mismo 
era la "promenade" de Pristina. Y el paseo de ese 
dia fuè la preparadón para la protesta prevista para 
el penúltimo dia del ano que acaba. Hasta hacía 
poco, la plaza estaba cerrada al trafico por la larde. 
Sin embargo, desde el momento en que los estu
diantes empezaron a pedir el retorno a los edificios 
de la Universidad oficial, la policia dirigió el inifico 
hacia la calle principal y los estudiantes (y con ellos 
unos pOCOS ciudadanos, probablemenle profesores) 
se vieron forzados a andar por las estrechas aceras. 
Paseaban en absoluto silencio mientras unos pocos 
policías en uniforme los miraban sin intervenir. El 
dia anterior había sido diferente. lo oi en las noti-
cias, hubo gente herida pero no pude comprobar 
nada. 

Volvimos al mismo reslauranle de la primera nex-he, 
la comida fuè incluso mejor y el ambiente mas rela-
jaclo. Al ser Nochebuena no había limites de tiem
po y hacia la medianoche entramos en la iglesia ca
tòlica romana. Una gran canl idad de gcnle. la 
mayoría jóvenes. Ilenaban los alrededores de la igle
sia. Conseguimos entrar, la misa del gallo. en alba-
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nés, liabía comcn/aclo y era celebrada por el obis-
po; la iglcsia eslaba completamcnte llena. 
Solo una de cada dicz personas era creyente, el res
to iban y estaban allí por curiosidad o por mostrar 
su solidaridad con los fieles de su misma nacionali-
dad pcro de fé catòlica (Hay aproximadamcntc un 
5% de católicos romanos entre la población albane
sa del Kosovo). 
Los croatas del pueblo de Janjevo también son 
mienibros de la Iglesia catòlica pero, de acuerdo 

con fuentes bién informadas, sólo alrededor de 300 
signen viviendo ahora en el pueblo. los demàs si-
guieron la llamada que, a mcxlo de canto de sirena, 
les lanzó su presidente Franjo. (Not.Trad: Tujman) y 
se establecieron en las casas de los serbíos expulsa-
dos de la Krajina. Hn la actualidad. sus vecinos, tan
to los croatas nacidos en Croacia como los recién 
insialados provenientes de Bosnia, les llaman de 
manera infame "Sliiptars" y les niegan cualquier po-
sibilidad de contacto humano. El sabio diria que tie-
nen lo que descaban y que tal es el destino de cual-
quiera que reacciona al encanto de los cantos de 
sirena, de los falsos creadores de felicidad y los au-
toprodamados Moisès, o cualesquiera que sean los 
nombres de los padres de las naciones. 
Abandonamos la iglesia antes del sermón y bajamos 
hacia el centro. Pudimos ver como los estableci-
mientos donde servían cafès, estaban repletos y los 
duenos. agobiados por tanta clientela. Lbs jóvenes 
de tunbos sexos parecían occidentales, su forma de 
vestir, de componarse. la música que escuchaban y 
todo el ambiente era exactamente como en cual
quier lugar juvenil de Francia o Alemania. Si me 
despertarà en alguno de esos cafès, sólo el idioma 
me diria que estaba en el Kosovo y no en Belgrado. 
Francfon o Milàn. 

Al dia siguiente tuvo lugar el debaté publico en la 
galeria Dodona, según se dice. la única institución 
cultural imponante en Pristina. Aunque no estaba 
ílena, la concurrència era selecta. Pude reconocer 
caras vistas anteriormente sólo en la televisión. Ha-
ble sobre la (no) obsolescencia de los tèrminos iz-
quierda y derecha. Defendí la tesis de que estos tèr
minos siguen siendo útiles para analizar el escenario 
político de muchos países, pero tomàndolos con 
respetuosa cautela. Como ejemplo ; Gir inovski 
(Not.trad.: de Rusia) y Drnovsek (Not.Trad.: Primer 
ministro de la República de Eslovenia) son líderes 
de partidos que llevan el mismo nombre (Not.trad.: 
Partido Democràtico Liberal) pero estos dos partidos 
son extremadamente diferentes tanto en sus progra-
mas como en su pràctica. 

La deliberación no fuè de inferior calidad a la que 
tuvo lugar en la facultad ni tampoco el grado de 
alención de la audiència. 
A continuación nos invitaran a un restaurante ser-
bio, el único lugar en Pristina donde los clientes son 
de diferente nacionalidad. La distancia ètnica es 
grande y allí parecía mas grande que nunca. Sin em
bargo no vuelvo con un sentimiento de desesperan-
za. 
Es difícil, incluso cruel - cuanto màs meridional, 
peor - (Not.Trad.: refràn serbio) pero Pristina tiene, 
a pesar de todo, mucho de los potenciales europe-
os. Otra cuestión es cuantos se realizaràn y cual serà 
cl precio. 
,;Qué prevalecerà?. La lògica de la violència o la lò
gica de la tolerància civilizada. Esto depende de 
còmo el futura responda a esta pregunta decisiva. 

E l autor: Dr. Lino Veljak (1950), comeido inlelec-
tual y defensor de los procesos democràtica^, activis

ta antiguerra y orador en numerosas ocasiones. 
Autor de varios libros sobre temas filosóficos, actual-
menle ocupa, como profesor, la càtedra de la facu l 

tad de filosofia de la Universidad de Zàgreb. 
E l articulo: El texto. inicialmente en inglés. es una 

versión abreviada de varios artículos escritos por el 
profesor con motivo de su visita a Kosovo en 

diciembre delpasado ano. 
Han quedado omitidas solamente laspartes 
no relacionadas directamente con el tema. 

A 



EN PIE: 
D E P A Z 

Kosovo 

EN Bi 
"Cuando estalle la v iolència, comenzaràn a lle
gar los aviones l lenos de dip lomat icos. Es por 
esto que pequenos grupos de violentos inten-
tan dinamizar la si tuación y Uamar la atención 
internacional con sus acciones". Esta advertèn
cia, hecha en el transenrso de una conferencia 
de paz ce lebrada en d i c i e m b r e de 1997 en 
Washington, fué lanzada por Voton Surroi, Jefe 
del único diar io inde-
pendiente edi tado en 
el Kosovo, en lengua 
albanesa. 
Mujeres de Negro de 
Belgrado han ven ido 
d e n u n c i a n d o s is te -
màt icamente la v i o 
l è n c i a y r e p r e s i ó n 
que sobre la c iudada-
nía albanesa del Ko
sovo , ejerce el rég i -
m e n s e r b i o . H a n 
apoyado con sus ac
c iones y con su tra-
bajo el hacer nov io -
lento de toda su poblac ión. 
Uno de los elementos mas trascendente de la 
represión serbia lo consti tuye la proh ib ic ión de 
la ensenanza en lengua albanesa y el desalojo 
de la Un ive rs idad de Pr ist ina desde el a n o 
1991. 
Desde entonces, en edif ic ios privados, cont i 
nua la act iv idad de una univers idad paralela. 
Profesores y a lumnado, juntos, trabajando por 
el manten imiento de su cul tura, mant ienen la 
act ividad acadèmica y la protesta noviolenta en 

las calles de Pristina, capital de la región. 
La Un ión Independicnte de Estudiantes de la 
Universidad de Pristina - SIUUP- g rupo con el 
que contactan Mujeres de Negro, constituye el 
núcleo mas act ivo en torno al cual se articula 
la protesta. 
Rec ien tcmente , mediante una carta remi t ida 
por su presidente Bujar Dugol l , nos in forman 

q u e la s i t u a c i ó n 
empeora cada dia, 
àumenta la repre
s i ó n y c u e n t a n 
para el lo con ma-
yor número de ar-
mas, l legan a cor-
tar líneas eléctricas 
y te le fón icas para 
impedi r las c o m u -
nicaciones con de-
te rm inadas reg io -
nes , p o r e j e m p l o 
Drcnica. 
Nos p i d e n h a g a -
mos t odo lo pos i -

ble de manera que pueda evitarse una escala
da aún mayor del conf l ic to, hasta l legar a la 
guerra. Su correo electrónico es: upsup0alba-
i i i c in .com y su te léfono-fax el 0 7 3 8 1 3 8 3 3 
843- Si deseais información sobre las protestas 
de los es tud ian tes pode is consu l ta r la Red: 
ht tp : / /www.alb-net .com 

La pàgina de la Universidad de Pristina tiene la 
sigu ie nte: h t tp : / /www. u 11 i.pr. edu. 

M o n t s e R e c l u s a . 

A 

http://iiicin.com
http://www.alb-net.com
http://www


Actual idad 

flníeelexecfolileosesiíioíode 
Hofiseí íoí Juan J o s é G e f f l í i l í C o f i e ú e f f l 

DE DERECHOS HUIIIINOS DEL IIR20BISPIID0 DE 
HLH OPINIÓN P U N D m L E n C I O N D L 

nyiFlESIfl: 
l Su protiindo dolor e indignaiión por el C·Q-
Iwrdc y bruial ascsinaio dd que fue vidima 
Móns. Gerardi, timdador y Coordinador Ge
neral de eMa Ofitina. 

i El domingo 26 de abril alrededor de las 
22:00 homs, cuando mgresala a su casa, iras 
realizar una visila familiar de nitina, Mons. 
Gerardi fuealacado por un indi\iduo que no 
fue ideniifitado. Q asesino golpeó en el cere-
hro a Mons. Gerardi con un irozo de cemen-
lo y posieriormente lo reinaló con el mismo 
ohjelo en pleno rosiro, desfigunindolo. El in-
dMÉn ngfàb diez minulos mk tarde cerca 
del lugar donde comdió el crimen. luego de 
cambiar su ropa que había quedado salpica-
da con la sangre de Monseiior. Ningún objelo 
de valor de su casa, ni del vehículo del cual 
él descendia en su garage, ni ninguna pene-
nencia personal fue locada por el asesino. 

1 Hacia 48 horas Moas. Gerardi había prcsidi-
do en la Catedral Meiropolilana, junio con 
otros obispos de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala, la entrega pública del informe 
Guatemala; Nunca Mas, que documento y 
analizó decenas de miles de casos de viola-
ciones de los derechos humanos ocurridas 
durante el confliclo amiado interno. Mons. 
Gerardi era el obispo coordinador del i'ro-

yecto interdiocesano "Recuperación de la 
Memòria Històrica", 

l Mons. Gerardi era. desde 1984, Obispo Au
xiliar de la Arquidiócesis de Guatemala; de 
1967 a 1974 fue obispo de Lax Verapaces, 
donde be precursor de la l'astoral Indígena; 
posteriormente fue nombrado obispo de El 
Quiché, donde tuvo que enfrentar la època 
de mayor violència contra la poblaciòn. 
Las masacres, las desapariciones forzadas 
contra la pdilación civil, el asesinato ile va-
rios sacerdoles y catequistas, y el acoso incle-
mente de los militares contra la Iglesia obligo 
al cierre de la Diòcesis de El Quiché en junio 
de 1980. Semanas ames, Mons. Gerardi había 
escapado de una emboscada. Siendo presi-
denie de la Conferencia Episcopal, las autori-
dades le negaran a Mons. Gerardi el ingreso 
al país y tuvo que permanecer en el exilio 
durante dos aiïos, hasta 1984. A princípios de 
los anos 90 fue delegado por la Conferencia 
Episcopal para acompaiïar ej proceso de paz, 
junto con Mons. Quezada ToMAOt 

l El asesinato de Mons. Gerardi es una agre-
sión despiadada contra la Iglesia de Guate
mala -que pierde por primera vez de esa ma
nera violenta a un obispo- y contra todo el 
pueblo, en particular el catòlico. y represenia 
un duro golpe al proceso de paz. 

t. IX-mandamos de las autondades competen-

tes el esclarecimiento de esta iragcdia en un 
plazo que no debe exceder las 72 horas, 
pues si el patròn de impunidad se extiende a 
este caso sobre el Gobierno de la República 
recaerà un grave costo. 

1. Al pueblo de Guatemala y a la comunidad 
internacional les pedimos su decidido apoyo 
y solidaridad en este difícil momento que 
atraviesa el pueblo guatemalleco. Este alexo-
so crimen ha venido a coniiicxionamos a to-
dos, pera en esta pmeba ilelx-mos mantener-
nos firmes y unidos para impedir que la 
barbàrie y d terror que ha padecido el pue
blo guatemalteco se enseiioree sobre Guate
mala y nos haga perder mas vidas, asi como 
los espados democTàtkos que con tanto sa-
crificio han sido conquístados, Como díjo 
Moas. Gerardi en su discurso del 24 de abril, 
con ocasión de la presentaciòn del Informe 
de REMI1I; "Queremos contribuir a la cons-
tmcciòn de un país distinto. l'or eso recupe-
ramos la memòria del pueblo. Este camino 
estuvo y signe estando lleno de riesgos, pera 
la coasmicciòn del Reino de Dios tiene ries
gos y sòlo son SU8 constniíiores aquellos que 
tienen fuerza para enfrentarlos." 
'Bienavenlurados los que Irabajan por la 
paz...los perseguidos por la justicía, porque 
de ellos es el Reino de los Clelos". 

Mateo 5,9-10 

Guatemala de la Asunción. 
27 de Abril de 1998. 
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• H a c e d i a s qwe VÍK\O Q b u s c a c n o s \ a mue^te y deci»* 
s u s p a l o b r o s d e s a n a r é g o l p e a n d o e l c e ^ e b ^ o 

quef · iendo a s e a muet·+e a la m e m ò r i a 

o 

m 

•f"lacia d i a s q u e a i A d a b a m o s a b f a z a d o s 
c e l e b r a b a m o s K a b e r p o d i d o junta»* 

t a n t o s t r o c i f o s d e m e m o c i a r o t a . 
D u r a n t e l o s m e s e s y m e s e s d e e s c r i b i r m e k i c e t a n t a s v e c e s l a p r e g u n t a ; 

p a r a q u e v a a s e r v i r e s t o . 
AAe v e n i a n a la c a b e z a r e s p u e s t a s d e p a l a b r a s g r a n d e s , 

c o m o l a s q u e e s c u c k a m o s e s t o s d i a s e n d i s c u r s o s y K o m i l i a s 
v e r d a d / j u s t i c i a / d e r e c k o s K u m a n o s m e n s a j e s a l a i r e 

c o n s i g n a s q u e a b r a z a m o s 
a u n q u e a mi m e g u s t a r o n s i e m p r e m a s 

l a s p a l a b r a s d e l e t r a p e q u e n a q u e s a b e n c a m i n a r 
c o m o l a ^ u e r z a q u e K a b i a m o v i d o t a n t o s p e q u e n y o s p a s i t o s 

d e l a g e n t e q u e l lego a d a r s u t e s t i m o n i o , a s e n a l a r a los c u l p a b l e s , 
a r e c u p e r a r el n o m b r e d e s u s m u e r t o s . 

( S s a s mi les d e g e n t e j u e r o n u n a - fuerza i n c r e i b l e 
p a r a p o d e r e s c r i b i r s o b r e el k o r r o r 

y K a c e r l o d e u n a m a n e r a q u e l a s p a l a b r a s a c o m p a n a r a n a la.s s u y a s . 
D e s p u e s d e m u c k o s i r e s y v e n i r e s q u e t o d o s K a b e i s c o m p a r t i d o , 

e s t a p r i m e r a p a r t e d e la t a r e a e s t a b a c o n c l u i d a 
y a n d a b a n e r v i o s a c o n g a n a s d e n a c e r . 

í£ l m e r o d i a fue e l 2 4 , l l eno d e a q u e l l a s p a l a b r a s g r a n d e s 
p e r o la c a t e d r a l e s t a b a Mena d e la g e n t e 

q u e vino o t r a v e z a r e s c a t a r n o s . 
b \na m u j e r m a y a , v e s t i d a d e s u s m e j o r e s c o l o r e s , 

s e a c e r c o K a s t a el o b i s p o e n c a r g a d o d e d e v o l v e r l a s p a l a b r a s . 
. T^SÍ los d o s p r i m e r o s t o m o s d e l J n ^ o r m e , 

q u e K a b l a n t a n d o d e s u v i d a , p a s a r o n a s u s m a n o s , 
y e l l a los b e s o y s e q u e d o t o d a l a t a r d e a b r a z a n d o l o s . 

éEsa e s l a s e g u n d a m e m ò r i a d e l a f u e r s a . 

P 
o £ 1 t e r c e r o v ino a s e r un r e c u e r d o d e l c u e r p o . 

£ s e s t e e s c a l o f r i o d e la m u e r t e q u e k a q u e r i d o p e g a r s e n o s c o m o s o m b r a . 
éEstos d i a s los p a s a m o s t r a t a n d o d e d a r l e l a v u e l t a , p o n i e n d o l o d e l a n t e , ^3 

a m e n a z a n d o l o c o n so l 
a p r e t a n d o n o s a l c a l o r d e o t r o s c u e r p o s 
q u e s o n e s t a m e m ò r i a d e l a s o l i d a r i d a d 

d e la q u e t a m b i e n v o s o t r o s ^ o r m a i s p a r t e . 

<£sl<erril< a s k o ! 
L a r i o s M a r ï i n 3 e r i s t a i n 

m 

a 
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Mujeres... 

H PREmO I K T E R I I I I C l O m 
hlfonso mh 

1 V f l N D f l N H S H I Ï f l 
"Le ba sido concedido por su im-
portanle aportación científica y 
personal al movimienlo ecologista 
y feminista en la índia, ampliando 
sus ambitos bacia una perspecti
va mas abierta en la cual conver-
gen las lucbas relativas al género, 
ecologia, etnicidad, clase y Dere-
cbos Humanos". 

Definiré esle catorce premio de la 
Fundación como un premio en el que 
confluyen la lucha de las mujeres de 
la Índia como símbolo de la lucha de 
las mujeres a lo largo de la historia, la 
defensa de la naiuraleza, el derecho a 
la pròpia cultura, a la cultura autòcto
na, y la defensa de los derechos hu
manos. Es decir, feminidad y naturale-
za, movimientos sociales i 
subsistència, diversidad y comunión 
de todos los seres creados. 

Como científica e intelectual, Vandana 
Shiva tiene una gran producción es
crita. Y ha puesto al servicio de los 
movimientos de mujeres de la índia 
sus conocimientos, asi mismo, bebe 
en estos movimientos y en estàs lu-
chas. 
Hay cuatro ideas que destacaré del 

pensamiento de Vandana y que pien-
so tienen valor universal, pues en 
ellas coniciden muchos pueblos del 
Tercer Mundo, especialmente aque-
llos que viven vinculados directamen-
te con la naturaleza. Las encontramos, 
tambicn, en muchas de las culturas 
antiguas hoy desparecidas. 

La naturaleza. la tierra no nos perte-
necc, pertenecemos a fa naturaleza, a 
la tierra. "Toda tierra es sagrada para 
mi pueblo. -dice un jefe duwamish-
Cada aguja de pino que reluce, cada 
litoral de arena, cada niebla en cl um-
broso bosque, cada insecto que zum-
ba, son sagrados en la memòria y la 
experiència de mi pueblo.V2)ntonces, 
mujeres y hombres formamos parte 
de la tierra, no debemos ponernos 
por encima de ella, no debemos so-
meterla, dominaria, ni agrediria, sino 
que debemos aprender a vivir en ar-
monia con ella, es nuestra madre, la 
fuente de la vida. 

Y aquí hemos llegado a la segunda 
idea, la naturaleza, la tierra com ma
dre, es la fuente de vida, Prakriti, acti-
vidad y diversidad. Pachamama para 
los incas, nana para los mayas, gaia 

para los griegos, de .Matria/Patria nos 
habla Leonardo Boff. "La naturaleza 
como expresión creativa del principio 
femenino tiene una continuidad onto
lògica con los seres humanos y a la 
vez estó por encima de ellos. Desdc 
el punto de vista ontològico, no hay 
división entre el hombre y la natura
leza, o entre el hombre y la mujer, 
porque todas las formas de la vida 
suergen del principio femenino.(...) 
Com encarnaciòn y manifestaciòn del 
principio femenino se caracteriza por: 
creatividad, actividad y productividad; 
diversidad en forma y aspecto; cone-
xiòn e interrelaciòn de todos los se
res, incluso los humanos; continuidad 
entre lo humano y lo natural: santi-
dad de la vida en la naturaleza'.ci) 

Idea que se refleja con claridad en el 
discurso del cacique Seattle ante el 
gobernador de Washington, "El hom
bre blanco olvida su tierra natal cuan-
do, después de muerto, va a vagar 
entre las estrellas. Nuestros muertos 
nunca olvidan esta hermosa Tierra, 
pues ella es la madre del hombre 
rojo. Somos parte de la tierra y ella es 
parte de nosotros. Las flores perfuma-
das son nuestras hermanas. El vena-
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do, el caballo y la gran àguila son 
nuestros hcrmanos. Las cumbres ro-
cosas y las campinas verdeanies, el 
calor de los pinós y el del ser huma-
no, todos penenecen a la misma fa-
milia.'cH) 

,;Qué relación propne Vandana Shiva 
con la naturalezai' Una relación viva, 
participativa, que respete la diversi-
dad y la pluralidad de esta, una inte-
racción en un proceso recíproco, una 
relación de cooperación Por estàs ra-
zones, ante cl modelo patriarcal y an-
iropocéntrico occidental propone el 
principio fcmenino vinculado con la 
diversidad y cl compartir. Las mujercs 
como la tierra son productoras de 
vida, "Solo cjuicn proclucc vida puede 
verdaderamcnte protegerla'.c,) 

La frase siguicnlc de Vandana sinteti-
za esta tercera idea "Decir que la mu
jer y la naturaleza estan íntimamcnte 
asociadas no es decir algo revolucio-
nario(...)La nueva idea que aportan 
las mujeres rurales del Tercer Mundo 
és la de que mujer y naturaleza estan 
asociadas no en la pasividad sino en 
la creatividad y el mantenimiento de 
la vida.'W, 

Las tres anteriores ideas nos condu-
cen a la cuarta: la crítica al modelo 
de desarrollo occidental rcsultado de 
la revolución científica del "Siglo de 
las Luces' y de la colonización de los 
pueblos del Tercer Mundo. "La tierra 
también clama.-escribe Leonardo 
Boff- La lògica que explota las clases 
y somete a los pueblos a los intereses 
de unos pocos paises ricos y podero
sos es la misma que depreda la Tierra 
y expolia sus riquezas, sin solidaridad 
para con el resto de la humanidad y 
las generaciones futuras'.cD 

Este es. entonces. modelo depreda
dor, destructor, que somete y margina 
a la naturaleza. a la mujer y a todos 
aquellos pueblos y sectores dc la So
ciedad que no son considerados pro
ductives, desde su paradigma, Ganclhi 
denuncio este afan de lucro de unos 
pocos "Lo que hay en cl mundo basta 
para satisfacer las necesidades de to
dos pero no la codicia de algunos.'cK) 
Algunos datos pueden ilustrar d rc
sultado del "mal desarrollo" según lo 
llama Vanadna Shiva : en 1960, el 
20% mas rico de la población mun
dial registraba ingresos 30 veces mas 
elevades que los del 20% mas pobre. 
F.n 1990, cl 20% mas rico estaba reci-
biendo 60 veces mas. Esta compara-
ción se basa en la distribución entre 
países ricos y países pobres. Si. ade-
mas. consideramos la distribución de
sigual en el seno de los diferentes pa
íses, el 20% mas rico de la gente del 
mundo registra ingresos al menos 150 
veces superiores al 20% mas pobre. Si 

bien estos datos son alarmantes. no lo 
son menos los calculos estimativos 
que afirman que "entre 1500 y 1850 
presumiblemenle se elimino una es
pècie cada 10 aiïos. Entre 1850 y 
1950, una espècie por ano. A partir 
de 1990 està desapareciendo una es
pècie por dia. De seguir este ritmo, el 
ano 2000 desaparecera una espècie 
por hora.*(*9) 

Los causantes de esta destrucción no 
son los pueblos rurales del Tercer 
Mundo. ni los pobres del planeta, ni 
mucho menos las mujeres. cuando 
van a buscar lena para cocinar. como 
con frecuencia nos quieren hacer cre-
er, sino las inckisirias papeleras y ma-
dereras del Primer Mundo. En este' 
sentido los indios wintu de Califòrnia 
se explican claramente: "Cuando los 
indios matamos carne, la comemos 
toda... Cuando construimos casas, ca-
vamos hoyos pequenos. Cuando que-
mamos la hierba por los sMliamonics, 
no arruinamos las cosas. Recogemos 
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bdlotas y pinas, pera no talamos los 
àrlx)lcs."i·iO) 

Se nata de un modelo patriarcal y an-
iropocénirico, Iwsado en la violación 
y explotación de la naturaleza y de la 
imijer, que niega el principio femeni-
no y utiliza como medio la violència. 
Tampoco considera la globalidad de 
la naturakza, sino que la ve como 
algo fragmentado, que hay que domi
nar y apropiarse para explotaria."El 
sistema economico mundial no es 
equitativo ni sostenible. Està cimenta-
do en la deuda, en la vida a costa del 
futura, por tanto no puede generar 
nada que no sea crisis'.cii) "Mi pue-
blo està cansado de desarrollo, sólo 
quiere vivirVu), dice Gustavo Esteva. 

,;Dónde està la solución a esta crisis?, 
/dónde està la alternativa? En la recu-
peración del principio femenino que 
"se basa en la amplitud. Consiste en 
recuperar en la naturaleza, la mujer y 
el hombre, las formas creativas de ser 

y de percibir. l'or lo que se refiere a 
la naturaleza supone verla como un 
organismo vivo. Respecto la mujer su
pone consideraria productiva y activa. 
Y por lo que atane al hombre, la re-
cuperación del principio femenino 
implica situar de nuevo la acción y la 
activiadad en función de crear socie-
dades que promuevan la vida y no 
que la reduzcan y la amenacen."cui 
Es interesante este planteamiento que 
manifiesta que la liberación debe 
empezar desde el colonizado para 
terminar en el colonizador, "el fuego 
que màs calienta es el que viene de 
abajo" ecribió el mexicano Juan Rul-
fo. En este sentido Vandana cita a As
ilis Nandy cuando dice "que debemos 
escoger el punto de vista del esclavo 
no sólo porque es un oprimido sino 
también porque representa una cog-
nición de orden màs elevado que for-
zosamente incluye al amo como hu-
mano, mientras que la cognición del 
amo tiene que excluir al esclavo salvo 
como una 'cosa'-rw) 

En síntesis, recuperación del principio 
femenino en la naturaleza y en la So
ciedad, actitud holística-ecológica, to-
talidad, interdependència, no violèn
cia, cooperación, diversidad, 
pluralismo, comunidad, compartir, re-
lación, complejidad, creatividad. com-
promiso con la realidad còsmica. 

Pero Vanadna Shiva no es sólo una 
intelectual, està también comprometi-
da con los movimientos sociales de la 
índia, concretamente con los movi
mientos feministas y ecologistas, des
tacaré brevemente las mujeres de 
Chipko y el proyecto Navdanya. 

El inicio de la actividad' de las muje
res en defensa del medio ambiente en 
la índia tiene sus origenes hace tres-
cientos anos, cuando la comunidad 
de Bishnoi en Rajasthan, dirigida por 
una mujer llamada Amrita Dcvi, sacri
fico sus vidas para salvar los àrboles 
sagrados khejri abrazàndose a ellos. 
Con este hecho empieza la historia 
identificable de Chipko. Chipko des-
pués ha proseguido como un movi-
miento en cuyo seno ha resurgido el 
poder de la mujer y el interès por la 
ecologia en los Himalayas de Garh-
wal. También guarda relación con 
Ma ha tma Gandhi, algunas de las mu
jeres màs representativas del mismo 
fueron discípulas directas suyas. De 
esta forma, Chipko se ha convenido 
en un movimiento en defensa del 
bosque, que ha evitado que talen 
grandes extensiones de àrboles en 
numerosas ocasiones. Sus argumentos 
son los siguientes: "Este bosque es 
nuestra madre. Cuando falta comida, 
venimos aquí a recoger hierbas y fru-
tas secas para alimentar a nuestros hi-
jos. Encontramos plantas y recogemos 
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hongos en esie bosque. Ustecles no 
pueden tocar estos iifaoies.Vlf) Cada 
vez que las mujeres de Chipko se in-
troducen en el bosque atandose a los 
àrlx)les, lo hacen cantando bajo el so-
nido de los tambOTCS, las letras de sus 
canciones dicen: "QLié dan los bos-
ques?/ Dan agua. tierra y aire puro./ 
Dan agua, tierra y aire puro./ Sustenta 
la tierra y todo lo que ella da.Vift) 

Pero "los bos(|ues han sido siempre el 
centro de la civilización india. Aran-
yani, la diosa de los Ixwques. ha sido 
adorada como fuente primordial de 
vida y fertilidad, y el bosque como 
comunidad es considerado modelo de 
evolución para la sociedad y la civili
zación. La diversidad. la armom'a y la 
capacidad de los liosques de susten-
tarse por sí mismos son principios or-
ganitaztivos que han serx ido de guia 
a la civilización india".i·i7i Kn esta lí-
nea Rabindranath Tagore. en Topo-
van escribe i "la civilización india 
toma como fuente de regeneración 
material e intelectual al bosque, no à 
la ciudad. Las mejores ideas de la in
dia provienen de hombres que han 
estado en comunión con los arlx)les, 
los ríos y los lagos. alejados de la 
multitud. La paz de los Iwsques ha 
contribuido a la evolución intelectual 
del hombre".nu) 

.De todas formas, todas las religiones 
y culturas del Asia Meridional estan 
enraízadas en los bosques. no por 
miedo o ignorància sino con una con-
cepción ecològica. Vandana cita a 
Myers: "En contraste con las creencias 
populares de las regiones templadas. 
que suelen considerar a los bosques 
lugares oscuros y peligrosos, la per-
cepción tradicional que se tiene de 
estos en los trópicos húmedos es que 

transmiten un sentido de íntima ar-
monía. donde personas y bosques 
comparten un habitat común. fuente 
primordial de concordancia entre el 
hombre y la naturaleza".!-!1)! En mu
chas de las citas que leido de los dife-
rentes pueblos indigenas esta idea se 
transmite con claridad. "En medio de 
la corriente, islotes cubiertos de vege-
tación. de palmeras. arbustos y carri-
zales. daban la impresión de un cami
no que los arboles abrieran para 
pasarse a sallos desde el otro lado. La 
vegetación de manglares espesos, fo-
llaje, troncos, tallos nuíltitudinarios, 
lucia. a esa hora de la mariana, en-
vuelta en un aire blancuzco y miste-
rioso de cielo bajado a la tierra. En la 
orilla opuesia, sobre las copas mas àl
ias, la bruma se deshilachaba en ca-
belleras frondosas'cioi, así descrjbe 
río San Juan, el trópico Inimedo de 
Nicaragua, la poetisa Gjoconda Belli. 

Respecto a "Navdanya significa nue\e 
semillas. Es un proyecto de consena-
ción de semillas -explica Vandana en 

su entrevista en Ecologia Política n.8-, 
que implica a los correspondientes 
sistemas de cultivo, a la biodiversidad 
asociada a ellos y al tipo de organiza-
ción social a que da lugar. O sea, pro-
tegemos el núcleo de algo mas tras-
cendente que el mero germen de una 
planta. A estàs nueve semillas, ade-
màs. se les atribuyen propiedades de 
diferente tipo: reflejan constelaciones 
cósmicas. estan relacionadas con dife-
rentes partes del cuerpo y la mente. 
estimulan o no la fertilidad. Es decir, 
son hienes públicos que potencian la 
cohesión social y alrededor de los 
cuales surge un tipo de organización 
y economia espccíficos. Navdanya es 
un movimiento cultural a la vez que 
agrícola y medioambiental. Navdanya 
supone una integración de la mujer 
en las tareas colectivas que otros ti-
pos de agricultura le niegan para con-
denarla a un papel sulx)rdinado y se-
cundario. Desde este punto de vista, 
se trata tambicn de un movimiento 
que devuelve a la mujer sus atributos 
físicos y cspiriíuales para que desem-
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penen un papel crucial en el soslem-
mienio de la comunidad y en la ver-
lebración del gnipcc'fll) 

Navdanya seria la encarnación viva 
del pensamiento de Vandana Shiva, 
ya que como ella replte con frecuen
cia, su pensamiento es posible gracias 
a las numerosas mujeres, campesinos 
y pueblos iribales de la índia, ellos 
son quienes le han ensenado a pen
sar desde un punio de vista ecológi-
co. 
Todas estàs cuestiones nos lla ma n, 
pienso, a trabajar conjuntamente en la 
construcción dc un desarrollo diferen-
te, de una sociedad que exista como 

parte de la naturaleza, no por encima 
de ella, sin exduir ni marginar a na-
die, ni a nada. Lo que compona un 
cambio de mentalidaddes y de com-
portamiento donde las mujeres, los 
campesinos, los pobres, los excluídos 
seran quienes nos ayudaran a ello 
"Necesitamos empezar a educar a Oc-
cidente...-clama Jhon Mohawk- ense-
narles algunas opciones sociales que 
dan prioridad a la humanidad, no a 
los beneficiós, ni al poder político, ni 
a les bombas, sino a la humani-
úad'.ni) 

Conduiré con otro fragmento del ca-
cique Sattle: 
"(Cómo puedes comprar o vender el 

cielo y el calor de la Tierra? Tal idea 
nos es extraíui. Si no somos duenos de 
la piireza del aire o del resplandor del 
a^ua. scómo puedes entonces com-
prarlos? 

Cada lerrón de esta tierra es sagrado 
para mi pueblo. Cada boja relucienle 
del pino. cada playa arenosa, cada 
velo de neblina en la oscura selva, 
cada claro del boscjne y cada insecto 
que zwnba son sagrados en las tradi-
ciones v en la conciencia de mi pue
blo. saria que circula por los arbo-
les lleva consigo los recuerdos del 
bombre rop. 

Por algún designio especial, Dios os 
ba dado el dominio sobre los anima-
les, los bosques y el bombre rop. Pero 
este designio es para nosolm un enig
ma. Tal ivz lo comprenderiamos si co-
nociésemos los suenos del bombre 
hlanco, si supiésemos cuàles son las 
esjK'ranzas que transmite a sus bijos e 
bijas en las largas nocbes de invierno 1 
y cuàles las visiones de futuro que 
ofrece a sus mentes púra que puedan 
formular deseos para el dia de mana-
na. "'23 

Texto cedido para su publicación 
por la Fundación Alfonso Comín. 

' 1 . en Burgcr, Julian. Ahorígencs l'ara un tuiuro de los puehkx indigenas. Celeste Ediíiones. Madrid. 1992. '2. Shiva. Vandana. Abra-
zar la vida. Mujer. ecologia y desarrollo. horas y Horas la editorial, col. Cudemos inacalxidos. Madrid, 1995. *3. en Boff, Leonardo. 
Ecologia: Griío de la Tierra, Griío de los l'obres. Editorial Trotta, Madrid, 1996. '4. Shiva, Vandana. Opus cit. '5. Shiva, Vandana. 
Opus cil. '6. Boff, Leonardo. Opus dt. '7. en Shiva, Vandana. Opus cil. '8. Boff, Leonardo. Opus cH '9. en Burger, julian. Opus cil. 
•10. Shiva, Vandana. Opus cil. '11. en Shiva. Vandana. Opus cil. '12. Shiva, Vandana. Opus cil. "13. en Shiva, Vandana. Opus cil. 
•14. en Shiva, Vandana. Opus cil. '15. en Shiva, Vandana. Opus cil. '16. Shiva, Vandana. Opus cil. '17. en Shiva, Vandana. Opus cil. 
•18. en Shiva. Vandana. Opus cil. '19. Belli, Gioconda. Waslala. Memorial del futuro. anama, Ediciones Ceniroamericanas, Managua, 
1996. *20. Femandez Hermana. Luis Àngel. "Entrevista a Vandana Shiva'. en Ecologia Poiftka. Cudemos de Debaté Iniemacional, n.8. 
Icaria. OP, FUHEM, Barcelona. 1994. '21. en Burger, Julian. Opus cil. '22. en Boff, Leonardo. Opus cit. 
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EN PIE: 
DE RAZ 

Movimientos 

MAAJIFIESTO 
DE I R A K 

Intervención leída en la Poza San 
Jaime de Barcelona en el acto con
vocada por la Plataforma Contra 
la Intervención Militar a Irak. 20 
defebrero de 1998. 
En 1991. las entidades, asociaciones y 
movimicnlos que hcmos convocaclo 
esta concentración, realizamos por 
toda Cataluna movilizaciones masivas 
contra la guerra del golfo, a pesar de 
la indiferència de la mayor parte de 
los panidos y del ataque sistemàtico 
de los medios de comunicación y del 
"establishmeni" inielectual que defen-
día con una sorprcndenie unanimidad 
la intervención militar. 
Con aquellas movilizaciones quería-
mos exprcsar la ràbia y ei rechazo 
contra una guerra que consideràba-
mos injusta e inhumana, y exigíamos 
la necesidad de encontrar otras vias 
de solución. Hoy siete anos después 
se constata la perversidad de aquella 
guerra y la falacia del supuesto "nue-
vo orden internacional". Tambicn 
consideramos hoy inaceptable una 
nueva intenención militar que sólo se 
puede entender como una manifesta-
ción de una barbàrie a escala planetà
ria. 
Creemos qtie las caiisas reales de una 
posible intervención hay que biiscar-
las en: 
• La postura intransigente de la admi-
nistración Clinton y de los gobiernos 
de Israel y de algunos paises europe

es - Reino Unido, Alemania y el tsta-
do Hspanol- que no han querido con
templar la opción de ligar el control 
de las armas quimicas y biológicas a 
la suavización y progresiva elimina-
ción del embargo de las exportacio-
nes petroleras. 
• El deseo de los EEUU de reafirmarse 
como la potencia hegemònica a nivel 
mundial. 
- El objetivo estratégico de los EEUU, 
que es mantener permanentemente 
un dominio sobre la región del Golfo 
Pérsico que es rica en pelróleo. re-
quiere que el petróleo iraqui no entre 
en el mercado internacional. De-esta 
forma puede seguir manteniendo su 
ventaja en resenas petrolíferas. 
• La necesidad de justificar con la ten-
sión bélica la presencia militar perma-
nente de los EEUU en la región del 
Golfo Pérsico. Desde un punto de 
vista geopolítico la región del Golfo 
Pérsico ofrece a los EEUU una base 
de operaciones desde la cual puede 
proyectar su poder a toda la región 
del Caucaso y al sur de Àsia Central.' 

• Las presiones del complejo militar 
industrial que necesita probar los 
nuevos sistemas armamentísticos y 
justificar su existència. 
- La voluntad de desviar la atención 
de la opinión pública norteamericana 
sobre los problemas de Clinton en el 
caso Lewinski y otros.. 
Por todas estàs cuestiones podemos 

decir que las probabilidades de un 
ataque militar norteamericano al terri-
torio iraqui son elevadas a pesar de la 
misión dipomalica de Kofi Annan. A 
la mínima resistència del régimen ira
qui ante las exigencias del gobierno 
de los EEUU se puede poner en 
practica la operación "Trueno del De-
sierto". 

Consideramos Í/IU' la eventual no 
aceplación de las exigencias del Con-
sejo de Seguiidad de la ONÜy de los 
EEUU por parte del régimen iraqui. no 
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justificaria ni el manKnimiento del 
embarco ni una iiilen ención wililar. 
las posMes óOHSecamdas de un ala-
que wililar no harüin màt que OgM-
rar la siluación: 
- Iniemipción del proceso de dcsar-
me de Imk . 
- La panilización de las inspecciones. 
- I J reactivación de la indústria y del 
comercio de armas a nivel iniernacio-
nal, 
- Mayores dificultades para el mallre-
cho proceso de pa/ l'alestino- israelí, 
- Mayores dificultades para el dialogo 
inlerreligioso que desde hace un 
liempo impuisan sectores de las tres 
grandes religiones monoteistas (isla-
misnio. judaismo y cristianisme). 
-Dificultad para la coopendón entre 
Occidente y los países irabes. 
- El aumento de tensiones y la radica-
lización de posturas en todo el Orien-
te Medio, donde las poNaciones se 
han manifestado casi unanimemente 

en contra de la intervención militar 
En relacíón a pàtíbki consecuen-
cias sobre las personas no hace falla 
lener mucha imaginación._sino sim-
plemenle recordar la operación mili
tar de 1991: 
- 100.000 iraquís muricron como con-
secuencia directa del ataque de los 
EEUU; 60.000 de los 500.000 soldados 
americanos enviados al Golfo sufren 
el denominado "síndrome del Golfo" 
(problemas fisicos y síquicos como 
pérdida de memòria, fatiga crònica, 
dolores muscuiares, calda del cabello, 
alteraciones intestinales y cardiacas ) 
como consecuencia de los gases tóxi-
cos liberados por la destrucción de 
depósitos de armas quimicas iraquís y 
por sus propias armas , algunas de las 
cuales contenían uranio empobrecido 
y emitian radioactividad. Como es ob
vio, esto tambien afecto de manera 
importante a la población civil y mili
tar de Irak. 
- El embargo impuesto por las NNL'L 

- según un informe elaborado el 26 
de enero por la OMS - produce un 
impacto catastrófico en la situación 
sanitària de Irak: el nivel de asistencía 
mèdica ha caido en picado y muchas 
enfermedades han reaparecido a cau
sa de la continuada falta de medica-
mentos. Enfermedades como la tuber
culosis, la malària o el còlera se han 
convenido en habituales a causa de la 
desnutriciòn. la contaminaciòn de las 
aguas y la falta de medicamentos. 
El Acta de Acusación y el Veredicto 
Final del "Tribunal Internacional por 
Crímenes Contra la Humanidad " co-
metidos por el Consejo general de las 
NNUU en Irak, destacan que alrededor 
de un millòn y medio de personas, la 
mitad ninos y ninas menores de 5 
anos lian muerio como consecuencia 
directa del hambre y de las enferme

dades causada por el embargo poste
rior a la guerra del 91. También han 
aumentado de forma espectacular los 
índices de mortalidad en el momento 
del pano, y el nacimiento de ninos y 
ninas con malformaciones. Un nuevo 
ataque militar volvería a castigar fun-
damentalmente a la población civil ira-
quí : morirían 50.000 o 100.000 ino-
centes mas. Pero tambien habría 
numerosas víctimas entre los soldados 
norteamericanos. Y si es verdad que 
en los palacios de Sadam Husein hay 
armas de destnicciòn masiva y se des-
tmyen por los Ixjmbardeos de la avia-
ciòn militar de los EEUU, se podria 
provocar una verdadera catàstrofe hu
manitària, un genocidio. Ademàs, el 
presidente Clinton ha dicho que des-
pucs de la operación 'Trueno del de-
sierto" continuarían las sanciones y el 
embargo, y si es necesario un nuevo 
ataque militar. Li Campana contra la 
guerra de 1991 criticò al Gobierno del 
PSOE la autori/ación para utilizar las 
bases militares espanolas en el ataque 
a Irak. Ahora crilicamos con la misma 
contundencia la postura del Gobierno 
cspanol y del Gobierno de la Generali
tat de Cataluna de supeditarse al Go
bierno norteamericano y autorizar el 
uso de las bases de utilización conjun
ta para una posible operación militar 
en el Golfo Pérsico. El gobierno del 
PP y el de CiU han optado por alinear-
se con los países que tienen la postura 
mas intransígente (EEUU, Reíno Uní-
do, Alemanía . ) cuando tenia la posí-
bilidad de hacerlo con los países que 
se han mostrado críticos ante la posibí-
lídad de un ataque militar y son mas 
favorables a una salida pacífica y ne
gociada del conflícto ( Rusia, China, 
Francía, los países miembros de la Liga 
Àrabe...). En síntesis: decimos no a 
cualquier tipo de ataque o de interven-
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cicn militar y. por lo tanto, no a la Uth 
lizjción de insialacioncs cspanolas 
ante una posible opcración de este es
tilo. Si hoy estamos acjiii es para evitar 
el sufrimiento de la poblaclón civil ira-
quí ante un ataque norteamericano. La 
población civil iraquí no es la respon
sable de esta situación pero es la que 
sufrira las consecucncias. No estamos 
a favor de Sadam Husein, criticamos 
sus actuaciones vulneradoras de los 
dcrechos humanos de las minorías en 
Irak, kurdos y shiitas. Criticamos a Sa
dam Hussein por su niwl de militari-
zación y por la utilizaciòn de la fuerza 
militar contra estàs minorias. Critica
mos a Sadam Husein porque a través 
de las armas busca pcrpetuarse en el 
poder sin importarle el sufrimiento de 
la población. 

También criticamos a los EF.UU y a 
Bill Clinton por anteponer los intere-
ses económicos i politicos por encima 
de las vidad humanas y del sufrimien
to que esto supondra. Criticamos a Bill 
Clinton por utilizar la fuerza militar 
como instrumento de resolución del 
conflicto. 
Por este motivo os pedimos que os 
manifestéis públicamente en contra de 
la intervención militar de los EELiU. 
que critiquéis la actitud del presidente 
del Gobierno espanol José W Aznar y 
del presidente de la Generalitat Jordi 
Pujol por su actitud favorable a la in
tervención militar de los HEUU. Y os 
pedimos que participéis aciivamente 
en los actos a favor de la paz. 
Nosotros. nosotras, de la misma mane
ra que muchas personas de los EEUü, 
de Europa y de otros paises del Orien-
te Medio decimos: 

N o a l a i n t e r v e n c i ó n m i 
l i ta r , s i a l a P a z . 

COMUmCAÚO 
ÚE LA KW 
MARCHA 
A ROTA 

Pmlonc qüe esta carta comience con una palabra que no puede ser 
otra cosa que un sarcasmo. Sí. bien sabemos que viste Vd. uniforme 
cic almirante. que ostenta la gracluaciòn pròpia cle un almirante. que 
tiene aclcmanes y salario cle almirante, que los oficiales y la tropa le 
saludan como se saluda a un almirante ; pero no es Vel. el Almirante. 
Sr. Almirante. 
De un Almirante, del oficial cle mas alta graduación cle una Marina, es-
peraba Alfonso X que fuera el "caudillo de toclos los que van en los 
navíos para facer guerra sobre la mar". Así de claro. en castellanç de-
reito. lo expresó El Sabio, en sus Siete Partidas, tomando como mode
lo -quizas- al primero que en esta península hubiera : Ramón de Boni-
faz, solx-rano de una Marina soberana cle un pais solxTano. 
Y así cle claro lo tenia el Almirante Pascual Genera, quien desventajo 
samente sobre el mar luchara contra los norteamericanos hace cien 
anos càbales. 
Perdone que le recordemos, en castellano clereito, que para el verda-
dero Almirante de la Base Naval de Rota no es Vd. un medio Almiran
te, ni un almirante de tres al cuarto siquiera. V d es visto como un ma-
rinero cle primera comunión disciplinado y obediente. El ordena. Vd. 
obeclece ; él impera, Vd. se somete; él lo sabé y Vd. lo ignora. Eso es 
exactamente lo que piensa su Almirante. Sr. Almirante; si él no se lo 
dice es por imperativo diplomatico. por deferència y cortesia de la na-
ción econòmica y militar mas poderosa del orbe. 
No piense que con estàs palabras pretendemos ofenderle, y si acaso lo 
parece vaya por delante nuestra rectificación. Pero no se engane Vd., 
no merece la pena, Sr. D. Tomàs Garda Figueras, Vd. es a su Almiran
te lo que Espana es a los EE.UU. . No un pais aliado o amigo, esos 
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son eutcmismos con los que sc 
complaccn los altos clignaiarios 
de una nación cuando aclemas de 
hacer [x-lii^rar su solx-ranía hacen 
zozobrar su clignidad. Para los 
EE.UÚ. Fspana es un terntorio de 
mercadeo que se disputan sus 
multinadonales y un castro desde 
donde se realizan operaciones 
mil i tares de castigo contra los 
pueblos del Norte de Àfrica y el 
ür ienie Próximo. que no contra 
sus dictadores. Nos han converti-
do en el buque insígnia de la po
lítica imperial norteamericana en 
el Mediterraneo y así no es posi-
ble que Hspana sea soberana y 
que Vd. sea Almirante. 
Existen dos razones de índole po-
lítco-militar que impiden el libre 
cjercicio de nuestra soberanía : ei 
Convenio Kspana-HK.L'U. y nues
tra pertencncia a la OTAN (en la 
que son los mísmos los que orde-
nan y somos también nosotros 
los que obedecemos). l'uede que 
Vd. diga que piensa otra cosa dis
tinta, pero eso sóio puede decirlo 
con su lx)ca diplomàtica de fun-
cíonario del Minísterio de Defen
sa; estamos seguros de que su in-
telígencia piensa en silencio io 
que todos pensamos y sóio algu-
nos nos atrevcmos a decir en voz 
alta : que no hay derecho, que 
esto no puede ser, que EE.UU. 
nos usa de mala manera. 
Cuando a los intereses económí-
cos norteamericanos conviene, se 
desplíegan los B-52 para sembrar 
ia destrucción y Ixnnbardear a la 
pob lac íón c i v i l , para matar a 
nuestros semejenates. Eso se hace 
desde Rota y Morón, Sabemos 
que nadie en su sano juicío pue
de aiegrarse de ello ; sin embar

go, hay quienes sí se aiegran. 
GrupOS políticos pro-atlantistas y 
pronorteamericanos (PP, PSOE. 
CUJ y PNV), y algunos ciudada-
nos que se beneficia n de rentas, 
beneficiós comerciales y sueldos 
sirvcn de macabra comparsa para 
las matahzas. Y todo por unos 
mezquinos clólares, ya ve. Vd. no 
puede pensar de ese modo; a pe
sar de ia obediència debida. Vd. 
no puede pensar así. 
Desde la Base Naval de Rota, me-
diante un sofisticado sistema de 
comunicaciones que interconecta 
Norfolk-Londres-Rota y una red 
de información que funciona las 
24 horas del dia durante los 365 
días del ano, los aviones. buques, 
submarinos, tropas terrestres y 
servicios de espionaje norteameri
canos mantienen por la fuerza de 
las armas ia hegemonia del neoii-
beralismo en ia parte del hemis-
ferio que nos toca. Si alguien osa 
drsafiarlo recibe los disparos de 

misiles Tomahok, destinados a 
matar seres humanos. Hay a 
quienes le entusiasma la accíón, 
quien sabé por què miserable ra-
zón; a nosotros, desde luego, no 
y a Vd. tampoco le puede entu
siasmar csa sola idea que es una 
terrorista realidad. 
Submarinos, buques y aviones 9 
propulsión nuclear o con arma-
mento nuclear utiiizan las bases 
norteamericanas. El tratado -que 

"» se acabà de prorrogar- prohibe el 
t ransi to o a lmacenamiento de 
este tipo de armas de destrucción 
masiva; pero EE.UU. quiere mas, 
quiere que se reconozca y mas 
facilidades, que no se les impor-
tune con prohibiciones ni la sola 
posibilidad de preguntar. No te-
nemos suficientes equipos de vi
gilància nuclear para controlar 
este uso indebido y la política 
que signen nuestras autoridades 
es la de no hacer preguntas a los 
EE,UIJ. para saber si sus navíos 



EN PIE. 
D E PAZ 

Movimientos 

portan armas nuclcares. En cam-
l i io, hicn salic què en caso de 
guerra o accidente. los daíïos a la 
pohlación de la Bahia de Cadiz 
serían irreparables. No se calle 
Vd., Sr. García Figueras, hable lan 
claro y tan alto como le sea posí-
ble; lo estamos esperando. 
Despíde la administracíòn militar 
norteamericana -contra el tratado-
a t rabajadores que ha usado 
como mano de obra dòcil y serv il 
al servicio de de su política impe
rial y responde la admnistración 
militar espahola con una obra de 
caridad qüe aplaque las tímidas 
protestas. j Qué buenos son 
nuestros amigos y aiiados Me-
nudo favor que nos estamos ha -
ciendo. 
Es una pena que los servicios de 
información y seguridad ded i -
(juen tanto tiempo a filmar, foto
grafiar, pinchar teléfonos e ínfil-
trarse en las organizaciones que 
luchamos por la paz y tan poco 

tiempo a controlar a las fuerzas 
norteamericanas que violan hasta 
los tratados que éflòs mismos nos 
impODen. < No le parece una ver-
güenza impròpia de gente bien 
nacida ?. ^ Es (jue acasó nada nos 
queda de ese sentir la solx-ranía 
pròpia de un pueblo como siem-
pre la sintió el nuestro ?. Haga 
algo, si es que quiere, si es que 
sabé y si es que puede. 
Tomàs, contra esta situación nos 
hemos puesto EN PIE DE PAZ 
frente a las puertas de esta base 
aérea y naval de Rota. No quere-
mos que Andalucía -la que se 
levanta por sí, por Espana y ia 
Humanidad- sea un aeródromo ni 
un puerto militar noneamericano 
para la muerte. 
Somos pacífistas. no-violentos. 
objetores. insumisos, gente de iz-
ciuierdas, lllx-rtarios. gente sencí-
lla del pueblo. Pretendemos que 
las relaciones entre las naciones 
se gobiernen mediante el comer-

cio justo. la soliçlarídad y la paz; 
fijese cuan peligrosa es nuestra 
utopia. Casí todos. como Vd.. no 
hemos pasado de ser maríneros 
por un dia, ei de nuestra primera 
comunión. Y pretendemos con-
vencerle de que es necesario que 
dé Vd. un paso ai frente, que se 
ponga EN PIE DE PAZ. a nuestro 
lado. a este lado de la alambrada. 
que no apunte ni dispare hacia 
abajo, cjue io haga hacia arriba y 
sin violència. 

Sea Vd. un Almirante de verdad. 
transforme esa base mil itar en 
una ciudad para la paz. destínela 
a usos civiies humanilarios. De» 
clarele la guerra al iiambre. a ia 
sed, a las plagas que azotan ia 
agricultura de los pueblos pobres. 
Organice la flota, prepare aviones 
y helicópteros, disponga los bata-
llones de ingenieros. mantenga 
ahí a los trabajadores sin despe-
dirlos, reclute voluntarios. exija 
recursos económicos (mas de los 
que hoy se destinan a la destruc
ción). despliegue todo su saber 
estratégico y tactico y gane bata
lla tras batalla en el None de Àfri
ca, en el Próximo Oriente. alia 
donde alguien sufra. Andalucía es 
solidaria, su pàtria es el mundo, 
su família la humanidad y su úni
ca religión hacer el bien; encon-
trara quienes le sigan. nos encon-
trarà a nosotros y Vd . se 
encontrarà consigo mismo. No 
existe un almirantazgo mas digno 
ni mas humano que éste. 

Reciba mi saludo èspert t ivúuto y 
fraternal mi Almirante, 

Firmado: Organizaciones como-
canles de la XIV" Man ha a h'ola 
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M . S. T. EL MOmiEmO SW TIERRA 
L A L U C H A p o r l a t i e rra E N B R A S I L 

B r a s i l es n u o d e los países mas 
^ r a n d e s d e l m u n c l o y c o n mas 
cont rad icc iones sociales y econó-
micas. Vn país l leno de industr iós, 
r ico en t ierras y mares, de selvas 
íropicates y ^ randes rios. Un país 
de mu l t im i l l ona r i os y de pohreza 
ext rema: e l 10 % de la poh lac ió t i 
rccihe el 51 % de los ingrèsos na -
cionales, mientras el 50 % sólo re-
cihe el 12 %. Los n inos vagan j w r 
la calle y las favelas crecen en las 
/ frondes ciudodes. 
El i n i c i o de todas las injusi ic ias 
està en la tierra, cuentan los lície-
res del MST. F.l 1 % de la p o N a -
c ióh es propietar io del 45 % de las 
tierras cultivables. Los 20 propieta-
rios mas grandts poseen 15 mil lo-
nes de Hectàreas (4 propietar ios 
s o n d u e n o s d e una e x t e n s i ó n 
equ i va len ts à Cata luna) . De los 
360 mil lones de has. sólo 60 mil lo-
nes se cultivar) , el resto es para la 
especulación. 
Los yrandes iati fundiòs se dedican 
a la p r o d u c c i ó n para expo r ta r : 
cafè, soja, e t c , mientras los pro-
ductos agrícolas de consumo in
terno t ienen que importarse y ven-
derse a preciós n o accesibles para 
la mayoría de la pob lac ión . Las 
c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o en las 
g randes p lan tac iones son to ta l -
mente feudales, sin derechos, con 
leyes y pol icia propios, con sala-

rios de misèria y condic iones de 
vida deplorables. 
Toclo el lo ha empujado, en los úl-
t imos 20 anos, a 30 mi l lones de 
personas residentes en el campo, 
a emigrar a las grandes cindades, 
donde la marginación y la misèria 
es lo que les espera. 

E l Mov imiento 
de los S i n T i e r r a 

Hn 1985, en Cur i t iba (estado de 
l 'arana), a part i r de la coordina-
c ión de diversos g rupos que l u -
chaban por In tierra. ayudados por 
la Comis ión Pastoral de la Terra, 
dec ic len Formar u n M o v i m i e n t o 
que àgrupe y articule todas las lu-
chas de los campesinos sin tierra. 
Así nació el M.S.T. 
Bajo el lema de; "Ocupar, resistir y 
próduc i r " , el MST organiza a los 
campesinos que no t ienen tierra, 
para ocupar zonas improductivas. 
Para el lo 
pueden agn.ipar.se desde 300 tami-
lias hasta 3.000, que, una vez deci
dida la zona, el dia y la hora, to-
m a n p o s e s i ó n c o l e c t i v a de la 
tierra. El paso siguiente es defen-
derla. A veces aparecen los pisto-
leros, otras el ejército. Los campe
sinos n o t i e n e n a rmas , pero se 
d e f i e n d e n c o n sus ins t rumentos 
de trabajo y, si es necesario, aban-
d o n a n la tierra. Otras veces pier-
den en el lo la v ida: la últ ima ma-

sacre de El Doraclo dos Carajas, 
con 17 múei tos , en abr i l del 96, 
ela fe de e l lo . 
Las fami l ias m o n l a n los campa-
mentos y empiezan un proceso a 
f in de legal izar la ocupac ión . La 
Consti tución brasilena reconoce el 
derecho a que las tierras impro 
ductivas sean "susceptibles de Re
forma Agrària", o sea, de ser re-
par t idas . "La o c u p a c i ó n es una 
f o r m a de p o n e r en p rac t i ca el 
mandato consti tucional de realizar 
la reforma agrària y hacer que las 
tierras cumplan con su func ión so
cial" 
Una vez lega l i zadas las t ierras, 
cosa que n o siempre se consigue, 
se o rgan i zan los asentamientos . 
Las personas que conquistaron la 
tierra planif ican todas las cuestio
nes relativas a ella, c ó m o repanir-
la, c ó m o trabajarla, d ó n d e cons-
t íuir las viviendas, la escuela, etc. 
Es un proceso democrat ico, asam-
bleario y panic ipat ivo. La línea po
lítica del MST es la de impulsar y 
desarrollar la p roducc ión de forma 
colectiva, pero las decisiones co-
r r e s p o n d e n a los a s e n t a d o s y 
asentadas. 
A c t u a l m e n t e hay mas de 1.500 
a s e n t a m i e n t o s l ega l i zados , q u e 
agmpan a 150.000 personas en un 
total de 5 mi l lones de has. con -
quistadas. Existen 400 asociacio-

A 
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nes campesinas y se han fonnado 
mas cle 50 coopera l ivas de p ro -
ducc ión. Mientras, 16.000 tamil ias 
estan acampadas en espera cle le-
galizar las lierras ocupadas. 

La t ierra. L a 
R e f o r m a Agrària y 

u n a Sociedad m a s justa. 
La conquista de la tierra es uno de 
los objetivos primordiales para el 
MST, pe ro su lucha no se para 
ahí. El problema cle la tierra sólo 
se puede resolver cuando se lleva 
a la practica una Reforma Agrària 
que permita el acceso a la tierra 
de toclos los que no t ienen, junto 
a una planif icación y ayi ida esta
tal. T o d o el lo impl ica un cambio 
en las estructuras de la prop iedad 
y por lo tanto, supone un cambio 
en el mode lo económico y pol í t i -
co del país. Una sociedad mas jus
ta es el ob je t i vo ú l t i m o de este 
mov imiento . 
l'ara el lo, no sólo ocupan tierras, 
s ino que organizan a los campcsi-
nos y campesinas, fo rman a sus 
jóvtrnes, montan cooperalivas, l la
cen marchas conjuntas con otros 
sectores (en Brasília, el 17 de abril 
1997, Hegaron mas 
de 100.000 personas de toclos los 
es tados e n la tnarcha n a c i o n a l 
" l 'o r la Refonna agrària, el empleo 
y la justícia". Sólo 3 000 eran de l 
MST), y forman alíanzas con otros 
movimientos sociales: los Sin Te-
cho, los índígenas, las imijeres, los 
parados, los sindicatos, etc. 

D e la real idad a l a utopia 
El M.S.T. combina tres elementos 
fundamentales que son los que le 
clan una idiosíncracia novedosa y 
esperanzadora. 
Por un lado, resuelven problemas 
concretos aquí y ahora. No hace 

falta esperar a llegar al poder para 
realizar sus promesas (como suele 
ocurr i r en la mayoría de partides 
po l i t i cos) , s ino que " luchan ha-
c ienc lo " : cone ju i s t ando t ie r ra y 
d a n d o corn ida, t rabajo y educa-
c ión a los que eran excluídos. 
En esta c o n q u i s t a , demues t ran , 
ademàs que es posible una fornia 
a l ternat iva de organ izar la v ida: 
prop iedad, producc ión y comun i -
dacl. La p r o p i e d a d co iec t i va , la 
p roducc ión en forma de coopera
livas y la organización asamblearia 
de-la cpmun idad està dando bue-
nos resultados. 
Según un reciente estud io de la 

FAQ sobre los asentamientos, los 
campesinos benef ic iades po r la 
conquista cle la tierra, ganan 3 ve
ces mas que arites, se ha erradica-
d o el analfabet isme y la mortal i -
dad infant i l y se esta dando una 
salícla a los/as jóvenes que víven 
en los asentamientos, ofreciéndo-
les fonnac ión tècnica, profesional 
y polít ica. 
F ina lmente , una vez logrado el 
o b j e t i v o cle un asentamiento , el 
MST c o n t i n u a buscanclo nuevas 
tierras para asentar a nuevos cam
pesinos y campesinas. 
Una parte del producto de los ya 
asentados, sirve de apoyo para las 
nuevas ocupac iones , y la expe
riència de unos ayuda la organi

zación de los otros, en un vasto 
circulo de sel idaridad que da sen-
t i d o al n u e v o lema: la Reforma 
agrària es cosa cle lodos. 

D e n u e v o la represiòn 
El Gob ierno cle F.H. Cardoso pro-
metió impulsar la reforma agrària 
y asentar a 280.000 famílias. Pero 
n o sólo no c u m p l i ó n inguna cle 
las clos cosas, sino que durante lo 
que lleva de gob ie rno ha len ido 
lugar el mayor número de cam
pesinos del MST asesinados. 
Frente al apoyo social que cada 
vez mas està consiguiendo la cau
sa y la lucha de los sin tierra, el 
gobierno ha optado por la repre
siòn y la impunidad. No se ha juz-
gado aún a n inguno cle los culpa
bles de la masacre cle El Dorado, 
c u a n d o la no t i c ia de un n u e v o 
asesinate nos acaba de llegar: el 
dia 26 cle marzo, en el munic ip io 
de l'aranapebas ( l 'ara), dos repre-
sentantes del MST, Onalicío Arau-
jo y Valentín Serra, han sído asesi
nados po r " fazenderos" mientras 
e s t a b a n n e g o c i a n d o una zona 
para acampar a las 550 famíl ias 
que habían sído desalojadas de 
una hacienda que habían ocupa
d a 

Pero cuando la lucha es justa, las 
balas no la pueden detener. En es
tos momentos, el MST no sólo es 
el mov imien to mas importante del 
Brasil sino que en él estan puesios 
los ojos de toclos los movimientos 
por la tierra a lo largo y ancho de 
A m è r i c a La t ina . Una p e q u e n a 
gran esperanza para mil lones' de 
excluídos. 

Rosa M. CatUidell 
Psicòloga/antropòloga 
Miembro del Comitè de 

Apoyo a l MSTde Barcelona 
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INTERNET 
Una Oporiunidad 

ONGS i| Movimientos 
El uso de Internet està cambiando y 
va a cambiar muchísimos hàbitos de 
relacíón y de .trabajo. El papel de las 
ONGs y los movimientos sociales y su 
forma de comunicarse, tomar dccisio-
nes y realizar campanas no podia ser 
menos. Si bien algunas todavía estàn 
entrando tímidamente o apenas se lo 
plantean hay ya muchas qiie llevan 
varios anos aprovechando todas las 
posibilidades que les da la "red de re
des". Esquemàticamente explicaré al
gunas de las herramientas y cómo se 
pueden usar, asi como algunos pe-
quenos ejemplos. 

Comunicación exterior: 
Internet ofrecc un medio fàcil, ràpido 
y barato para difundir noticias, cam-
paiïas, etc. Hasta ahora el único me
dio para que cualquier grupo pudiera 
hacer llegar a la gente su información 
era a traves del papel escrito. Con va
rios problemas, que resumiremos en: 

caro, dificultades de distribución y 
mayores dificultades de mantenerlo 
actualizado. Las pàginas web dan la 
oportunidad a cualquier grupo de 
mantencr una "revista" o conjunto de 
pàginas permanentementc actualiza-
das con aquello que quieren transmi-
tir a la gente y a muy bajo costo. Po-
dràn llegar a cientos o miles de 
personas y aunque no basta con ha
cer las pàginas y pretender que la 
gente las encuentre, siempre serà mu-
cho màs fàcil y barato el íograr que la 
gente llegué a encontrar esas pàginas 
que lo que es la edición y distribu
ción de una publicación en papel. 
Ademàs no necesariamente cada gm-
po tiene por que lener sus pàginas, 
sino que proveedores como los de la 
Asociación para las Comunicaciones 
Progresistas (APC) (ver articulo en el 
número anterior) les ofrecen pàginas 
web donde a través de revistas elec-
trónicas alternativas e interactivas 

para 
Sociales 
(h I tp://www .pa ng ea. o rg/re ris la), o 
agendas (bllp://www.pangea.org/cal-
afar), puedan anunciar y difundir no
ticias, campanas y actos. 
Esto es ya una realidad en el trabajo 
de muchas organizaciones desde hace 
aiïos y es precisamente en los países 
del sur donde màs preocupación ha 
habido por estar presente en Internet, 
a pesar de las dificultades tecnológi-
cas, económicas y de formación. De 
esta manera pueden dar a conocer a 
todo el mundo y sin íntermediaríos ni 
censuras su realidad y trabajo. Para 
ello cuentan con el apoyo de la APC 
y de sus miembros (en Espana: Eus-
net, Nodo-50, Pangea y Xarxaneta), 
gracias a las cuotas de todas las -per
sonas que estàn conectadas a través 
de sus nodos en todo el mundo. 

Comunicación interior: 
Cada vez son màs las ONGs y movi
mientos sociales cuyo àmbito geogrà-
fico es nacional o internacional. He
rramientas como el correo 
electrónico, las listas de distribución y 
las conferencias, se convierten asi en 
un medio barato y muy ràpido para: 
• Facilitar la comunicación e intercam-

http://www.pangea.org/cal-
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bio dc intbmución entre las clistintas 
sedes, ü entre ésias y SUS proyectos 
y/o coopiTantes en dislinias partes 
del mundo. Fundamenialmente a tra
vés del COflCO electrónico de una for
ma baraia. segura (al contrario que el 
telefono y el fax. el correo electrónico 
es difícil de intervenir y hay gran can-
tidad de métodos para encriplarlo/co-
dificarlo, asi como para asegurar que 
viene de (juién realinente dice venir, 
a pesar de lo que algunos medios de 
comunicación tradicional hayan dicho 
recientemente) y casi innietliata llega 
la información dc un sitio a otro. 
* l'romovcr la discusión. cl debaté y 
el trabajo en equipo entre personas 
muy separadas geograficanientc. A 
través dc los grupos dc noticias (foros 
o news). se puede mantener un deba
té muy rico y liorizontal entre GOda b 
gente que quiera participar, asi como 
elaborar trabajos en equipo. En los 
nodos de la APC cn Hspaha trabaja-
mos con algunas herramientas, dentro 
del proyecto Hpitclio. encaminadas al 
trabajo cooperativo que nos permiten 
realizar documentos, paginas web, 
etc. entre diversas personas (jue no 
estan cn el mismo sitio. Ks cvidcntc 
que Internet es una herramienta que 
facilita cl debaté, pero si no hay ga-
nas de comunicarse y cosas (|uc co
municar. Internet no hace milagros. 
Cada ve/ son mas los grupos cuyas 
primeras discusiones se realizan a tra
vés de estos foros abienos q privados 
siendo sólo para las personas de la 
organización. De esta forma, cuando 
tienen lugar las reuniones físicas son 
mas productivas al tener las personas 
panicipantes ya la mayor parte de la 
información conocida y discutida.! En 
este campo, las comunicaciones en 
tiempo real: "chat" (con\ersación), te
lefonia por internet y x ideoconferen-

cúis también pueden llegar a facilitar 
mucho el trabajo y ahorrar desplaza-
inicntos. En cl caso dc las videocon-
ferencias, desgraciadamente, todavía 
falta que se mejoren mucho las comu
nicaciones (calidad y ancho de ban
da) en nuestro país para que rcal-
mente puedan funcionar bien y a un 
precio aceptalilc. 

' l'romovcr la toma dc dedsiones rà
pida, liorizontal y consensuada. Nue-
vamente Internet es una herramienta. 
no servirà de nada si no hay voluntad 
para haccr esto posible. Lo que sí es 
cierto es que nos permite sin demoras 
ni grandes cargas económicas o des-
plazjmicntos (|ue todts las personas 
in\olucradas conozcamos. debatamós 
y decidamos . Los grupos de discu
sión. así como las listas de distribu-
ción son una gran herramienta para 
ello. En la actualidad yà hay gran can-
lidad dc grupos y ONGs <|ue tienen 
sus propias listas de distribución o 
conferencias para sus miembros y de 
esa manera pueden compartir la in
formación, trabajar cn grupo y tomar 
decisiones consensuatlas. Dentro de 
la APC , ésta es la forma habitual de 
trabajar. permitiendo hacer gran parte 
dc la labor sin necesidad de juntarsc 
y preparar mejor las reuniones pre-
senciales. 

Coordinación y 
realización de campanas: 

Cada vcz son màs las campanas que 
se convocan. organizan o coordinan a 
través de Internet. Incluso algunas in-

corporan acciones que se realizan ex-
clusivamentc cn y a través dc Internet 
como por ejemplo el envio masivo de 
correos clcctrónicos o la incorpora-
ción de símlx)los de protesta en sus 
pàginas (símljolo de la lilx·nad de ex-
presión o contra la censura), invitan-
do a ser usados o a ser enlazados 
(poncr un vinculo en otro sitio que 
permita llegar allí simplemente pul-
s;indo con cl ratón) desdc otras pàgi
nas. 

Comercio de armas: 
Algunas campanas y/o coordinación 
de éstas han ido evolucionando junto 
con los avances tecnológicos de co
municación. Pasando de las reuniones 
directas con los consiguientes costes 
de tiempo. dinero y energias, al fax y. 
cn la actualidad, al correo electrónico. 
Así la campana por el control y la 
transparència en el comercio de ar
mas en Espaiia, denominada "Secrctos 
que matan" se realizó fundamental-
mente ya a través del fax, aunque sc-
guian algunas reuniones y comunica-
dos tradicionales via correo postal. 
Cuando éstas campanas han ido am
pl ia ndo su espacio geogràf ico asi 
como progresando en cl t iempo, se 
han ido desplazando cada vcz màs al 
campo de la cooraínadón tclemàtica. 
Primero campanas como la dc las mi
nas antipersonales, o ahora la coordi
nación de la campana europea por 
un código de conducta sobre comer
cio de armas. Esta última campana 
apenas ha tenido una reunión física. 
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üesarroiianaose toaa la posterior 
transferència de información, coordi-
nación y toma de decisiones exclusi-
vamente a través del correo electróni-
co. 

Chiapas: 
Seria difícil entender la repercusión 
de todo lo que ocurre en Chiapas sin 
ia perspectiva de Internet y la gran 
red que a través de ella se ha tejido 
para difundir la información de todo 
lo que ocurre allí, así como para co
ordinar campanas, acciones y toda la 
solidaridad mundial hacia la pobla-
ción indígena chiapaneca y mexicana. 
Por un lado, a través de diversos "si-
tios web" el Frente Zapatista de Libe-
ración Nacional (http://spin.com. 
mx/~noresu/FZLN), el Ejército Zapa
tista de Liberación Nacional diapV/w 
ww.ezln.org), el CongresoNacional 
Indígena (http://w ww.laneta.apc.org/ 
cni/), los grupos de derechos huma-
nos y movimientos populares hacen 
pública la situación y presentan sus 
posiciones y sus luchas. Fue también 
a través de la Web que se difundió y, 
en gran parte, se organizó el II En-
cuentro Internacional contra el Neoli-
beralismo y por la Humanidad. A tra
vés de sus pàginas web (http://www. 
pangea.org/encuentro), desde cual-
quier parte del mundo era posible 
inscribirse al encuentro, mandar y co-
nocer las ponencias que se discutirí-
an, conocer la agenda de actos pro-
gramados, saber las conclusiones, etc. 
Por otro lado, en las conferencias de 
la APC (a través de cualquiera de sus 
nodos), fundamentalmente reg.mexi-

co, las propias personas que 10 viven 
y lo sufren hacen llegar cotidiana-
mente todos los comunicados y de-
nuncias de lo que allí ocurre, así 
como información de las respuestas y 
campanas de solidaridad que en todo 
el mundo se realizan. 
Por ultimo, las listas de distribución 
permiten a la gente subscribirse, para 
recibir a través del correo electrónico, 
gran parte de estos comunicados 
(como es el caso de la lista fzln-l a la 
que se puede subscribir enviando un 
mensaje a majordomo@laneta.apc.org 
que diga subscrit fzln-l) y hacen po
sible a los grupos de solidaridad de 
todo el mundo estar permancntemcn-
te en contacto, coordinando campa
nas, compartiendo informacioncs e 
incluso realizando acciones de protes
ta a través de envios masivos de men-
sajes electrónicos a direcciones de 
responsables políticos, medios de co-
municación mexicanos, etc. 
Amnistia Internacional y, poco a 
poco, otros grupos también utilizan 
este medio (news y listas de distribu
ción) para organizar sus redes de ur
gència, facilitando una respuesta in-
mediata ante las violaciones de los 
derechos humanos. 

Campanas urgentes: 
Recientemente ante la posibilidad de 
un nuevo ataque por parte de los Es-
tados L'nidos a Irak, en la red ya esta-
ba en marcha toda una amplia cam
pana de grupos noviolentos de todo 
el mundo para luchar contra la guerra 
y apoyar a la población civil.. Por 
ejemplo, la Internacional de resisten-

tes a la guerra (WRI) y Nonviolence 
International tenían ya numerosas 
paginas de información y moviliza-
ción para la campana (ht tp: / / 
www.gn.apc.org/ peacenews/ iraq/ 
iraqlinks. html). En este caso, la res
puesta ya estaba preparada antes de 
que se realizara el ataque, bastante 
mejor que en las últimas épocas don-
de la respuesta del movimiento por la 
paz normalmente o no ha llegado o 
lo ha hecho tarde. 

Son ya muchos los nodos de la APC 
en todo el mundo o incluso ONGs 
que ponenen marcha pàginas para 
anunciar campanas urgentes y recur
sos para intentar dar respuesta inme-
diata a hechos de actualidad. Es el 
caso, desde un punto de vista educa-
tivo, de la sección de actualidad de 
Edualter (http://www. pangea.org/ 
edualter/ actualidad) que ya presenta-
mos en la revista, hace un par de nú
meros. Otro ejemplo es el de "libaro-
red", el Servidor Cantabro Alternativo 
de Información (ht tp: / / nodoSO. 
ix.apc. org/ labarored). 
Internet ha abierto un gran número 
de posibilidades a los movimientos 
populares y ONGs para favorecer su 
trabajo. Hay algunas que desde hace 
aiios, e incluso mucho antes que la 
mayoría de las empresas y grandes 
multinacionales que ahora han invadi-
do la red, ya la utilizaban, pero toda-
vía son muchas las que no la aprove-
chan o lo hacen sin un anàlisis claro 
de sus posibilidades y sin plantearse a 
través de qué proveedores realizarlo 
(aprovechando, por ahorrar, y no 
siempre, un poco de dinero, ofertas 
de proveedores comerciales en lugar 
de potenciar toda una red alternativa 
y solidaria dentro de la gran red). 

Paco Cascón 
(htlp://uuw.jxingea.org/pacoc) 

A 

http://spin.com
http://ww.ezln.org
http://w
http://www
http://pangea.org/encuentro
mailto:majordomo@laneta.apc.org
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http://www.gn.apc.org/
http://www
http://pangea.org/
http://
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Suscripción 

BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN 
Apell idos 
Nombre 
Domici l io 
Población 
Teléfono Profesión 

Se suscribc por un aiio a la revista EN PIE DE PAZ a partir del n" | | 
P R E C I O 

i i Suscr ipc ión no rma l 2.000 Ptas 
i i Suscr ipc ión ayuda 3.000 Ptas 
i i Europa, La t inoamer ica , 
i i À f r i c a USS 30.00 
i i Resto del M u n d o USS 35.00 

Suscripción "mecenas" 
Números atrasados: Dicz 1.000 Ptas. C/u 150 Ptas. (1,2,3 Agolados.).. 

F o r m a de pago : 
Domiciliación Bancària (rellenar boletín adjunto). Transferència a la cuenta corriente 619-79 CPVA 

(Caixa de Pension "La Caixa" Agencia n" 643 (Varsòvia-Vifials) 08026 Barcelona. 
Cheque adjunto n" Giro postal 

Por razones administrativas no podemos admitir cobros por rccmbolso 

BOLETIN DE DOMICILIRCION BRNCRRIR 
Les agradecemos que con cargo a mi libreta/cuenta corriente hagan efectives los recibos que 1c presentarà 

En pic de Paz en concepto de pago de mi suscripción anual a la citada revista. 
Nombre y apellidos 
Banco/Caja de ahorros 
'.-.̂ 'íX. • - , • . NO 

/ _ , / / 
entidad oficina control n" de libreta o c.c. 

(Para facilitar la gestión bancaria.le rogamos que rcllene cuidadosamentc cada casilla con el dígito correspon-
diente. Consulte con su entidad si tiene alguna duda). 

Domici l io del banco 
Población 
Distrito postal. 
Provincià 
Fecha 
Firma 

M a y o r d e G r a c i a , 1 2 6 - 1 3 0 , P r a l . T e l é f o n o ( 9 3 ) 2 1 7 9 5 2 7 0 8 0 1 2 B a r c e l o n a 
(Suscr ipc iones y renovaciones por te lé fono, M ie rco les de 20 h. a 22h. (93) 2195 27) 



Antimilitarismo 

D M C I =0 j 
Mientras que la mayoría de las organizaciones gays y lesbianas occidentales reclaman el derecho a 
pertenecer a l ejército, el activista antimilitarista y homosexual Peter Tatchell, de jOutrage !, defien-
de que los homosexuales y las lesbianas deben negarse a cooperar con instituciones opresivas. 

"Los homosexuales no cleben luchar 
en una guerra patrocinada por una 
socieclad que nos jode en todas sus 
insliluciones. No lucharemos en un 
ejercito que nos discrimina." 
Estàs paiabras, escrilas en el "San 
Francisco Free Press" en los tiempos 
de las movilizaciones de 1969, hacían 
un llamamiento a los hombres homo
sexuales y a las mujeres lesbianas a 
rechazar el servicip militar que defcn-
día la Sociedad heterosexual 
("straight"). Los movimientos de libe-
ración de los gays y las lesbianas ani-
maban ;il rechazo total a la " guerra 
demente del Vietnam" y a terminar 
con la "complicidad en la guerra". 
El Frente de Liberacion (GLF), que 
surgió al comenzar las movilizaciones 
sociales de 1969, rechazo estrategias 
integracionistas que conllevaban la 
adaptación de los homosexuales a la 
sociedad heterosexual. Fra revolucio-
nario mas que reformista, consideraba 
la masculinidad heterosexual, con su 
tendència a la agresión y la violència, 
como el primer enemigo de los gayS 
y las mujeres. 

flpop ol ont i -mi l i tor is i i io 
Al principio de los anos 70, el GLF 

advocaba en ambos lados del Atlànti-
co por luchas de liberacion nacional y 
paz. El lema central de la manifesta-
ción contra la guerra y el Sexismo del 

I 

GLF en 1971 en San Francisco fue " 
Vietnam para los vietnamitas. San 
Francisco para los gays". En Londres 
al ano siguiente, en la manifestación 
contra la presencia militar en Irlanda 
con mas de 100.000 manifestantes, el 
GLF pedía: " policia fuera de los ba-
res gays; tropas fuera de Irlanda del 
Norte." 
Mas de 25 aiïos despucs las actitudes 
hacia la fuerzas armadas son muy di-

ferentes. El movimiento de gays y les
bianas de-los Estados Unidos tiene 
una organización. la Campana a favor 
del Servicio Militar, que no sólo lucha 
contra la homofobia en el ejercito, 
sino que ademàs apoya positivamente 
el servicio militar y sus valores. 
Este cambio hacia el pro-militarismo, 
no es único de los Estados l'nidos. 
En Gran Bretana. en la manifestación 
por el orgullo gay de 1993 en Lon-
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clres, se presento a vctcranos de gue
rra gay que habian participado en 
Vietnam y en Irlanda. 
iVaya vuelco !. L'n movimiento que 
cmpezó en 1969 con la intención de 
cambiar la sociedad, ahora busca el 
conformismo con el status quo hete
rosexual. 
La campana para conseguir el dere-

f 

cho de los gays a pertenecer al ejerci-
to es profundamente problemàtica. 
Abandona cualquier crítica a las insti-
luciones de la sociedad heterosexual 
y favorece la adoración de todo lo 
heterosexual. Esto es una gran falla 
de auto-rcspeto. Ninguna de las orga-
nizaciones principales de gays ,y les-
bianas se plantean si el eiercito es 
una institución merecedora de res-
peto. o si los homosexuales debcrían 

formar parte de una institución homo-
fóbica que ha estado en tantas ocasio
nes involucrada en violaciones de los 
derechos humanos. Incluso el humil-
de objetivo de reformar el ejercito, 
haciéndolo màs democràtico y previ-
niendo su uso como institución opre-
sora, no aparece entre sus demandas. 
Las fuerzas armadàs son el simbolo 
por excelencia de la cultura masculi
na heterosexual que valora la dureza. 
rivalidad y agrcsividad. El eiercito ma
nipula, intensifica y promociona los 
pcorcs aspectos de la masculinidad 
heterosexual para crear una institu
ción dedicada a matar fria y sistemàti-
camente. 

io o lo 
violència a t i p i í i d a 

Como gays y lesbianas. hcmos sufrido 
preiuicios y agresiones que debería 
hacernos odiar todo tipo de violència 
y hacernos sentir compasión por cual
quier modo de sufrimiento, lo que 
nos haría poco propensos al militaris-
mo y la guerra. Dada muestra cir-
cunstancia de víctimas. debería ser 
axiomàtico para los gays y las lesbia
nas un conjunto de valores éticos 
màs elevados. como la resolución de 
conflictos por medios no violentos, 
Esto no significa que los homosexua
les no scan capaces de conquistar y 
que no sean buenos en el campo de 
batalla. En realidad algunos de los 
mejores guerreros a lo largo de la his
toria han sido amanies de hombres. 
incluyendo a Alqandro el Grande, Ju-
lio César. Ricardo Corazón de León, y 
los contemporàneos Kitchcner. Haig y 
Montgomery. 
No obstante estos son excepciones. 
No solo la naturaleza violenta del 
ejercito contradice los intereses y cul

tura de los gays y lesbianas. A nivel 
inconscientc la psiquis del hombre 
homosexual y el heterosexual son 
fundamenialmente diferentes. El ma-
chismo y la violència son mucho mas 
comunes entre los jóvenes helerose-
xuales. 
Ademas, los hombres heterosexuales 
ven a otros hombres como rivales se-
xuales y por tanto tienen menos pro-
btemas a la hora de haccrles dano. 
Aunquc hay un elementos de rivali
dad entre los homosexuales. la com-
petitividad està nuxlerada |X)r el he-
cho de que cada rival es a su vez un 
potencial amante. 

Lo omenazo lesbiana 
El lesbianismo amenaza al militarisino 
de otro modo. La cultura militar 
adopta los valores macho heterose
xuales de conquista y dominación; 
del mis'mo modo que los hombres he
terosexuales suhorclinan a la mujer. 
los militares subordinan y domínan a 
"el enemigo". Esta reiación es eviden-
te al comprobar los frccuentes casos 
de violaciones realizadas por ejércitos 
conquistadores. Al negarse a ser do-
minadas por hombres, las mujcrcs 
que aman a mujeres hacen que los 
hombres heterosexuales se sientan 
vulnerables. De hecho. a nivel erótico 
y emocional las lesbianas no necesi-
tan en absoluto a los hombres. l'ara 
muchos hombres heterosexuales este 
hecho les da pànico. El perder cl con
trol sobre las mujeres debilita su iden-
tidad y masculinidad. destrozando su 
ego y autocstima. Esos hombres no 
son buenos guerreros, y ésta es una 
de las razones por las que las lesbia
nas han sido cuidadosamentc recha-
zadas en las fuerzas armadas. 
Esto no significa que la agresividad 
sea una característica del hombre he-

A 
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teroscxual inevitable y predetermina
da biológicamente. Por cl contrario, 
es la consecuencia del condiciona-
miento: el modo en que los ninos 
aprenden a ser duros y agresivos y a 
rechazar la delicadeza y suavidad ( 
que popularmente se relaciona con la 
homosexualidad del hombre). 
El ejercitò es equiparado al paso ne-
cesario para convertirse en un hom
bre. Su filosofia es que para hacer un 
soldado, tienes que hacer un hombre, 
y para hacer un hombre tienes que 
romper la individualidad. Para ellos 
convertirse en un hombre requiere 
ser sometido a grandes pruebas de 
dureza, casi atrocidades. Sargentos 
abusivos, entrenamientos castigado-
res, y rituales de iniciación sàdicos 
tienen el objetivo de conseguir una 
masculinidad dura, cruel y fiera que 
es útil para la guerra. 

Homofolno i| tioinoefotismo 
El abuso homofóbico es un aspecto 
significalivo de la violència brutal que 
existe en el ejercito. Un motivo por el 
que la homofobia es considerada ne-
cesaria en el ejercito es la existència 
permanente en la vida militar del ho-
moerotismo que hay que reprimir. La 
unión entre los soldados. que normal
mente estan solo entre hombres y se 
duchan, trabajan, comen, y duermen 
juntos, tiene un componente homo
sexual. 
Cuando las personas dependen el 
uno del otro en situaciones de vida o 
muerte y se les pide que arriesguen 
su vidas por sus camaradas, no es 
sorprendente que surjan sentimientos 
de intensa lealtad y estima. El ejercito 
necesita para funcionar el homoero-
tismo, pero lo rechaza porque la 
"suavidad" y la "delicadeza" del deseo 
homosexual se percibe como un peli-

gro para la agresividad necesaria en 
ja guerra. 
Independientemente de lo mal que 
traïa a los homosexuales el ejercito 
hay una cuestión mucho mas funda-
mental. ( ,;Por qué querría un homo

sexual pertenecer a una institución 
homofóbica y adaptarse a los valores 
heterosexuales?) El homosexual mo-
derno va mas allà de la igualdad. No-
sotros queremos mas que simplemen-
te una misma edad de consentimiento 
o la igualdad en el modo en el que se 
aplican las leyes, como las que regu-
lan o penalizan la prostitución y la 
pornografia. Todo el sistema tiene 
que cambiar. Esto implica una trans-
formación social. Esto significa, en 

palabras del Frente de Liberación Gay 
(GLF), ir "mas allà del objetivo de li
beración" para conseguir "un cambio 
revoluciona rio" que "elimine el siste
ma de géneros" y cree un " orden so
cial nuevo" que no esté basado en ' 
el privilegio del hombre heterose
xual". 

Los voloíes mil i toristf ls 
no son compotil i les 

con lo litieroción iHimono 
El GLF vio al ejercito como al defen
sor de los valores socialcs mas opresi-
vos: jerarquia, dominación, violència, 
prejuicio, conservadurismo, desigual-
dad, conípnnidad, autoritarismo. Es
tos valores militares no son compati
bles con ningún modo de liberación 
humana, y menos la liberación homo
sexual. Por el contrario, la ètica anti
militarista coincide con los valores del 
movimiento de emancipación homo
sexual: igualdad, solidaridad, demo
cràcia, cooperación, individualidad y 
liberación. Por este motivo el grupo 
de lucha por los derechos homose
xuales "Outrage" rechaza tanto la ho
mofobia de los militares como el mili
ta rismo en si. 
La actitud de "Outrage" de rechazo de 
instituciones homofóbicas està enrai-
zada en la tradición de desobediència 

•civil de Mahetma Gandhi y Martin 
Lulher King, Las leyes injustas deben 
ser rotas, no obedecidas. Las institu
ciones opresoras deben ser rechaza-
das, no apoyadas. Nosotros pensamos 
que la resistència homosexual al ma-
chismo militarista contribuye a una 
evolución hacia una civilización màs 
compasiva que transcienda la violèn
cia y la guerra, y esto puede benefi
ciar a toda la humanidad. 
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"El premio noble de la Paz 1996 a 
Monsenor Carlos Belo ,y José Ramos 
Horta... por su larga labor para alcan-
zar una solución pacífica en el con
flicto de ïimor Oriental '. 

Así titulaban portada y. paginas inte-
riorcs varios periódicos nacionales y 
regionales. el 12 de octubre de 1996. 

Hasta ese momento en este país ( 
también en otros muchos del planeta) 
nadie o casi nadie había oído hablar 
del Timor Oriental, aun hoy ni tan si-
quiera se conoce su localización en 
el mapa. 

capital es Dili, cuenta con una super
fície de 14.870 Km2 y una poblacíón, 
en 1994, de 821.000 personas. 

Desde 1525, hasta 1975 (fccha en la 
que es ocupado por Indonèsia) fué 
colònia portuguesa, de hecho, su len-
gua nacional es el portuguès, aunquc 
en estos momentos la impuesta (in-
cluso en la enscnanza) es la Indonè
sia. 

Esta antigua colònia vió abrirse la es-
peranza de una posible independèn
cia tras la caída del régimen de Sala
zar en nuestro vecino país. 

Li República del Timor L'este, cuya El proceso fué apoyado por las fuer-

Geografia y Población 

Denominación oficial: República de Timor L este 
Capital: Dili 
Superfície: 14.870 km1 
Población: 321.000 (1994) 
Densidad de Población: 13% 
Composidón 
étnico - cultural: Mauberé (mayoría: 20.000 chinos, 4.000 

portugueses (1975) 
Lenguas: Tetum (lengua nacional): portuguès, 

bahasa (lengua indonesia impuesta en la 
ensenanza) 

Fucnccs: 1EPALA. Guia del Mundo 1996/1997 

zas democraticas portuguesas al pun-
to de aprobar su nueva Constitución 
democràtica con una referència ex-
presa a los derechos del Timor L'este, 
en el marco del reconocimiento de 
delx'res del Esado Portuguès respecto 
a sus antiguas colonias. 

En el país aparecieron varias fuerzas 
políticas siendo una de las mas re-
presenativa el Frente Revolucionario 
para la Liberacion de Timor (FRETI-
LIN) del que forma parte el premiado 
Ramos Horta, actualmentc portavo/ y 
principal representante de la oposión 
en el extranjero. El otro premiado. 
Móns.' Carlos Belo, cabeza de la igle-
sia Catòlica en el País, denunciaba en 
los medios de comunicación que su 
pueblo estaba (y esuí) a punto de 
desaparecer como país y nación. De
nunciaba también la desaparición de 
numerosos timoreses a ma nos de la 
represión Indonèsia y la esterilización 
forzosa de un gran número de perso
nas. 

Efeclivamente, el 7 de diciembre de 
1975, diez días después de la procla-
mación de la República Independien-
te del Timor L'este, el ejercito indone-
sio invadió el territorio y a sangre y 
fuego lo convirtió en su 27s provín
cia. Desde ehtonces a aquí cerca de 
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un lercio de la población existente a 
la entrada del régimen de Suharto, ha 
muerte y/o desaparecido. 200.000 
personas según fuentes de Amnistia 
Internacional. 

Las matanzas han sido indiscrimina-
das y sin ningún tipo de rubor por 
parte del régimen. Una de las pocas 
que han llegado a aparecer en los 
medios de comunicación fue la de 
1991. 182 personas murieron en el 

cementerio católico de Dili, la capital. 
Celebraban un funeral por victimas 
de la represión, fueron acribilladas a 
balazos y remataclas por el ejercito. La 
existència de imàgenes de video que 
mostraban descarnadamente los he
chos. hicieron posible que. por fín. 
algo se moviera. 

Ahora bién, Suharto es Presidente in-
dionesio desde hace 30 anos por obra 
y gràcia de un potentc golpe de esto-

Datos Sociopolíticos 
Forma de Gobierno: 

Jefe de Gobierno: 

Otras formas políticas, 
socialcs y paramilitares: 

Religiones: 
Derechos Humanos: 

País ocupado por Indonèsia en 1975. 
Esta ocupación nunca ha sido reconocida por 
NNUU, aunque si por EEUU y Austràlia. 
Mariano Carrascalao, gobernador designado por el 
Gobierno de Indonèsia 

Frente Revolucioruirio pam la Liberación de TimorlFRETlLIN) 
Unión Democraiica de Timor (UDT) 
Convergència Nacionalista (FRET1L1N + UDT) 
Cultos tradicionales (mayoría); 30% católicos 
Graves violaciones desde el comienzo de la 
ocupación Indonèsia 

Fucmes: IEPALA, Guia del Mundo 1996/1997 

A 

do que triunfó contra el antiguo régi
men comunista indonesio a fuer de li
quidar materialmente a todo aqucl 
que fuera comunista o parecido (al
gunas fuentes aseguran que los muer-
tos ascendieron a màs de 2.000.000 
de personas). Suharto y el régimen 
indonesio (del que las fuerzas arma-
das son parte esencial del mismo) 
siempre contaron con el beneplàctio 
Norteamericano. Los F.E.UU. siempre' 
han considerado al régimen como su 
mejor aliado en la zona. (Téngase en 
cuenta a titulo de ejemplo, que la su-
bida al poder de Suharto coincide 
con la guerra del Vietnan). 

Ademàs de los intereses estratégicos, 
la riqueza en recursos naturales, las 
cerca de 13 000 islas que forman par
te de Indonèsia en estos momentos el 
control del paso del Indico al Pacifico 
y los cerca de 200 millones de perso
nas de este dragón asiàtico. hacen 
que lo conviertan en "amigo apete-
cible". un amigo con el que, desgra-
ciadamente, se hace la vista gorda y 
oido sordo en numerosas y frecuentes 
violaciones de los màs elementales 
derechos. no sólo respecto a la pobla-
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ción del Timor sinó tambicn a la de 
su propio país. 

La anexión del Timor L'este jamàs 
fuc reconocida por Naciones L'nidas 
al punlo de que siguen considerando-
lo como una región autònoma bajo 
proiccción portuguesa, cuyo estatulo 
especial no està reconocido en la 
practica por las autoridades de Vacar

ia. El gobierno de Lisboa ha denun-
ciado sistematicamente en los foros 
internacionales la situación de esta 
ex-colonia pero, desafonunadamen-
te, con poco éxito. 

Qui/is, uno de los mayores proble-
mas con el que se enfrentan el Timor 
L'este y sus gentes es que nadie habla 
de ellas, nadie sabé nada de ellas, na-

Conflictos 
Tipo de Conflicte: 
Fecha de Comicnzo: 
Victimas: 
Visión General: 

Resistència a la invasión. 
1975 
210.000 
Antigua colònia portuguesa, la caída del régimen 
de Salazar abrió puertas a la esperanza de una 
pronta independència reclamada muy 
especialmentc por el FRETELIN. Sin embargo, los 
intercses del gobierno indoncsio iban por otros 
derroteros. Se inicio entonces un periodo de 
pugnas entre los intereses coloniales portugueses, 
cl anexionismo indoncsio y los independentistas. 
El 7 de diciembre de 1975, Indonèsia invadió 
el territorio. 

Fucnics: IEPALA, Guia del Mundo 1996/1997 

die conoce de sus muertos, nadie de 
esas mujeres que se encierran en 
embajadas exiranjeras en un intento 
de llamar la atención sobre su situa
ción. Son pocos y estan sentados so
bre una inmensa bolsa de petroleo 
compartida en su explotación por In
donèsia y Austràlia. 

Ahora bién, hace escasamente cinco 
anos, casi nadie conocía nada de la 
minas antipersonas, hoy existe un tra-
lado de prohibición sobre ellas, luces 
y taquígrafos, Parece que la cosa 
puede avanzar positivamente. 

Valga esta reseíia a la Campana con
tra las Minas Anlipersona a modo de 
ejemplo. y tomemos el problema del 
Timor en nuestras. aparentemente. 
pequenas manos. Hagàmoslo nuestro. 
hablemos de cl y de sus gentes. con-
temos, informemos de su existència, 
de sus vidas. Asi, quizas, tengan fu
tura. 

Zaragüza. a 26 de febrero de 1998. 
EN PIE DE PAZ - SEMÍSARIO DE l \ -
VESTJGAQONESPjUtA LA PAZ. 

Montse Reclusa. 
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D E R E S I S Í E N Í E 8 R U 6 » E R R R [ I R G ] 
Li IRG fue Fundada en 1921. tomando 
como liase la siguíente dc-daración: 'La 
guerra es un crimen contra la huma-
nidad. En consecuencia, estoy deci-
did@ a no apoyar ningün l ipo de gue
r r a y a luebar p o r la abol ic ión de 
todas sus causas". Comenzó a cooperar 
con gmpos por la paz en Yugoslavia en 
los aAÒfi 80, y manliene eMrecho coniacto 
con gmpos en los diversos Esiados suce-
sores de lo que Fue Yugoslavia. Tres de 
ellos esiàn atiliados a la IRG; el grupo 
croala ARK (Campana contra la Guerra), 
Mujem Í/C Afyro de Belgrado y Pokrét za 
Mi r de l'ancevo. Asímismo. la IRG es 
miembro Fundador del Grupo por la Paz 
en los lialcanes (Balkan l'eace 
Team).Desde sus comienzos, en 1991. 
ARK de Croacia ha crecido hasia conver-
tirse en una red de 20 organizaciones y 
proyecios independienles. no guberna-
meniales y apanidisias, que se exiiende 
por loda Croacia. ARK lucha por la pro-
lección de los Derechos Humanos y el 
desarrollo de las Bbenades de la persona. 
Rechaza la violència, y en particular la 
guerra, como mélodo de iransFonnación 
de los contlidos. lanio entre individuos 
como enire grupos y Estados. ARK irabaja 
contra la militarización de la sociedad a 
través de la promoción de la noviolencia. 
Actualmente Fomenta la comunicación en 
àreas de postguerra, como Lika, Eslavonia 
y Cordum y estimula el proceso de nor-
malización a través de su trabajo con los 
medios de comunicación. 
<Qué es una trienal de la IRG?La Inter

nacional de Resistentes a la Guerra es 
una red mundial de personas. gmpos y 
organizaciones independientes que no 
solo plantean la resistència a la guerra, 
sinó que luchan por la desaparición de 
todas sus causas. l'ara desarrollar esta la-
lior la IRG asume la noviolencia, la cual 
engloba una amplia sèrie de actividades, 
desde la resistència activa hasta la lalxir 
de proponer alternativas consimctivas. 

PROGRAMA 
La Conferencia està organizada en torno a 
sesiones plenarias, grupos temàticos y 
una variedad de talleres especíFicos de 
una sesión de duración cada uno. Las 
plenarias tratanin: 

Sàbado, 19: Junl9i ekgimos la paz. Do
mingo, 20: juslicia clespués de la guerra. 
Lunes, 21: La mueite de la resolución de 
conflictos. Martes, 22:̂ Qué hacer? Pers-
pectivas masculina y Femenina. Jueves, 
24: La Accióri Civil por la Paz 

Grupos temàticos 
Durante las mananas l@s participantes 
elegiran un gmpo temàlico en el que, a 
lo largo de cinco sesiones, se reuniran 
para proFundizar la discusión en torno a 
uno de los siguientes temas: 

/. Noviolencia y forlalecimienlo social 
2. Reconslmcción y democralización 
3- Idenlklad y confliclo 
4. La acción por la paz y la modemiza-
ción de los ejércitos 

5. Mujeres cnizando lasfronteras 
6. Movimientos de hase y procesos de paz 
7. Economia de hase en tíempds degloha-
lización 

8. Desobediència civil y acción ecologista 
Los gmpos temàticos corpran con perso
nas expertas dé todo el mundo. 

Al comienzo de cada tarde (salvo la del 
miéreoles que queda libre) habra diversos 
talleres que trataran temas especíFicos en 
una única sesión. Uno de los días de la 
ConFerencia estarà dedicado al tema del 
génerò. En este dia. todos los grupos te
màticos trataràn sus respecti vos temas 
desde esta perspectiva, planteàndose si 
puede decirse que la problemàtica que se 
està discutiendo afecta de modo diFerente 
a hombres y mujeres. 
Para màs inFormación, consultad la Pàgi
na web con inFormación en castellano: 
htpp:// www.gn. apc.org/warresisters. 

Si se desea recihir un formularia de ins-
cripción, o contribuir a sufragar los costes 
del viaje de alguien que venga de Àfrica. 
Asia. Latinoamérica o Europa del Este, es-
crihid o ponerse en contacto con la ofici
na de Londres: 
War Resisters' International. 5 Caledo-
nian Road 
London N19DX, Inglaterra 
Tel *44 171 2784040. Fax *44 171 278 
0444 
"JuntQs elegimos la Paz" / "Biramo 
M i r Zajedno" Porec, Croacia, 19-24 de 
Septiembre de 1998 

http://www.gn
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