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¢ L-modelo de Estado minimoquese intenta adelantar en Colombia, y segunel
cual la funcion basica de éste es administrar justicia y cuidar las fronteras,
incentivar en nuestro pais la discusién acerca de si la responsabilidad en la
proteccién, defensa y garantias en el ejercicio de los Derechos Humanos,es
responsabilidad exclusiva del Estado

0

si porel contrario es un compromiso de
todos y cada uno de los ciudadanos.

Pero mientras desde distintos sectores, tanto estatales como intelectuales, se insiste con el
principio de que “Todos somosresponsables de todo”, crecen no solo las denuncias contra
agentes gubernamentalesporviolaciones de los Derechos Humanos,sino tambiénlas condenas
publicas contra el Estado colombianoporlas mismas razones. La masacre de campesinosen el
municipio valluno de Riofrio es uno delos testimonios de muerte mas recientes por parte de
miembros de las Fuerzas Armadas, con el agravante de queal parecer se practicé cumpliendo
érdenes de sectores del narcotrafico.

La ocurrencia reiterada de esta clase de atropellos, con el oscuro manto de impunidad que
siempre los envuelve, nos Ileva a plantear que el problema de los derechos humanos en
Colombiapasa porel necesario proceso del tratamiento negociado delos conflictos y de la paz
politica. Con todo y la nueva Constitucién, prevalece la politica de retaliaciones contra la
poblacién civil porque por accién u omisionse la considera encubridora 0 colaboradora de los
grupos insurgentes. Y de ese tipo de acciones no se han escapado los excombatientes
desmovilizados, victimas también delas represalias de sus antiguos compafieros, de los grupos
paramilitares o directamente de personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El caso que mejor
ilustra la posicién de éstasfrente al conflicto y su posible tratamiento politico, es el relacionado
con el asesinato de los dos dirigentes de la Corriente de Renovacién Socialista -CRS-, baleados
en plenagestién de paz en Urabé por una patrulla militar.

Como vemos, se mantienenlas razones quejustifican continuaren la lucha porla defensa de los
derechos humanos, entendiendo esa accién como un énfasis fundamental en el trabajo de las
instituciones que comoel IPC estén empefiadas en propenderporla salida politica negociada y
en democracia econémicaal conflicto colombiano. Dealli que nuestra segundaversion de la
semanade los derechos humanos, promovida ahora como“Fiesta por la Libertad”, se inscriba en
el conjunto de las acciones que desde la sociedad civil deben impulsarse para expresar el
compromisoy la participacion queella debetenerfrente a los conflictos de nuestro pais, maxime
ahora cuando la guerra aparece como el lenguaje excluyente que inspira las acciones del
gobierno y que encuentra respuesta en los grupos armadosdediversa naturaleza. Esa exclusion
se manifiesta incluso cuando invocanla paz, palabra que no pasadeserel conserje que se quita
el sombreroparasaludarla entrada de unavisitante ya familiar entre los colombianos:la guerra.
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BETANCUR
PESCADOR DE ILUSIONES
El 14 de Noviembre, mientras se disefiaba este ntimero de RE-LECTURAS,fueasesinado el exsacerdote José
Ignacio Betancur en compafiia de su sobrino Ratil Rodas en el municipio de Tarso (Antioquia).

 

José Ignacio se habfa pasado mds de la mitad de su vida construyendo proyectos comunitarios y culturales,
micromundoscon los cuales aspiraba a construir un mundo misjusto.

Nacio en el municipio de Salgar (Antioquia) hace 53 afios y durantelos afios 70 ejercid su labor pastoral en Pueblo
Rico , en donde funds la empresa comunitaria La Arboleda. Siguiendolas orientaciones del Concilio Vaticano IT,
impuls6la participacién democratica de la comunidaden Ia administracidn delos bienesdela parroquia, enfocando
su trabajo pastoral a la educacién de la comunidad y a denunciar la injusticia a que eran sometidoslos campesinos
y pobladores. Posteriormente renuncié al sacerdocio y se trasladé como profesor a Bogota.

Sus inquietudes intelectuales democraticas lo impulsaron a participar en la fundacién dela revista Debates4 Teena Ese Pl PB PB Z MM
posteriormente en la revista Opcién. Durante esta época fue uno de los ganadores del Concurso Nacional de
Memorialistas con su libro Rescoldo bajo cenizasenel cual narraba sus experiencias enel trabajo con las comunidades
del suroeste antioquefio.

Enlos ultimosafios residia en el departamento del Quindio, donde habia participado en la fundacién de El cartel
del Inmor. También venta participando en el periddico Bidfilos que se edita en la ciudad de Bogota.

Ojala esta otra muerte no quede impune.
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CONFUICIOS
Lo arriesgo todo cuando afirmo que los Derechos
Humanosconstituyen en la actualidad un saber y
una practica ética, cuyo fin morales el logro de la
felicidad, la armonia, la equidad, la ecuanimidad, es
decir, una suerte de eudemonia en el sentido mas
presocratico del término, tal comolo retoma el mismo
Schopenhauer en sus anotacionessobreelarte de vivir

| y que en Nietzsche tiene en lajovialidadsu estilo, su
manera. 

 

  



ONtodo, estoy dicien-

do que en su defini-

: cin ética y en los pro-

pOsitos morales hay

una pretensién estéti-

ca en tanto se observa la matriz ontolégica

de una praxis-proyecto que sdlo puede ser
desenvuelta,es decir, desplegada, comoarte,

ignorando de suyo todo tipo de practicas

autoritarias que han hecho de "lo politico"
su saber y su ejercicio, aproximado incluso a

unaespecie de “wayoflife” basado en Ia ley

del mas fuerte. Todolo anteriorno hace otra

cosa queratificar el caracter de utopia que
hoypresentael disefio mejorlogrado de una

Declaracién Universal de los DD HH, y

por lo tanto las dificultades que hay para

obtener que se convierta en el destino vivo
de la humanidad.

De modoqueeste horizonteesta perfilando

el nuevo hallazgo axiolégico que permite re-

definir la condicién humana,y eso es lo que

parece mas dificil de encontrar, dados los

factores que obstaculizan pensar y desear

ese proyecto éntico. =

Meparece que el primer obstaculoes la

estructura caracterial autoritaria, a la

quese referia Reich en su “Anélisis del Ca-
racter” en una perspectiva psicopolitica. El

segundoobstaculosonlosefectos psicoso-

ciales de esa personalidad colectiva expues-

tos como saberese ideologias, tales comoel
autoritarismo, el culto a la violencia y al

militarismo,la verticalidad del ejercicio del

poder, el dogmatismo,el oportunismo, el
hegemonismoy eltotalitarismo de Estado.

El tercer obst4culo es el falocentrismo y

el logocentrismo que hacende la raz6n un

mutante dela violencia viceversa,la violen-

cia convertida en argumento y en método de

conocimiento y formacién desde las mas
tempranas experiencias de cada individuo.

Los efectos antroposociales de este falogo-
centrismoson del tamafio dela exclusién y

la marginaci6ninstitucionalizada dela locu-

ra;la feminidad social; la infanciay la juven-

tud como épocasdela vida privadas de toda

autonomia y voluntad de destino; el erotis-

mo y el arte como maneras radicales de la

felicidad humana y por ende, exclusién y

control, adocenamiento y manipulaciénalie-

nada de psicosexualidades marginales como
las homosexualidades y todo otro tipo de

practica perversa (en su sentido psicoanali-

tico y no moral), que no constituya en si
mismala ratificacién de la moral sexual y de
una plusvalfa demografica.

El cuarto obstaculo,y no es gratuito que lo

deje de tiltimo en miclasificacién,lo consti-

tuye Ia estructura social en su doble dimen-
si6n de produccién y dominio, hablando

aquidela estratificacién declase, de la orga-

nizaci6npolitica del Estado, de la organiza-

cién del sistema de privilegios sociales, por

posicién y situacién de clase dentro del es-

quemapolitico. Y aqui mismoestoy hablan-
do de las formas de produccién y reproduc-

cin social, sdlo que en sentido inverso, pues

hablarde Ia clasesocialy politica es remitir-
se ya a unos modelos de produccién-apro-

piacin y de ejercicio del poder.

Sin embargo, voy a decir una herejia, para

mi el cuarto obstéculo es causado por los

anterioresy no a la inversa, como la dogmé-
tica leninista-stalinista lo pretende imponer,

y de modo empirico voy a indicarlo diciendo

que el cuarto obstéculo podria desaparecer

pero noasflos anteriores, observandose eso

en el ordenamiento delos Estados Obreros y

Populares en donde la dictadura burocrati-
co-militar de los partidos "comunistas"es la

comprobacién mas dilecta de la vigencia de

ese cardcter social autoritario, del autorita-

rismoy del falogocentrismo.

La felicidad no quiere decir la ausencia de

conflicto. Creo mas bien, se parezca al do-

minio y al conocimiento desia la posesién

de la autonomia y el poder sobre el propio

BENHUR LEON ZULETA RUIZ
(Nov. 18/52 - Ag. 22/93)

 

cuerpo, puesesel cuerpoel verdadero espa-

cio de la soberanja y en él juegany se repre-

sentan todos los acontecimientos psicoso-

ciales y politicos, culturales e ideolégicos,

econémicos y ecoldgicos en un dramatismo

no exento de cierta comicidad sangrienta y

sanguinaria, como la que vemos en una so-

ciedad comola nuestra en dondese obtiene

prestigio y bienestar a costa de la venalidad,

el peculado,la hipocresia, el oportunismo,

el asesinato,el robo abierto y descarado los

usuarios de una caja de ahorros a nombre

de una divinidad de bolsillo, el facilismo y

una moraldetraficantes, en donde la mas

acusada moralizaci6n no esta libre del de-

fecto, pecadoo delito que se cuestiona, por-

quetras la escenase disfruta delos ingentes
bienes producidos.

Es en este sentido que puedo decir que la

vigencia y la practica de la Declaracién Uni-

versal de los DD HH,en si mismaexige y

constituye una Reformaintelectual y mo-

ral de la sociedad y el Estadoy unredise-

fio de la arquitectura ético-estética del hu-

mano en comunidad. Voya calificarme en-
tonces neo-roméntico, neo-renacentista,

post-humanista, post-culturalista, si creo
todavia qué es el amor, en su triple valor

helénico, como hacer el bien, amar y ser

solidario con los otros, y no Ia Politica, el

Poder, lo que nos convocapara la reflexién

sobre una nuevasociedad.

Veo enla Declaracién Universal un ideal que
pueden suscribir todos los militantes politi-

cos y los gobernantes a nombre de cualquier
ideologia politica, socialista o capitalista, que

verdaderamenteaspire a la democraciacivil,

cultural, econémicay ecoldgica es decir, que

le quiera devolvera la politica su verdadero

sentido de trabajar y vivir en y por la comu-

nidad. En esta direccién,el objetivo funda-
mental es la recuperaci6n de la soberania

para la sociedad civil, la redefinicién de la

Sociedadpolitica (Estado) porel efecto de la

RA

 



 

 
moralizacién del sujeto soberano de la Na-

ciény que yo aprecio comoelsujeto y no el
objeto de los Derechos Humanos.

Lograrlo no lo veo imposible. Se trata un
poco deunavoluntadcolectiva que asumael

compromisoconla justicia y conel respeto a

la filosofia de los valores en los que funda-

mentan el saber axiolégico y las practicas
morales, alli el compromiso y la conviccién
religiosa tiene un rico campoparala ejecu-

cin dela vocaciéncristocéntrica y unaefi-
caz redencién humanaenlo terrenal. Alli

también, los convocadosporlas ideas
y

los
proyectos revolucionarios,tienen un territo-

rio en donde construir el hombre nuevo al
que aspiran.

Sobretodo,la sociedadcivil tendra vias para

el cuestionamiento dela psicopatologia so-

cial autoritaria, a su sindromede inseguri-

dad paranoide queesel principal generador

de violencia, ya que la agresién-no es otra

cosa que un mecanismo de supercompensa-

cién del miedo,y elterror su principal gene-

rador. Vias de acceso quele permitan desa-

rrollarunaingenierfa social, una arquitecté-

nica posthumanista en Ia que las minorias

sociales, raciales, sexuales y culturales ten-
gan sulibre desarrollo porfuera, si se qui-

siera asi, de los paradigmas falogocéntricos.

Vias de acceso que recuperen Ia armonia

consciente y superior de la sociedad y la

naturaleza en una redefinida eukosmia

para las condiciones cientificas y producti-

vas del presente de automatizacién,ciberné-

tica y relatividad.:

Mehearriesgado a pensaresto, a sabiendas

de que sera muy chocante para todos los

dogmatismos autoritarios de derecha y de

izquierda que en estos momentosse dispu-

tan sangrientamente la hegemonia totalita-

ria del aparato de Estado, con el alto costo

del irrespeto alavida de las personasy de la
salud ecoldgica del pais.

Asumocon pesimismoesta mi vocacién por
un simple y llano compromiso con el ser
humano,conlosvalores y facultades que lo
potencian para un futuro solar y césmico,
porque sé que la universalidad y el
internacionalismodela solidaridadentre los
humanos esta siempre en Ia cuerda floja
entre dos abismosa causa de la lucha mun-
dial por el dominio geopolitico estratégico
del planeta y sus alrededores.

Pero veo que hay razén para un fragil opti-
mismo, para una dulce y tibia esperanza,
cuando ante los ojos de la Guerra crece la

infancia,la poesia y el disfrute Itidico y eré-
tico y queatin larisa se mantiene como una

gran fuerza comunicadorae intersubjetiva.

Espero que como futuros psicélogos asu-

man tan dificil compromiso de darle a la

psicologia su perfil social enla estrategia de

contribuir a la salud mental y psicosexual

que ataqueen suraiz el miedoy la violencia

y ponga en vez de armas, herramientasférti-

les en las manos laboriosas, y exorcice el

llamado de muerte yel grito atroz con el

humory Ia risa, paralo cual hay que empe-

zar educando para el amoryelplacer, para

la solidaridad y la comunicacién y nunca

parala competitividad,la defensay la violen-
cia, que constituyen, hoy por hoy, la inobje-
table experiencia dela infancia.

La psicologia tiene, pues, finalmente que

plantearse el deber de contribuir a la con-

quista de un gran derecho humano:el dere-

choala salud mental y psicosocial, el respe-

to ala dignidadenla diferencia,el derecho a

la construccién de la propia voluntad de
potencia enla identidad, de Ia autonomia de
la propia praxis convocada por el destino

comunitario de los humanos.

Deseo profundamente queestas reflexiones
den sus inmediatosfrutos en !o queal logro

de unapsicologia post-humanistase refiere,

  

totalmente comprometida conla profilaxis y

extensi6n de los derechos humanos. ©

* Intervencién de Leén Zuleta R. ante los estu-
diantes de Psicologia de la U. de San Buena-
ventura, en Medellin, 26 de mayo de 1988.

Relecturas la publica por encontrarle vigencia
asus ideas. En sus palabras podemosvislum-
brarla agudezacritica que lo caracteriz6 en su
compromiso conla lucha porel respeto de los
Derechos Humanos.

Agradecemosa la psicéloga Hortensia Hurtado,
quien nosfacilité el escrito.
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EN DICIEMBRE

vistos por cinep

ROYTETeMCLC

El Espectador: 10 de diciembre

La Patria: 12 de diciembre

El Heraldo: 14 de diciembre
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MOVIMIENTOS SOCIALES
DEMOCRACIA

Y¥ DERECHOS HUMANOS

‘La persona moral puede vivir
en dignidad plena pero no pue-
de ser plenamentefeliz. Solo

. Puede, paradojicamente ser “fe-
liz” indignandoseante la condi-
cion historica de infelicidad que
CrHielitre MEM iiibliicrten ae
viendose como escéptico-per-
dedora, a la vez que como vo-
luntarista-sublevada".

Fablo Kodenas  



 E puede afirmar que
una sociedades fuerte

cuandoenella las di-
ferencias son posibles

de manifestarse y , en

vez de reprimirse me-

diante el miedoy la logica de una seguri-

dad entendidaen términos de muerte, éstas

alcancen a demostrar suplausibilidad y los

fundamentos morales quelas inspiran. En
unasociedad de constituci6n democraticala
unidad del Estadoy los individuos ciudada-

nosdeviene precisamente del reconocimien-
to de los segundosenel primero;la legitimi-

dad del Estado radica en tantolosindividuos
son respetadosy protegidos comotales, vien-

do enellos los
portadores de

unos bienes-

valores insos-
layables: la

vida y la liber-

tad.

  

  

 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  
  

 

Sin embargo,

un Estado ra-

cionalmente
legitimado
debe crear las

condiciones
necesarias

para la realizaci6n colectiva de tales dere-

chosa la vida y a Jalibertad, ya que éstos no
existen como meras abstraccionesy, preci-

samente, la realizacién de ellos no parte

exclusivamente de Ia esfera estatal sino que

implica un alto grado de dinamicasocial, de

diferentes practicas y movimientos donde se

expresan las diversas necesidades y formas
de vida.

Ladiferencia, como parte constitutiva de un

ordenamiento democriatico de la existencia

colectiva debe por tanto estar mediada por

las posibilidades de que en ella no se anulen
las condicionesparala realizacion de Ia vida
y la libertad, es decir, “igual libertad para

todos” e “igualdad de oportunidades de vida

 

para todos”. Conello se hace manifiesto que

el reconocimientoa la diferencia avanza has-
ta el punto que ella deviene en formas de

dominio y control, donde la individualidad

es irrespetaday utilizada como simple me-
dio, es negada por Iasatisfaccién de las ne-

cesidades de otros(s).

En este terreno adquierenlegitimidady vali-
dez las formas de protesta social que se

articulan en torno a la defensa y consecu-
cién de aquellas condiciones sin las cuales

no es posible la vida digna la libertad.
Ademiés ellas expresan reciprocamenteel re-

conocimientoy, a la vez que ponen a prueba
la legitimidad democratica de un Estado

cuandosu acci6n se expresa ptiblicamente,
se refieren a pun-
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dondela capacidad de control unilateral de

las vastas redes del entramado social cada

vez se torna mas dificil e inasible. Por racio-

nal que sean las diferentes esferas del Esta-

do o las instituciones de la sociedadcivil, las

posibilidades de proyectarel futuro y el re-

glamentarlo se reducen, de tal manera que

las leyes que por si mismas aspiren a una

supuesta inmutabilidad muestran su esen-

cia de “legalismo autoritario” cuando son

enfrentadas por movimientos sociales que,

bien sea por medio de laresistencia o la

desobediencia civil, obedecen a problemas

nuevose incluso a profundas transformacio-

nes culturales y los cuales no pueden negar-

se simplemente por via legal-represiva en

 

tos concretos y no

implican una agre-

sién contra los
otros. De tal ma-

nera que la demo-

cracia deja de ser

modelo estandar
preestablecido y

descubre su raz6n

de ser al concebir-

se como un proce-

dimiento, no sin

dificultades, donde

las contradicciones en vez de reprimirse son

posibles de fluir y tratarse por via de una

racionalidad comunicativa, la cual de hecho

debe presuponerla alteridad, en tanto dis-

curso y realidad.

 
Lalegitimidad en un Estado democratico de

derecho subyace en aquellos momentos en

los cualesla legalidad y el orden quieto de la

ley por la ley no se vuelven un obstaculo

contra las formas de manifestacién de la

voluntad politica que justamente, asumen

los imperativos delalibertad y la participa-

cin civil en asuntosde relevancia publica.

La dindmica propia de las sociedades con-

temporaneas nos enfrenta a un horizonte

   

aras de defender un supuesto orden publico

que tiende a reducir la participacién ciuda-
dana ala urnas,y a desconocerla pluralidad

de las demandas y necesidades deIo social.

Precisamente aqui radican las dificultades y

posibilidades de una democracia,en tanto la

politica, como el lugar de lo ptblico, no
puede reducirse a los partidos, a su vez que

la protesta social es la ejecucién practica de

las garantias constitucionales y la manera
mas expedita para defender aquellos dere-

chos humanos considerados inalienables;

por otro lado, desde su cardcter social y
pacifico, es evidencia de un alto compromi-
so individual democriatico, el logro de una

cultura politica madura, modernay secula-
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rizada, donde se pone de manifiesto una

ética de la responsabilidad colectiva traduci-
da en términos de valentia civil.

Nos enfrentamos también al desempejio de

los individuos en la constante democratiza-

cién delas estructuras sociales, ya que son

ellos los que en tiltimas integran los movi-

mientossociales, bien sea comotejedores de

redes de solidaridad 0 como agentes suble-

vados contrasituaciones de injusticia. En-

contramos asi que slo individuos con una

fuerte conviccién ética son capaces de en-

frentar estructuras de control o dominacién

que de suyo devienen impuestase injustifi-

cadas, mucho mas cuando ellas amenazan

con destruir mbitos propios del mundode
la vida.

Asumir Ialibertad implica portanto liberar-

se de cualquiertutela externa y obrarsegtin

criterios racionales de modo quela accién

pueda elevarse a unos términos universales

en la medida en queella no obedece a un

impulso narcisista y arrogante-sino que ’re-

conocea losotrosal calcularlas magnitudes

e implicaciones de su obrar. De allf que en

las sociedades con arraigo fuerte de estruc-

turas socio-culturales premodernasla liber-
tad de obrary disentir

sea mucho mas repri-

mida que en aquellas

dondelos vinculos con

una autoridad legiti-

mada tradicionalmen-

te, se hallan mas res-

tringidosy al individuo

se le reconoce su cuota

propia de razén e inde-

terminaci6n.

A su vez esto implica

una mayor desidea-

lizaci6ndela sociedad,

en términos de reconocer en ella no una

prolongacién del yo y sus deseos, sino un
espacio permanente de conflicto inter-

subjetivo. La rigidez normativa es expresién
de este caracter idealizante-autoritario en la

medida en que considera a los ciudadanos

aislados y a sus expresiones auténomas de

voluntad politica como entes moralmente
minusvalidos.

Un Estado democritico, lo mismo que aque-

llos movimientossociales de caracterizacién

moderna, deben crearlas condiciones para

el aprendizaje permanente delas llamadas

virtudes civicas y ciudadanas,tales como:la

tolerancia radical, la valentia civil, la solida-

ridad, la justicia, la prudenciay la participa-

ci6n enel discursoracional; virtudes que en

Ultimas lo que hacen es poneren juego los

valores universales delavida y Ia libertad a

través de una concepcién elevada dela exis-

tencia, donde el otro, como diferente y se-

 

mejante, implica interiorizar una carga de
dolor descentrativo en la medida en que no
se fundeen los intereses propios y obliga a

superarel egoismo inmediato que conlleva a

una maximizacién de la violencia. Sélo unas
condiciones donde sea posible aprender y
experimentaren la prictica de la vida social

estas virtudes, como rasgos de una persona-

lidad democratica moderna, garantizan el

respeto de los derechos humanos delos

otros como diferentes y su defensa como
semejantes.

Como hemossostenido, se precisan condi-

ciones de equidad social y posibilidades de

participar en la elaboraci6n comunicativa

del consenso para quelas situaciones con-

cretas devida ylibertad, en la medida en que

no utilizan a los otros como sélo medio y

derivan en dominio y subyugacién, puedan

realizarse; pero hemosvisto, ademds, que

esas condiciones varian segin las épocas y

que actualmentelos escenarios de conflicto

por su realizacién se multiplican y diferen-
cian.

Es aqui dondelos diferentes movimientos

sociales deben considerarse como vehiculos

democratizantes de la sociedad en tanto a

 

través de ellos se expresan formasde vida y

demandas concretas que urgen solucionesy
aceptacionesinstitucionales. Ellos se inscri-

ben dentro de unas reglas de juego democra-

ticas y por tanto hacen de los mismos los

principios fundamentales de cualquier cons-

titucién democratica y buscan expresarlos
por medio dela valentia civil, la participa-
cién enel discursoracional,la solidaridad y

el reclamo de Iajusticia.

Movimientos como los de mujeres, de ho-

mosexuales, étnicos, expresan situaciones

concretas de discriminacién y dominacién

sobre grupossociales determinados. Por su

parte los movimientos ecoldgicos, pacifistas

y antimilitaristas expresan la sensibilidad

socialdispersa anteel riesgo de quela dind-

mica emprendidaporestados y multinacio-

nales ponga en riesgo de manera unilateral

las condiciones basicas parala vida yla li-

bertad. De igual manera sucede con aque-

llos movimientoslocales y comunitarios que

emergen reclamando mejores condiciones

infraestructuralesy de participaciénante si-

tuaciones inaceptables de pobreza y explota-
ci6n econémica.

Cuandoenel Estado nose observanleyesni

programas que tiendan a subsanar estas

condiciones, y las resoluciones de las mis-

masnofiguran ni dependendepartido algu-

no o deotro actor en mejores condiciones de
participacién politica, los movimientos se

ven impedidos para actuar por sf mismos,

sea mediante actosde resistencia o de des-
obedienciacivil que desaffan la legalidad de
una manera valientey pacifica y que buscan
con suaccién una ampliacién de los hori-

zontes de la democracia, de la vida y la
libertad.

Lalegitimidad de su proceder no se puede

medir conla fabula rasa dela ley por Ia ley,

sino porel sentido social que su accién ex-

presa y que en términosde un Estado demo-

critico de derecho se ubica dentro de los

lineamientos generales que implicallevar a

efecto los derechos fundamentales.

EI alejamiento del horizonte de la guerra

como mecanismopara la resolucién de los

conflictos internos presu-

pone una mayor capaci-

dad para asumirla dife-

rencia y crear mayores

espaciosde disenso. Esto

no significa un dejar ha-

cer dejar pasar en el sen-

tido de un liberalismo

darwinista y conservador;

es asumir una nocién de

Tolerancia Radical en su

acepcién de reconocer la

diversidad de formas de

vida y sus miltiples siste-

mas de necesidades, es
un no tolerar “la fuerza, la violencia o la

dominacién” como procedimientos o for-

mas decontrol. Es ser consecuentesy elevar

las propias convicciones a un nivel tal de

universalidad que abandoneel temor y se

“ obre con unarazon descentrada, basada en

la libertad propia y en Ia alteridad, donde se

pase del gesto “no es asunto mio”al gesto
“es de mi incumbencia”. @
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HumAfe§
Diversos procesossociales, politicos y culturales que se desarrollan en

nuestra ciudad,en el pais y el mundo,asi comovarios aportes tedricos

de quienes han tratado de fundamentar unavisin y practica de los
derechos humanos, han ido determinando la concepciénconla cual
desarrollamos nuestra actividad en favor de estos.

Deeste modo hemosido configurando una concepcién global de los

derechos humanosque involucra tres dimensiones integradas y super-
puestas de los mismos, que constituyen un todo coherente; concebimos

pues los derechos humanos comoun cuerpo integral de conceptos que

abarcan una dimension ética, una dimensién jurfdica y una dimensién
politica. Mencionemos brevemente cémo entendemosestostres niveles

y comoseinterrelacionan en nuestra Propuesta Educativa.

1. DERECHOS HUMANOS Y PROYECTO ETICO
Nuestra visidn ética de los derechos humanosdescansa en el convenci-
miento de que el hombre, porel solo hechodeserlo,tiene unos derechos
innatos ¢ inalienables. En una sociedad dondela viday la dignidad del
hombre han sido despreciadas y escarnecidas es necesario relevar el
respeto integral de los derechos humanos comopauta ética y como
nucleo esencial de la convivencia. Particularmente en nuestro medio,

dondelas instituciones tradicionales dela socializacion(la familia y la
iglesia) han sufrido un profundo resquebrajamiento que ocasiona un
colapso ético y que ha conducido a un desbordamiento alarmante de

violencias y atropellos al valor de la misma persona humana, se
presenta con urgenciala necesidad de colocar los derechos humanos
y su virtualidad reguladora de los vinculos interhumanos comoel
nucleo de una nuevaéticacivil, cuyo acatamientoyrespeto en la vida
cotidiana asegure los beneficios de la convivencia enla sociedad y en

las relaciones de ésta con el Estado.

En medio dela crisis por la que ha atravesadoel pais enlos ultimos
aflos que se manifesta dolorosamente en el conjunto de violencias

entrelazadas que sacuden todala vida nacional, y en medio de las
confrontaciones entre grupos y organizaciones ilegales que escapan
al control del Estado, se ha ido imponiendo una mentalidad que
favorecey practicala “limpiezasocial”y los atropellos en gran escala
a los derechos humanos. Poresto’ creemos que superaresta crisis
suponeresaltar el papel de los derechos humanos como pauta de
conducta y convivencia ciudadana.. Ar
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Vistos de este modo, los derechos humanosconstituirdn la esencia de un
minimaético, que asumael papel de un nuevo decdlogo para la humanidad
ante el deterioro de la normatividadcristiana y la moral tradicional. Como
eje central de un nuevo proyecto ético para la humanidad, los derechos
humanosse convierten en criterio fundamental de la Justicia en las relacio-
nes interhumanas y en el instrumento privilegiado para la paz entre los
grupossociales, los pueblos y las naciones del mundo.

Comopautas de comportamiento social que deben respetarse y hacerse
respetar en si mismo y en los demas, estamos convencidos de que los
derechos humanostienen una potencialidad reguladora dela convivencia
humana, que empleadacreativamentenosfacilita elementos para el proce-
samiento productivo de los conflictos sociales e interpersonales, mediante
la busqueda dealternativas que no conlleven al uso de Ia violencia 0 a la
eliminacién del contrario. Con esta concepcién preventiva, buscamos
ante todo preservarla vida y los derechos de las personas y el respeto a sus

i diferencias individuales.

 
Esta concepcidn ética de los derechos humanos implica para nosotros la
necesidad de desarrollar un enfoque humanista y vivencial que coloqueal

2 centro la valoracién dela vida y la dignidad del hombre.|
Vivenciar los derechos humanos en la vida cotidiana implica valorar,
defender y promoverla vida comosupremovalor, ademas de practicarlos
valores esenciales de la convivencia(solidaridad,justicia, tolerancia,liber-
tad y participacidn).

Ese es el sentido de nuestra propuesta de educar en valores como aporte a
la construccién de unacultura de paz que busque humanizarla sociedad y

| encuentre alternativas democraticas a la violencia y a los conflictos sociales,
basadas en el respeto dela vida y en la defensa de los derechos humanos.

2. DERECHOS HUMANOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO
La concepcidn global de los derechos humanostiene también que resaltar
esta dimensiénjuridica de los mismos, en virtud dela cual creemos que el
Estado es el garante y protector de los derechos humanos.

En este sentido juridico, que conlleva la proteccidn estatal de los derechos
humanos por un régimen de derecho, es donde se ha alcanzado un
consenso undnimeentre los pueblos del mundo alrededorde los derechos
inalienables de los integrantes de la familia humana, y que consagrados en
normas juridicas, nacionales e internacionales, constituyen obligaciones
precisas e ineludibles de los Estados para con sus ciudadanos.

Desde esta perspectiva, la consagracién normativa de los derechos huma-
nos conlleva para los Estados un elemento de obligatoriedad en su
cumplimiento, promociény respeto,y paralas personas y los pueblos un
elemento de exigibilidad y unalegitimaciénde sus luchasen favorde su
vigencia plena y en la exigencia de garantfas para su disfrute y cumpli-
miento cabal.

La dimensién juridica de los derechos humanoslos configura como
instrumento privilegiado de reivindicacién y accién politica de la
sociedad civil. Ademds su reconocimiento constitucional y legal
permite que la lucha por su vigencia plena.y efectiva sea un factor
fundamental para combatir la injusticia y la impunidad y permita darle
un marcoinstitucional a los conflictos sociales.

En la medida en que los derechos humanos representan libertades y
garantias juridicamenteexigibles, ellos se convierten en escudos pro-
tectores de los ciudadanosfrente a los abusos del poder. El conaci-
miento de los derechos y sus garantias constituye la herramienta
indispensableparael ejercicio activo dela ciudadania y en este sentido
impulsa las posibilidades de fortalecimiento, movilizacidn e interven-
cidn de la sociedad civil.  

Para nuestra Propuesta en derechos humanosello implicala necesidad
de divulgar su conocimiento, promoversu reclamo y cumplimiento,
capacitar para la denuncia de los responsables delos atropellos y para   
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el manejo de los medioslegales y organizativos que conduzcan a una
protecciony vigencia efectiva de los derechos humanosen todoslos
niveles de la vida individual y colectiva.

Sin embargo, este enfoque juridico no puedellevarnos a una visién
meramente formal de los derechos humanos quelos entiendaestatica-
mente como producto de convenios, cddigos y declaraciones formales

y no comoresultado de la lucha histérica de los hombres y de los
pueblos en su trdnsito hacia una sociedad més justa, maslibre y mds
equilibrada.

3. DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
i Creemos también que los derechos humanostienen una notoria dimen-

sidn politica. Todaslas luchas de los grupos,clases o pueblos han tenido
el fin oculto o manifiesto de nivelarlas diferencias de libertades o derechos

entre los mismos. Hoy comoayer, garantizar la vigencia efectiva de los
derechosinalienables de los hombres representa una situaciédn que genera
grandes conflictos en todos los pueblos y Estados.

La democraciano es un esquemafacil de delinear. Deca Estanislao Zuleta que

“la democracia es un caminobastante largo y propiamenteindefinido", pero
que podfamos noobstantedelimitar "un minimode condiciones que se pueden

denominar‘derechos humanos””. Compartimosesta concepcién que ve en los
derechos humanosel sustento rafz de la democracia.

Es porello que vemosenla declaracién Universal de los Derechos Humanos
un programapolitico en Ja direccién de la democracia. Es mds, creemos
queconstituye el mas undnime ProgramaPolitico de la Modernidad, dado
su reconocimiento universal. Comose sefiala en el predmbulo de la
Declaracién Universal, "el respeto a estos derechosy libertades constituye
el ideal comin porel que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”.
Aunqueno agotan todo el horizonte de nuestra utopia, estamos seguros

de que la vigencia efectiva de los postulados de la Declaracién Universal
de los Derechos Humanosconstituyesin duda un paso trascendental para

la construccidn de una nueva sociedad, mas justa y méslibre.

Se ha vuelto frecuente en muchos medios medir la vigencia de los
derechos humanosporla ausencia de torturas, detencionesarbitrarias,

ejecucionesextrajudiciales o eleccioneslibres y democraticas por parte
de algunos gobiernos. Noobstante, asi como no podemosreducirla

democracia a la democracia meramente formal o politica, tampoco
podemos reducir los derechos humanos a la vigencia de derechos
civiles y politicos. A nuestra concepcidn global de los derechos
humanoscorresponde una vision integral de los mismos. Poresolas
condicionesestructurales 0 las politicas gubernamentales queleven al

empobrecimiento o al deterioro del nivel de vida o del bienestar

econdémico, social y cultural de los sectores populares, constituyen
también graves violaciones de los derechos humanos. En nuestra
concepciénintegral nos esforzamos por promover todoslos derechos

humanos, no uno ni dos, sino todos; ya que cuandose atropella un
derecho esto afecta al conjunto de la vida humana.

Porello nuestra postura esta comprometida con quienes han tenidocasi

todas sus derechos largamente conculcados,que son las mayorias popu-
lares marginadas y excluidas de nuestro pais. Creemos que sin una

amplia y sdlida organizacién popular, la vigencia efectiva de los dere-
chos humanosresulta imposible.

Pero igualmente creemos que los derechos humanos son patrimonio
| de todos los hombresy deben defenderse en cabeza de cada unodeellos

sin importar su condiciéndeclase, sexo, raza, color, ideologia o religion.

A la concepcion integral unimos una concepcidnuniversal de los postula-
dosde la dignidad humana.

LA CONSTITUCION DEL 91 Y LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanosno son formaseternas, ni enunciados pétreos, son

lineamientos dinamicos de una humanidad igualmente dindmica que tiene
=
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que reinventar las formas de decir las cosas, consagrar los derechos y
crear mecanismos deexigirlos, vivirlos y hacerlos realidad.

La Constitucion Politica de Colombia consagraeneltitulo II todo lo
referente a los derechos, garantias y deberes de los ciudadanos. Son 84
articulos que desarrollan los derechos fundamentales, los sociales,
econdémicosy culturales, los colectivos y del ambiente,la proteccién
y aplicacién de los derechosy los deberes y obligaciones. Decimos
con la mayoria de constitucionalistas que esta consignacién amplia
de derechosubicala Constitucién comouna carta politica democra-
tica. Si se logra dar el paso a hacerlos realidad se constituiria la
anhelada armonia normativo-vivencial cerrando de este modo ‘esa
brecha tormentosa existente entrela ley y la vida.

Gran adelanto constituye la vinculacién de los derechos de tercera
generacion: libre determinacidn de los pueblos, el medio ambiente
sano,la paz, el desarrollo, los derechos de los consumidores. Comple-
menta la pertinencia constitucional la vinculacién de las normas del
Derecho Internacional sobre Derechos Humanos,ratificadas por Co-
lombia, a la Carta Magna:seguin el art. 93 deben prevalecerlas normas de
esa materia sobre el orden interno;el art. 214 promueve el respeto en
todoslos casos del Derecho Internacional Humanitario;el art. 164 estable-

| ce la prioridad en los trdmites a los proyectos de ley aprobatorios delos
tratados sobre derechos humanos,y el art. 94 dispone que los derechos
constitucionales no deben entenderseen sentidorestrictivo de los Instru-
mentos Internacionales.

Tiene también la Constitucién un ntimero considerable de mecanismos
para defender los derechos humanos, cuyo manejo por parte de los
ciudadanos debemos impulsar de manera incansable. Enumeremos algu-
nos: Accién de tutela (art. 86), acciones populares (art. 88), Habeas
Corpus(art. 30), etc..

La Constitucién Nacional fortalece las organismosde control, amplia la
funcionde otrosy crea la Defensoria del Pueblo,la Fiscalfa General yel
Veedor del Tesoro Publico. Todos los funcionarios publicos, y estos
mas que nadie, deben ser garantes del bien ciudadano, sus defensores
continuos y veraces, sin limitantes burocrdticas sino con vocacién
democratica.

Abonamoslos esfuerzos de los érganos de control por hacer més
efectiva su funcién pero es evidente que debe intensificarse més,
ampliando su cobertura y demostrandoeficiencia.

Al igual que a los Organismos de Control debenllegar hombres y
mujeres trabajadores y honestos, hay que promoverla democratiza-
ciéndela relacidn entrela fuerza publica y la sociedad civil. Este
acercamiento se da recuperandola credibilidad en las autoridades
y logrando variaciones de fondo que conlleven una formacién
civica-democrdtica para quienes son los llamadosa la proteccién
de los ciudadanos. De este modoselograrfa rebajarel nivel de
violaciones de derechos humanosy consolidarla convivencia.

Ojala no ocurra de nuevo “un destiempo y un desencuentro”entre
una Constitucién que pide Justicia Social y define a la nacién
como un Estado Social de Derecho, que posibilita por medio de
mecanismos constitucionales la exigencia de derechos, y una rea-
lidad acelerandose sin pausas y sin medidas cautelares hacia la
Apertura Econdémica desenfrenada,la privatizacidn desmedida y
el gasto sin criterios ni controles.

La intrincadarealidad colombiana complejiza la situacién de los
derechos humanos y amplia considerablemente su radio de ac-

cidn, su marco de anilisis, y realza su corriente inspiradora de
convivencia pacifica, avalada y fundamentada en el cumpli-
miento minimode esos derechos y delas necesidades radica-

les. Consecuente con lo anterior, y para decirlo de otra
forma,las disimiles fuerzas constituidas legal o facticamente

comopoder,las multiples causasdela violencia, los conflictos
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cotidianos comunitarios e institucionales nos llevan a plantear que
siendo el Gobierno, por accién o por omisién, un violador de dere-

chos humanos, no es el unico pues hay otros sectores que siendo

poderviolan los derechos humanostanto frente al Régimen Norma-
tivo Interno como ante al Derecho Internacional, que consagran
elementos minimosde respeto a la humanidad. f

Pensamos que la Constitucién del 91 significa un salto trascenden-
tal para el ejercicio de los derechos humanosy la instauracion de
una democracia de participacidn popular. Nuestro compromiso
conla democracia parael pais y para la region implica la necesidad
de aprovechar y defender a fondo las posibilidades que nuestra

| Constitucién ofrece. Divulgar masivamente su conocimientoy el
de los derechos que ella contempla, capacitar en las formas de

ejercicio y reclamo de los mismos y en las garantfas y formas de
proteccidnde los derechos humanosantelas lesiones y amenazas que
los vulneran, es una formade fortalecer no sdlo la sociedad civil

sino a la democracia misma. Esa es la manera de extender la
democracia hacia las mayorfas marginadas de nuestra nacién y unico
medio conelcual los sectores populares pueden practicar una ciuda-
danjiaactiva, que los hagaparticipes de los beneficios de la democracia
y les devuelvala confianza en el Estado,enlas instituciones politicas y
en su capacidad deintervencién y participacién en las decisiones que
los afectan.

CONCLUSION
Solamente cuando los derechos humanosdejen de ser un conjunto de
valores abstractos, de concrecién y realizacidn diferida, y pasen a
representar un conjunto de valores comtnmente aceptados, que
guien un proceso de democratizacion sustantiva de la sociedad por
medio de la conviccién ética profunda de cada hombre y de la
sociedad enterade regular con criterios humanitarios y democraticos
sus necesidades materiales y espirituales, estaremos dando pasos
hacia una sdlida y firme transformaci6n social.

Solamente cuando cada hombredespliegue su vida y sus actuaciones

personales, con aquelloscriterios éticos y politicos que desearfa ver
~ plasmadosen Ia estructura social y estas convicciones se extienden a

los mas amplios conglomeradossociales, es decir, cuando nuestras
convicciones éticas sean coherentes con nuestras aspiraciones politi-
cas, estaremosalcanzandola utopia que hagade los derechos huma-

nos una vivencia plenaen la vidasocial.

Para esto la accidén educativa en derechos humanostiene que pensar-
se de una manera positiva, en donde los derechos humanos se

expresen y se vivan en los diferentes aspectos dela vida social. Es
necesario pasar de unaaccion educativa en derechos humanosparala
concientizacién popular hacia una pro-
puesta educativa para la accién, para la EPILOGO: itransformacionindividual y social, donde

el movimiento por la democracia busque
actuar hist6ricamente siendo gestor y par-

te del cambio social llevando como estan-

"De lo que setratadarte la lucha porla concrecién y vigencia
de los derechos humanos. %

no es de cambiar
:

La educacion en derechos humanossignifica
entonces ampliar y extendera todala socie- de pastor

/dad la lucha porla modificacién de las con-
ductas en la sociedad o en el Estado que, wa lioat a

sino de dejarindividual o colectivamente se oponen a la
plenitud de la vida y a la dignidadde la perso- = i
na humana. e de ser OVE]as

(Estanislao Zuleta)

: RA
@ UNA CONCEPCION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS © UNA CONCEPCION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOSeUNA CONCEPCION SOBRE LOS DERECHOS HUMA

  



NO
S,

ES
TA
DO
¥

GU
ER
RI
LL
A

 

I
D
E
R
E
C
H
O
S

  

ABLAR de las si-

tuaci6n delos De-

rechos Humanos

en Colombia y de

si su responsabi-

lidad se centraex-
clusivamente en

el Estado o se ex-

tiende a otros ac-

tores sociales y politicos, implica primero

referirse al grado de legitimidad de aquel

entrelos distintos sectores sociales. Porque

esa fragil representaciony el relativo acata-

miento que caracterizan al Estado en nues-

tro pais, es lo que permite explicar o enten-

der procesos de desconocimiento o de des-

obediencia por parte de algunos sectores,

varios de los cuales han optadoporla lucha

GONZALO MEDINA*

  
armada comoel caminoa seguir para confrontara lasinstitucio-
nesestatales.

La existencia de la violencia en Colombia no puede explicarse
hablandode una supuestacultura presente en todos los ciudada-
nos

y

caracterizada por una tendenciairrefrenable a resolver por
la fuerza todotipo dediferencia o conflicto que se presente. La
respuesta clave se halla en el tipo de Estado existente, entendido
éste como el maximo ordenadordela vida de los ciudadanos en
cualquier sociedad.

EI francés Daniel Pecaut, uno de los investigadores que mas ha
estudiado el fenémenodela violencia en Colombia, al hablar de
las fuentes que le han dado origen, sefiala la precariedad del
Estado (subrayado nuestro) comounadeellas y advierte que no
se trata de un hechoreciente: “...en los afios treinta, el Estado
slo tuvo una modernizacién limitada. Lo mismoha ocurrido en
los tiltimos decenios, mientras quela sociedad se transformaba
rapidamente, y que en el lapso detreinta afios la poblacién

 

 

 



  

 

urbana pasaba del 40 % al 77 % de la poblaciéntotal.

La continuidad de una divisién partidista, que durante largo

tiempo tomé la forma de dos subculturas diferentes, contribuy6

no s6lo a esta inercia del Estado, sometido a los azares de las

disputaspoliticas, sino igualmenteal debilitamiento de los’senti-

mientos de identidad nacional. La autoridad del Estado, en la

practica, no se ejerce sobre una buenaparte delterritorio nacio-

nal. Las tendencias centrifugas se manifiestan constantemente...

las administracioneslocales, a menudo masinestables e improvi-

sadas que la propia administracién central , se mues-

tran incapaces de proveerlas ciudades intermedias de

equipamiento colectivo. De ahfla dificultad del Estado

para responder a las reivindicaciones regionales que,

ante la ausencia de interlocutores, toman a menudo un

cardcter explosivo.

La precariedad del Estado significa, igualmente, que no puede

practicamente intervenir como mediadorde los conflictos socia-

les, y que debedejarel campolibre a las confrontacionesdirectas

entre los adversarios. Esta afirmaciénnose aplica solamentea las

luchas rurales sino igualmente y en gran medida a las luchas

urbanas. Un gran ntimero de enfrenta-

mientos se transforman asi en pruebas de

fuerza.!

Esa debilidad del Estado colombiano se ha
expresado ademds en una especie de

criminalizaci6n de las demandas sociales

de los diversos sectores, producto entre

otras cosas, del llamado modelo de “demo-

cracia restringida, caracterizado porel mo-

nopolio politico del bipartidismo,la exclu-

 

sion de otros sectorespoliticos y el abuso exagerado de las medi-

das de excepciénparatratar de “resolver”los conflictos sociales y

politicos. Asi los paros, huelgas, marchas campesinas, no son

tomados comoreflejo de una demandasocial sino que aparecen

comoactos perturbadoresdel orden piblico y por tanto la medida

de fuerza es la que regularmente entra a operarinicialmente, con

los resultados que son de esperar.

Los acontecimientos producidos en Colombia a partir de 1980

—Toma de la embajada Dominicana—, caracterizados entre

otros,por el proceso de didlogo conla guerrilla adelantadoporlas

tres ‘iltimas administraciones,y los acuerdosjuridicosy politicos

establecidos con el narcoterrorismo entre 1990 y 1991, han

generado comocontrapartida en el conjunto de la sociedad la

imagen de queel Estado s6lo escucha a quienesle hablan desde

posiciones de fuerza. Dealli la proliferacién de paros civicos

reclamando agua potable; movilizaciones de bloqueo de vias

céntricas o de carreteras exigiendo iguales demandas 0 mayor

atenci6nestatala la obras piblicas; tomas dealcaldias, iglesias y

“ oficinas ptiblicas denunciando malos manejos de los funciona-

rios o falta de voluntad para atendersus reclamaciones, marchas

campesinas denunciandoatropellos de las autoridades militares,

expresados en bombardeosindiscriminados, destruccién de cul-

tivos, detenciones arbitrarias, cuando notorturas, desaparicio-

Nes o asesinatos. Ensintesis, el Estado colombiano asiste a una

suerte de “cobro de cuentas” por parte de la sociedad, como

producto de su “pedagogia de la fuerza” que durante tantosafios

ha venido aplicandoenel tratamiento delos conflictos.

En ese marco de débil legitimidad estatal han irrumpido las

guerrillas en el escenario politico nacional. Y lo han hecho, en

uno y otro momento, reclaméndose portadoras o voceras de

distintos sectores sociales —campesinos,clase obrera, sectores

medios, pequefios comerciantese industriales—. Comoorgani-

zacién politica, tienen el derecho a reclamar esa voceria, inde-

pendiente de la forma de lucha por la que hayan optado-entre

otras cosas porque las formas de lucha son el resultado del

anilisis delas caracteristicas sociales, politicas y econémicas de

un pais o de una regin determinada. Las formas de lucha son

parte de los medios dispuestos para alcanzar un objetivo, porlo

cual no pueden entenderse como unpropésito en si-. Optar por

una forma de lucha especifica no puede implicar de por sf un

rechazo o un respaldo determinados. Son las acciones y sus

resultados los que generan el respaldo o el rechazo a tales

organizaciones. Optar por una forma de lucha implica ser

consciente de sus consecuencias, tanto desde el punto de vista

del Estado comodela propia sociedad y cada uno desusactores.

En elcaso de Ja lucha armadasignifica que sus organizaciones

promotoras son conscientes de las consecuencias que pueden
sufrir anteel Estado por actuar al margen dela ley, y porotro lado

i oliticos que se corren ante el conjunto de la

lugar a dudas, la guerrilla colombiana es

losis de ilegitimidad del Estado, caracteriza-

res, por la falta de apertura politica para

res politicos distintos a los que representan

 

  

     

 

los p: cionales,y porla también limitada satisfaccién

de las ades basicas de la poblacién. La guerrilla en

Colombj surgido como otra alternativa extra-institucional,

cone de satisfacerlas aspiraciones de diversos secto-

res so e se han visto excluidos porel Estado, los grupos

econémicos dominantes y los partidos tradicionales. Y ello

porqueel Estado colombianono hasido capaz de establecer un

nivel de vida basico y comtin a cualquiersectoro clase social-lo

cual tiene que considerarse al definir el concepto de derecho

humano-. De lo contrario se hablaré de derechos humanos

desde unavisién restringida o desde una dptica que sélo tiene

vigencia en los paises desarrollados, en dondeel Estado si cum-

ple conla funciénsocial de satisfacer las necesidades basicas del

ser humano, independiente de si se trata de un campesino,

obrero, estudiante, profesional, empresario, comerciante, ban-

quero, burécrata.

La guerrilla, pues, u otrotipo de organizacién politica, encuentra

razonesobjetivas para emergery aspirar a convertirse en repre-
sentante de quienes, por ejemplo, se sienten violados en sus

principales derechos porla accién u omisién de las propias

decisionesestatales.

Ahora,el que a través de su actividad politico-militar logren 0 no

interpretar esa expectativas, es parte del riesgo politico que se

corre. Una accién equivocada o desviada respecto del objetivo

que la inspiré, conlleva una consecuencia que se traduce, por

Rc



 
ejemplo,en una pérdidade respaldo o en un "logro" de rechazo
activo, el cual puede llegar hasta el plano de la confrontacién
directa —Iéase gruposde autodefensa o paramilitares, alentados,
en parte comoproducto de acciones que han generadorechazo en
contra de ciertos grupos insurgentes—. Sin pretenderhallarle
justificacién a toda accién de la guerrilla —antes porel contrario
rechazando muchos de sus actos— no es procedente equiparar
suproceder con el del Estado colombianoy concluir que ambos,
porigual, violan los derechos humanos. La primera actia al
margen de la ley —hecho deporsf riesgoso en términospoliti-
cos— y constantemente, por medio de su accionar,le esta apos-
tando al objetivo de ganar reconocimiento, pero exponiéndose a
algo peor: conquistar el rechazo. Esto, sin perjuicio de la accién
coactiva que el Estado, comorepresentantedel ciudadano o grupo
afectado,esta llamadoa ejercer.

Retomandoeneste punto el cardcter integral que debetenerel
concepto quedefine los derechos humanos,es pertinentetraer a
cuento algunosde los planteamientos formulados en su momen-
to por el profesorEstanislao Zuleta y recogidos por Fabio Giraldo
Isaza en el prdlogo por él escrito como presentacién del libro
"Colombia: Violencia , democracia y derechos humanos", que
recoge diversas elaboraciones de Zuleta. Apunta Giraldo Isaza:
“La democracia y los derechos humanospertenecen al dominio
de la politica. En Colombia, un problemabasicoconsiste en crear
las condiciones politicas para garantizar , con-elejercicio de la
democracia,la satisfaccién de los derechos sociales basicos —
salud, educacién, vivienda y empleo— que son, en esencia,
derechos humanoselementales... poco importa que los derechos
se encuentren reconodicos en la Carta Constitucional si estos
derechosnoson posibilidades efectivas; de nadasirve que seamos
igualesante [a ley si la realidad efectiva nos sittia en una desigual-
dad oprobiosa. De qué nossirve ser iguales ante la ley si la
ignoranciay el temoral desempleo nosprohiben ejercer nuestro

 

derecho a la libertad? Sirve de muy poco tener derechossi la
sociedad concreta no da posibilidades para ejercerlos: los ciuda-
danos ahora son iguales ante la ley -escribia Zuleta- y pueden
hacertodo lo que no contradiga la libertad de los demas; eso en
cuantoa los ciudadanosabstractos, porque en lo que respecta a
los individuos concretos, son terriblemente desiguales y no pue-
den hacercasi nada de lo que les permite Ia ley, porquese los
prohibela miseria,la ignorancia, el miedoal desempleo, en una
palabra, su realidad efectiva.?

El marco juridico internacional en materia de derechos humanos,
es otro referente importante. Y es importante para empezar,
porquese refiere a disposiciones, acuerdos, compromisosy pac-
tos que hansido firmadosporel Estado colombianoy que como
tal debeserel primero en hacerlos cumplir. El Estado es signa-
tario de los cuatro convenios de Ginebra, y en los cuales se
compromete, ante mas de 160 paises a respetar los derechos
humanosdelos ciudadanos colombianos. 0 sea que su descono-
cimiento por omisiéno comisién, lleva a que seael Estado quien
viole los derechos humanosdelos asociados. Esa misma figura
no puedetipificarse enel caso de una organizaciénpolitica que se
alza en armas contra ese mismo Estado, porque de entrada esta
cometiendo el delito de rebelién. Sus actos posteriores estaran
también cobijados por esa mismacategoriadelictiva,sin queello
signifique que dejende tenerel calificativo de actos reprochables.
Si se tratara de un grupopolitico que tiene ya un reconocimiento
internacional de fuerza beligerante, puede exigirsele el cumpli-
Miento delos convenios porqueal fin y al cabo su nuevafigura
juridica

y

politica le obliga a acatarlo contenidoentales acuerdos.
El expresidente Lopez Michelsen sefiala quela no ratificacion de
los Protocolos de GinebraI y II por parte de Colombia, se debe a
que quienes noestan de acuerdo con su ratificacién, “lo hacen
invocando como argumento el temor a un reconocimiento de
beligerancia dela guerrilla, con las consecuencias que aparejaba
€n otros tiempos semejante paso”.> Peroel propio expresidente
aclara que los acuerdosse celebran es con los demas paises y no
conlos alzados en armas“...0 sea que Colombia,al suscribirlos
y aprobarlos, se comprometié con dichos paises a respetar los
derechos humanos. A cambio de qué? Enla practica a cambio de
que si se cumple tal compromiso \os terceros paises no le
reconocerdn status de beligerancia a la subversi6n”.4

En el plano de la conceptualizacién sobre derechos humanos;
pero sin perderel contexto internacional asociado a los compro-
misos adquiridos por el Estado colombiano,es importante con-
signarque en el Pacto Internacional de Derechos Giviles y Politi-
cos -Parte Ill, Articulo 6 aprobadoporla Asamblea General dela
ONU el 16 de diciembre de 1966 y puesto en vigencia el 23 de
marzo de 1976,se establece que “El derecho a la vida es inherente
ala persona humana. Este derecho estara protegido por la ley
(subrayado nuestro). Nadie podrd serprivado dela vida arbitra-
riamente..,”.°

Porsu parte, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos
quese celebré en Teheran el 13 de mayo de 1968 consigné lo
siguiente en el articulo 13: “Comolos Derechos Humanosy las
libertades fundamentales son indivisibles, la realizacion
de los derechosciviles y politicos sin el goce de los dere-
chos econémicos, sociales y culturales resulta imposible
(subrayado nuestro). La consecucién de un progreso duradero
en [a aplicacién de los Derechos Humanos depende de unas
buenas y eficaces politicas nacionales e internacionales de desa-
trollo econémicoy social”.6 Como puedeverse,la responsabili-
dad del Estado en materia de derechos humanos, es mds que
clara. No hay lugar acompartirla con otro actor politico.

 

 



A maneradesintesis, podemosconcluir afirmando que mientras

el Estado colombiano nofortalezca su legitimidad politica me-

diante el mejoramiento de las condiciones de vida de todos sus

asociados -la materializacién plena del concepto de derechos

humanos-, siempre estara abocado a enfrentar a otros actores

politicos -y militares- que le disputardn su representacién de los

individuos, corriendoel riesgo de que muchosdeéstos se sientan

mejor interpretados por dicha fuerza alternativa. Y en el plano

internacional tendra, como unasuerte de espada de Damocles,la

presién de garantizar el respeto de los derechos humanos,si no

quiere quesulegitimidad se vuelva mucho mas problemitica al

tener que reconocer que su contrario ya goza delstatus de fuerza
beligerante. Algo para pensarlo muy bien. ©
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EL ESTADO,
Y

LOS DERECHOS HUMANOS
IGNACIO ARANGO*

La disctisin sobre la responsabilidad
en la proteccién de los derechos hu-
manosviene cruzandotodoslos esce-
narios nacionales e internacionales
dondesetrata el tema. Enla Confe-
rencia Mundial convocada porlas
Naciones Unidas, realizada en julio
de 1993, fueron elementos de debate
y argumentacidn exculpatoria de los
delegados de Gobiernosdepatses del

sur: La teoria sobre la concepcién en
derechos humanosy la responsabili-
dad del Estado en violaciones,el pa-
pel ‘de la sociedad civil, comola exis-

tencia de poderes y micropoderes al
interior de las naciones.

Nos encontramos con el argumento
sobrela debilidad de los Estadoslati-
noamericanos, que choca con el sur-
gimiento y desarrollo histérico de
estos y con el papeldelas clases tradi-
‘cionalmente en el poder, asi como
con su pretension deser garante dela
equidady las libertades.

Consideramos que con estos argu-
mentosla responsabilidad del Estado
se diluye, y para justificarlo se niega
su papel; la responsabilidad en la via
escogida de construccién estatal no
aparece sino en unas cuantascuarti-
las; lo concreto también se diluye y
nos encontrarfamos en un volver a
empezar;la ética social, el derecho, el

poderdel Estado. ¢A quién dirigir
estas palabras cuandosetrata de ho-
micidios y gritos acallados ?

Los Derechos Humanos en estos
momentosde crisis nacional, de én-
fasis en la recuperacidén del sujeto
social y politico, cruzan todaslas es-
feras de la sociedad. El derecho a la
vida cobra plena vigencia como con-
cepto ético no aplicado y norespeta-
do, pero

a

la vez no garantizado. El
derechoa la vida se debe entender
también en su acepcidn delibertad y
de igualdad plena de condiciones
como el derecho de expresién, de
conformar grupos y de participar y
decidir sobre el destino material de
una nacion.

‘Donde se encuentra el Estado?,
donde Ia sociedad ?, édéndeel dere-
cho?, édénde los humanos? Al pare-
cer, trastrocar estos conceptos es la

intencidn de las teorfas privatizado-
ras, que nosindican quela privatiza-
cién es también conceptual y politica
no solamente econdémica; estas pre-
guntas quelos Estadosliberalesclasi-
cos estilo Lopez Pumarejo en Co-
lombia trataron de responder crean-
do un Estado social benefactor, no
estan a la orden de los modelos
posmodernos, desde Fukuyama.

La discusién sobre la debilidad del
Estado como aparato, nos recuerda
un tradicional cuento en el que una
pobre viejecita no tenfa qué comer
pero en cambio sf tenfa frutas, dul-
ces, huevos, vino, pan y pez ; no
tenia quévestir pero si vestidos mil y
mil. Nos presentan al Estado como
un desvalido y sin poderes. Los Esta-
doslatinoamericanoshan queridoser
tan fuertes que han terminadoalejan-
dose cada vez mas de sus asociados.
Lo quese presumia era instrumento
de la justicia y de la distribucidn se
convirtié en herramienta de poder
para la fragmentacién,la injusticia y
la opresién. Pasd simplemente que
separaron a los pueblos de los Esta-
dosy estosse aliaron en poderes In-
ternacionales.

En el caso del Estado Colombiano
no es débil en un sentido de aparato,
cuenta con unodelos mayoresejérci-
tos de América Latina; por fuera de
esto ha legislado mediante los decre-
tos de Estado deSitio, ha "moderni-
zado" su justicia en respuesta a los
conflictos sociales y armados, que ha
perdidoasf su cardctercivil y social.

La responsabilidad de todos en mate-
ria de derechos humanosen su con-
cepto juridicoy politico indicarfa que
comoel Estado no media, nointer-
viene, no garantiza ni protege y se
parte de un descontrolsocial, en he-
chos como la negacién dela vida ésta
no dependeria de la actuacién pro-

 

 

tectora de aquél y tampoco habria
queacudir a él. Dependerfa pues de
la capacidad de defensa de sus asocia-
dos (privada y particular), todo el
mundoen este pais se armaria para
defenderse. Algo asi viene pasando;
lo paraddjico dela teoria. La defensa
de la vida estarfa entonces condicio-
nada a la capacidad de asociacién a
los grupos de poderque existen (po-
deres y micropoderes regionales), la
expresion civilista de los que no se
atienen a los micropoderes y quiere
ser auténomadel Estado seria cafia
tierna paralos trapiches viejos.

Ante lo militar que condiciona buena
parte de la vida en las diferentes re-
giones del pais y un Estado que no
refleja y no presenta soluciones a los
diversos conflictos de la sociedad, la
realizaci6n de una nueva Constitu-

   

 



 
cion en la que se traté de adaptarla
ley a los nuevos procesos y cambios
sociales y a unafilosofia de la vida
moderna expresadaen valoresy dere-
chos de todotipo:civiles, politicos,
econdémicos, sociales, culturales, de

minorias y del medio ambiente, se-
rian constitucionalismo magico,
apartadodela realidad nacional.

El homicidio cometidopor unparti-
cular est4 negando el derecho a la
vida que tiene cualquier persona por
el solo hechode existir y no podemos
negar que desde la perspectiva ética
el respeto a los derechos delos otros
se esta lesionando desdelos particu-
lares, pero a la vez el Estadotiene los
instrumentos juridicos y.de fuerza
para sometera quienes se apartan no
sdlo del derecho sino de los valores
de convivencia social. Es precisa-

mente en los cédigos donde recae la
posibilidad de resarcir el derechole-
sionado porlos particulares y la solu-
cidn alos conflictos de las personas
adscritas a un Estado, y dondeéste
actuia como fuerza moral, tutora, po-

Iitica y sancionatoria de los ciudada-
nos en su concepcién clsica.

Asi mismodesdela perspectiva histé-
rica de los derechos humanos, me-

diante la rebelidn de los pueblos ori-
ginada porla injusticia social y el
surgimiento de nuevosvalorese inte-
reses de convivencia para que no se
presentaran guerras, aquellos deposi-
taron su confianza en el Estado como
garante de estos valores.

La comunidad internacional tiene
unaespecial preocupaciénporlos de-
rechos humanos como fundamento
de la democracia y como basede la
legitimidad del Estado, se han creado
sistemas internacionales, regionales y
mundiales, para que los Estadosfir-

mantesde los convenios y pactos que
hacen parte del desarrollo del Dere-
cho Internacional Publico y humani-
tario se vigilen, insistiendo en losins-
trumentosy procedimientos sobre su
indivisibilidad y universalidad. Lo

quesignifica que en aras de la pre-
sunta debilidad del Estado no esté
excluidodeser violador Uno A delos
derechos humanos.

Deotra parte la presencia en el pais
de poderes y micropoderes ciertos y
reales (insurgencia armada) regiona-
les y nacionales que le disputan el
poderal Estado a través del uso dela
violencia, no los excluye del cumpli-
miento y sometimiento a las normas
del Derecho Internacional Humani-
tario. En la medida en quese estan
peleando una legitimidad ante una
sociedad, estan obligadosa acatarlas
normasde la guerra; para esto, deben
redefinir objetivos militares, aplicar
el art. 3 comtin los cuatro conve-
nios de Ginebra, desarrollar el Dere-

cho Internacional Humanitario a la
luz delas particularidades del conflic-
to colombiano. Esta es una imperio-
sa necesidad, un principio ético y un
elemento que ayudaria a rescatar el
protagonismosocial y politico-parti-
cipativo de las comunidades, que hoy
no se expresan a través de ninguno de
los actores enfrentados y que son
poblaciéncivil.

Laexistencia de unaviolencia ejerci-
da desde varios actores, con intereses

diferentes, con organizacién para
ejercerla en amplias regiones delpais,
realmente nos presenta un panorama

donde debemosreconocer que noes
solamente el Estadoel queejerce vio-

lencia desde su funcién publica y des-
de sus funcionarios. La delincuencia
comin como expresién de las pro-
fundas contradicciones sociales, eco-

ndomicas y culturales en lo urbano y
lo rural, tiene unos indices altos de
responsabilidad en buenaparte dela
problematica comofiel reflejo de la
situacion social. Pero en aras de re-
conocerla existencia de multiples fac-
tores que inciden en la negaciénde la
vida en nuestro pais, no se puede
negar la mayor responsabilidad del
Estado, el cual no est4 desvalido de
poderes para realizar su funcién
constitucional dentro de un marco de
respeto a los derechos humanos.

Unaurgencia del trabajo de derechos
humanosen nuestro pais es desideo-
logizarlo, se trata de colocarlos dere-
chos humanosen su real dimensién
ética. La fuerza politica de estos radica
en elacatamiento asuvigencia y como
aspiracién de grandes mayorias, los
derechos humanosentonces soncriti-
cos por naturaleza en su dimensién
juridico-politica y ética, como con-
fluencia de convivencias y aspiracio-
nes. Igualmente,si se interpretan y se
aplican alaluz delos instrumentos y
procedimientosinternacionales. Tam-
bién aplicadoenlas relaciones cotidia-
nasentre las personas.

Llamar violacién a los derechos hu-
manosa la violencia que ejercen los
particulares, serfa tanto comoelevar

al rango de Estados a quienes de al-
guna manera representan rebeliones
politicas al interior de una nacién y
que notienen el desarrollo para el
control, ni los medios e instrumentos
parael ejercicio del poderen los mar-
cos que definen las democracias mo-
dernas. Deotra partelo cierto es que
el pais esta necesitando una posicién
ética frente al tema porparte de la
insurgencia, que debetener en cuen-
ta que los derechos humanosse con-
vierten en la actualidad mundial en
un paradigmade profunda aplicacién
practica y politica para cualquier gru-
po que pretenda acceder al poder
politico.

Las anteriores ideas intentan aportar
al debate hoy latente dentro de los
organismos de Derechos Humanos
en Colombia, se trata de una lectura
un poco desprevenida, aunque no ne-
gamos impulsa un punto devista a
desarrollar dentro de la amplia gama
de apreciaciones sobre el tema. Si
algo necesita el pais es iniciar en el
escenario publico una discusidén
abierta y desprejuiciada sobrela vi-
gencia de los derechos humanos. @

* Equipo de Derechos HumanosIPC.

 



  

Durante la década

pasada el pais se
vio sumido en una

de las mas profun-
das crisis de su histo-

~ ria. Enella se entrecruzaron

diversos procesoscriticos.

Lacrisis del régimenpolitico,
el agotamiento del modelo de

desarrollo econémico basado

en el estado interventor y la
sustitucién de importaciones,

la crisis en a cultura politica

y lacrisis que en el transcur-

so de la década se fragua en

la izquierda, se combinaron
para producir el derrumbe de
los marcosinstitucionales y

simbélicos con los cuales el
pais venia afrontandolos conflictos sociales.
Se generé asi, una pérdida y bloqueo de
perspectivas que por momentosnoscoloca-
ron al borde de un cuestionamiento de nues-
tra propia posibilidad de sobrevivencia en
cuanto sociedad nacional.

Se gesté entonces un debilitamiento de las
identidadescolectivas,

o

sea,crisis generali-
zada de representaci6n politica; una
informalizacién y desinstitucionalizacién de
las relaciones sociales, es decir, crisis de
legitimidad;y unacrisis de hegemonja de los
sectores dominantes por el agotamiento de
los mecanismostradicionales de domina-
cién, agravada porIa presencia de los em-
presarios de la droga, una nueva poderosa

 

fraccién dominante que no logra tener Ia
expresiénpolitica y social que corresponde a
su poder econémicoy militar.

En un primer momento el régimen asume
como rasgo dominante paraenfrentar la cri-
sis, el desarrollo de formas parainstitucio-
nales (la guerra sucia y el paramilitarismo),
acompafiado de un proceso de paz consis-
tente en unatimida reformapolitica y unos
didlogos tortuososcon Ia guerrilla.

La guerra suciava

a

serasi, una expresion de
las dificultades del régimen politico colom-
biano

a

inicios de los afios ochenta, y ex-
presa la consolidacién de una poderosa
extrema derecha armada, parainstitucional
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en la cual participan posee-

dores tradicionales, no ex-

clusivamente terratenien-

tes, los narcotraficantes y

amplios sectores de las

fuerzas armadas. Dichasi-
tuaci6n asumié modalida-

des regionales particulares

segtin la combinaciénlocal

quese diera entrelos diver-

sos elementos que la com-
ponian.

Es en este contexto de mul-

tiplicacién de violencias de
todo tipo y en la prolifera-

cin de diversos“ejércitos”,

cuando la paz se convierte

en bandera de los colom-

bianos, como una necesi-
dad en unpais en el queel conflicto armado
amenazacon producir un colapsoenla débil
articulacién politica de la sociedad.

Desde entoncesel proceso de paz ha tenido
dos componentes:por unapartela dindmica
de didlogo y negociacién con los actores ar-
mados, y de otro lado la renovacién de las
instituciones y las practicas politicas. Esta
situaci6n va a tener unhito fundamental en
la elecci6ndela asamblea nacional constitu-
yente que produjo la Constitucién de 1991.

Porlo general las constituciones son pro-
ducto de guerras y sonel pacto quesella la
Victoria de alguien. La Constitucién del 91,
si bienfue producto de una guerra,nolo fue
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de una guerra civil. Las

fronteras entrelo politico y
lo social no eran claras ni

su articulacién tampoco.

La confrontacién militar se

volvié multipolar y se con-

virtié en un fin, las pro-

puestas se diluyeron y se

gener6 una degradacién

ética afectandoeltejido so-

cial. Asi, aunque no fue

unaguerra civil, si se des-

estabilizé el pais. La aspi-
raci6n no fue ganar la gue-

rra, sino asegurarla super-

vivencia.

Dicha Constitucién no sig-
nificé un cambio en Ia co-

rrelaci6n de fuerzas como

hechodefinitivo. Propuso

mis bien condiciones para

que Colombia se expresara

politicamente de manera

diferente, sentar las bases

para reconstruir el ambito

de lo publico, reorientar los

conflictos y reubicarlos ac-
tores. Porello, la expedi-

cién de la nueva Constitu-
cién marca el inicio de la

transicién politica en el
pais.

En este marco se desarro-
Ilaron procesos de negocia-

cién con algunos grupos

guerrilleros que conduje-

ron a su desmovilizaci6n,

tal fue el caso del M-19 pri-

mero y del EPL, el Quintin

Lame y el PRT después.

Dicha negociacin fue posi-

ble ademas, por cuanto se

desarrollé con guerrillas,

que en buena medidaesta-

ban convencidas del bajo
perfil de la lucha armada

porla crisis de los socialis-
mos,’la dificil relaci6n or-

ganica con el movimiento
popular y la tendencia a la degradacién del

conflicto. En ese sentido el proceso se cen-

tré en las garantiaspoliticas parala actividad
de los reinsertados.

Posteriormente y con el mismo esquema de

negociacion,es decir, centrado en un itine-

rario de desmovilizacién, se desarrollaron

dialogos con la Coordinadora Guerrillera

Simén Bolivar —CGSB—,los cuales fraca-

saron. Este fracaso marcé el agotamiento de

los modelos de negociacién utilizados hasta

ese momento porlas partes.

A nuestro juicio, el proceso de paz ha pre-

sentado debilidadesy dificultades en los dos
sentidos sobre los cuales se ha desenvuelto:

 

 
las negociaciones con Ia guerrilla y la reno-

vacién democratica de las institucionesy las

pricticas politicas.

Con respecto a la negociacién con los grupos

armados, son varios los problemas y vacios

que handificultado su desarrollo:

- En primer término, la no depuracién y
reestructuraci6n de las fuerzas armadas.

Estas atin tienen una gran autonomia para

disefiar sus propias metas y manejarel or-
den ptiblico. Ademés se mantieneenelpais

la visién que coloca al Estado en funcién de
la realizaci6n de una guerra, en la cual la

politica de seguridad, llimesela nacional o

estatal, ocupa un lugar fundamental en de-

trimento de la politica de

paz y de Ia politica social.

- El no cuestionamiento a

ciertos podereslocales y re-

gionales, gamonalistas y
clientelistas, ademas de la

no interpelacién directa al

campesinado como sujeto
politico, para lo cual- y para

empezar- habria que desa-

trollar acciones decisivas
contra el paramilitarismo.

- La ausencia dela sociedad
civil en las negociaciones.

- Las dificultades y debilida-

des del proceso de reinser-
cién de los exguerrilleros.

Por otro lado, las constitu-

ciones y las instituciones
s6lo son arena parala prac-

tica politica. Porlo tanto, su
implementacién e interpre-
tacién dependen de la con-

formacién defuerzas socia-

les y politicas. En este senti-
do el proceso de reglamen-

tacién y aplicacién de la
Nueva carta politica se ha
visto enfrentado a unaserie
de aspectos contradictorios
con la realidad social, eco-

némica y politica del pais,
como son:

- Entre la nueva institucio-

nalidad y los intereses de
actores politicos tradiciona-

les defensores del viejo or-
den bipartidista y clientelis-
ta,

- Entre la nueva institucio-
nalidad y la crisis de los mo-

vimientos sociales.

- Entre la posibilidad de par-
ticipaci6n que abre la nueva
Constitucién y la cultura po-

litica de intolerancia, secta-

rismoy fetichismojuridico.

- Por tiltimo, entre la nueva Constitucién y el

modelo de desarrollo econémico. Mientras

que Ja nueva Constituci6n demanda mas y
mejor Estado, el modelo de desarrollo eco-

némico demandarecortarlo.

Si en los comienzos de la vigencia de la

nueva Constitucién primé la alianza entre
una tendencia que podriamos caracterizar

como de reformar para progresar y otra de

reformar para conservar, en la actualidad

dominala alianza de esta tiltima con Ia ten-

dencia de contrarreformar.

Por lo tanto, la Constitucién del 91 abre

puertas al cambiopolitico, pero no es ya el

cambio. E! proceso de contrarreforma de la
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relegitimaci6n, la nueva po-

nueva Constitucién nos pue-

de llevar a una desvaloriza-

cién tal de los derechos so-

ciales, de la Constituci6n po-

litica y del orden juridico en

su conjunto, que de perdu-

rar puedeinviabilizar en el
futuro cualquier pacto social

porfalta de garantfas de que

el compromiso consignado
sera legalmente asumido y
ejecutado.

De todas maneras el éxito
logrado con los primeros

procesos de negociacién,

masla expedicién de la nue-
va carta politica constituye-

ron inicialmente las bases

pararelegitimar al gobierno

de César Gaviria. Sin em-

bargo, de manera contradic-
toria, esta relegitimacién in-

cidié en el debilitamiento de

los mediospoliticos para el
tratamiento a los gruposar-

mados. Por ello esta

litica de seguridady las difi-

cultades dela politica de so-

metimiento de los narcotra-

ficantes a la justicia sirvie-

ron para que el gobierno

diera prioridad a los medios

militares sobre los politicos
en la biisqueda de solucién
alos conflictos armados. El

gobierno cerré la puerta
grande de la negociacién de

paz y sdlo dejé abierta la en-
trada pequefia de la desercién,la delacién y
el perd6njudicial.

Porlo pronto entonces,la iniciativa hacia la
construccién de un proyecto de paz que per-
mita encontrar solucionesa los factores de
violencia que han generado Iacrisis nacio-
nal, no va a provenir nide la guerrilla, ni del
gobierno.

Mientras tanto en nuestra sociedad se man-
tiene la atomizacién del tejido social y la
crisis de la dimensiénético-cultural que pro-
vea un minimode cohesiénsocial, asi como
tambiénla pérdida de referentes que orien-
ten el quehacer ptiblico de los actores socia-

 

 
les. Es decir la tendencia a la despolitizacién
siguelatente, lo cual nos puede conducir a
una anomia generalizada de todo el cuerpo
social. Y esto es grave, la anomia dificulta los
cambios, no los hace posible. Estas situa-
ciones son siempre desfavorables al creci-
miento de la organizaciénsocial, en especial
de aquellas organizacionessin la cual nin-
gin cambio es posible. Las situaciones de
anomia,a lo sumolo que generan es deses-
peranza y extremismo, mentalidad de sobre-
vivencia. De ahia lostotalitarismoslas dis-
tancias son casi nulas.

Porello la btisqueda de1a paz sigue siendo

una necesidad inaplazable.

El abocarla solucién nego-

ciada al conflicto politico
armado, asi comoal pro-

blemadelas miiltiples vio-
lencias, es fundamental.

Sin ello, no parece posible
la consolidacién del proce-

so democratizadordela so-

ciedad colombiana, ni ha-

cer efectivos los derechos

politicos para amplios sec-
tores de la poblacién.

Losretos de un proyecto de

paz nos exige hoy: la cons-
truccién de voluntadpoliti-

ca para el didlogoy la nego-

ciacion,la participacién de

la sociedadcivil, el estable-

cer acuerdos regionales,

compromiso con el desa-

rrollo progresivo y demo-

cratico de la nueva Consti-
tucién, redefinirla politica

de seguridady porlo tanto
el papel de las fuerzas ar-

madas, trabajar porel res-

peto a los derechos huma-

nos, una reformaa la justi-

cia que garantice los dere-

chos fundamentales y el

desarrollo de una politica

social equitativa para el
conjunto de los colombia-
Nos.

Por ahora parece que se
vislumbran pequefiasluces

en el horizonte. Unaes el

proceso de negociacién que
haniniciado el gobierno y la Corriente de
Renovaci6n Socialista, sobre todo el acuerdo
que establecela participacién dela sociedad
civil en la negociacién. La otra luz son las
mesasde trabajo porla vida y por la paz que
funcionan en Medellin y Bogoté. En ellas
est4 naciendo unespacio, un nicho demo-
cratico y pluralista, en el cual confluyendisi-
miles sectores sociales. Constituyéndose en
unsignificative esfuerzo en la bisqueda de
salidas a la espiral de violencia que a todos
nosafecta.@

*  Investigador L.P.C.
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La negociacion CRS-Gobierno

‘Aja, viejo Enrique!

Estas lineas pretenden exponer tres
reflexiones alrededor de las negocia-
ciones entre la Corriente de Renova-
cién Socialista y el Gobierno colom-
biano. Constituyen un acercamiento
inicial a un proceso confuso y lento

como pocos.

STTEMPOs ‘ire
tables aun-

que los devotos de la palabra impresa
no lo crean.

El autor
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1. Una negociacion tardia
En principio nunca habra mala

hora para poner en marcha un pac-

to tendiente a plantar bazas parala
convivencia, pero en la politica
‘como en la vida hay momentos

mejores queotros.

Recordemos que el grupo que se

denomina Corriente de Renova-
cidn Socialista salié de la UC-ELN
a mediados de 1991y queya desde

principios del 92, en la gestidn del
Consejero Serpa Uribe, se dieron
los primeros pasos para hacer via-
ble unanegociacién entre el Go-
bierno y la CRS.

En ese momento varios aconteci-

mientos hacian posible una nego-

ciacién mas provechosa para todas

las partes y parael pais:

La sociedad salfa beneficiada pues-

to queel fracaso de las conversacio-

nes de Tlaxcala entre la Coordina-

bierno, seria sucedido por un pacto
exitoso de desarmelo cual reforza-
ria las posiciones civilistas y
dialogantes en el Estado en lugar
de aquellas militaristas que han pre-

valecido desde entonces hasta hoy
y que han prolongadolaestela de
sangre, desplazamientos y miseria
en tantas zonas delpais.

{ dora Guerrillera (CGSB) y el Go-

El Estado podria mostrar nacional
e internacionalmente un logro im-
portante en materia de orden pu-
blico, en lugar del panorama de
conflictos y violacionesa los deré-
chos humanosquele dejé el balan-
ce del 92, y abrir una brecha en el
pensamiento medieval y funda-
mentalista que prevalece en la

| Coordinadora para quelos sectores
mis sensatosa su interior cobraran
alientos con argumentos concretos. | La misma Corriente se hubiera
reinsertado en unas circunstancias
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muy favorables para su protago- .
nismo politico: La AD-M19 se

habia desperfilado haciendo un
gobiernismo mediocre y naufta-

gaba en los métodostradicionales

dela politiquerfa del rejo y el boli-

grafo, mientras la franja de iz-
quierda seguia des-
ocupaday se espe-

raba un sector
que asumiera el

recambio.

Hubo muchos facto-
res que atentaron
para que se pro-
dujera este destiem-

po infeliz: El milita-
rismo que predomi-
na en las Fuerzas
Armadas, atin con mi-

nistro civil, no perdonalos traspiés
de los didlogos (cuyo saldo son
frases desafortunadas) aunque

oculta los “inconvenientes” de la
guerra (cuyo saldo siempre es san-
griento); la miopfa de Gaviria y
sus asesores que menosprecié el
valorpolitico del pacto con la Co-
rriente; la hemiplejfa de la Corrien-
te, muytradicional de nuestra iz-
quierda, que nole permitié asumir
unainiciativa mds vigorosa;el des-
piste de los movimientossociales y
las ONGs,’ unos ocupados porla

avalancha aperturista y los otros
dedicados en exclusiva al estreno
constitucional.

Las consecuencias de esta contra-

riedad,es evidente, han sido nega-

tivas para todos: La poblacién ha
seguido pagando su amarga cuota

por la prolongacién infernal de la
guerra,los militares ganan mds po-
sicionesenel erario puiblico que en
el conflicto, el Gobierno muestra

un balance terrible en cuanto a su
politica de derechos humanos, los
sectoresreflexivos dela izquierda y .
de la Coordinadora quedaron sin
apoyos externos para sus procesos
renovadores lo cual ha llevado su
esclerosis a un grado altisimo.

2. Una negociacion urgida de claridad y acciones
Aunque nuestro tiempoes ciclico

también es inclemente. La nego-
ciacion entre el Gobierno y la CRS
se ha reanudado con un retraso
irrecuperable de 20 meses y con un

numero mayor deurgencias.

Después de superar sus vacilacio-
nes internas y de quemarla trami-
tologfa del centralismo democrati-

   

  

  

  

  
  

 

  

  

  

 

  
 

co, la CRS se decidid a compeler al

Gobierno de Gaviria a una negocia-
cin seria en la que comprometia la

desmovilizacién de su grupo. Des-
de entoncesel pais haasistido a un

asombroso pro-

ceso en el

cual hay de-

masiadas co-

sas en juego y

muy pocosinte-
resadosreales.

Revisemos

los

comporta-
mientos del

Estado
frente a esta iniciativa:

El Gobierno de Gaviria ha llegado
con desgano ala negociacién. Ese
desganose debe a que notiene una
voluntad auténtica de negociar,tie-
ne unaexigencia de ungrupoinsur-
gente y el clamor de unas comuni-
dades que ven una posibilidad cier-
ta de rehabilitacidn en ese proceso;
y ademastienea la Iglesia y a algu-
nos organismos de derechos huma-
nos que constituyen una presién
cierta masalld de la opiniénpublica
colombiana tradicionalmente pro-
pensaal didlogo.

sGratuita la afirmacidn de que el
Gobierno no tiene voluntad? De
ninguna manera, las discusiones
con la Corriente han puesto de ma-
nifiesto que el Gobierno carece de
una politica de paz. La oposicién
acérrima a los didlogos regionales
pedidaa voz en cuello por todos los
gobernadores(electos por voto po-
pular), el encarcelamiento delosal-
caldes (electos por voto popular):
que interceden porla tranquilidad
de sus localidadesy la creciente ani-
mosidad contra los obisposy sacer-
dotes en gestidn de paz, sdlo han
sido guirnaldas para adornar una
politica de guerra total en los cam-
pos.

Una guerra tan feroz comola ante-
rior pero con algunasdiferencias.
El Ejército se ha modernizado en su
armamento, tacticas y formacién,
ahora matan mejory eso no se pue-
de calificar de bueno aunque El
Tiempodigalo contrario. Las caras
dela politica de guerrasonciviles y
jovenes ... (algunoslas encuentran
inclusoatractivas) pero queel mili-
tarismonoestaen las charreteras ya

 



 

muy favorables para su protago- .
nismo politico: La AD-M19 se

habia desperfilado haciendo un
gobiernismo mediocre y naufra-
gaba en los métodostradicionales

de la politiqueria del rejo y el boli-
grafo, mientras la franja de iz-
quierda seguia des-
ocupaday se espe-

raba un sector

que asumiera el
recambio.

Hubo muchos facto-
res que atentaron
para que se pro-
dujera este destiem-
po infeliz: El milita-

rismo que predomi-
na en las Fuerzas

Armadas, atin con mi-

nistro civil, no perdonalos traspiés

de los didlogos (cuyo saldo son
frases desafortunadas) aunque
oculta los “inconvenientes” de la

guerra (cuyo saldo siemprees san-
griento); la miopia de Gaviria y

sus asesores que menosprecid el

valorpolitico del pacto con la Co-

rriente; la hemiplejfa de la Corrien-
te, muytradicional de nuestraiz-

quierda, que no le permitid asumir

unainiciativa mds vigorosa; el des-
piste de los movimientossociales y
las ONGs,! unos ocupados por la

avalancha aperturista y los otros

dedicados en exclusiva al estreno
constitucional.

Las consecuencias de esta contra-

riedad,es evidente, han sido nega-
tivas para todos: La poblacién ha

seguido pagando su amarga cuota
por la prolongacién infernal de la

guerra,los militares ganan mds po-
sicionesenel erario publico que en

el conflicto, el Gobierno muestra
un balanceterrible en cuanto a su

politica de derechos humanos, los
sectoresreflexivos de la izquierda y

de la Coordinadora quedaron sin

apoyos externos para sus procesos
renovadores lo cual ha llevado su

esclerosis a un grado altisimo.

2. Una negociacién urgida de claridad y acciones
Aunque nuestro tiempoes ciclico

también es inclemente. La nego-
ciacion entre el Gobierno y la CRS

se ha reanudado con un retraso

irrecuperable de 20 meses y con un
numero mayor de urgencias.

Después de superar sus vacilacio-
nes internas y de quemarla trami-
tologia del centralismo democrati-

   

  

   

 

  
  

 

  

  

  

 

 

  

co, la CRSse decidid a compeleral
Gobierno de Gaviria a una negocia-
cidn seria en la que comprometia la

desmovilizacién de su grupo. Des-
de entoncesel pais ha asistido a un

asombroso pro-

ceso en el
cual hay de-

masiadas co-

sas en juego y

muy pocosinte-
resadosreales.

Revisemos

los

comporta-
mientos del

Estado
frente a esta iniciativa:

El Gobierno de Gaviria ha llegado
con desgano ala negociacién. Ese

desganose debe a queno tiene una
voluntad auténtica de negociar,tie-

ne una exigencia de un grupoinsur-

gente y el clamor de unas comuni-
dades que ven unaposibilidad cier-

ta de rehabilitacién en ese proceso;

y ademastienea la Iglesia y a algu-
nos organismos de derechos huma-

nos que constituyen una presién
cierta mds all de la opinidn publica

colombiana tradicionalmente pro-
pensaal didlogo.

sGratuita la afirmacidn de que el

Gobierno no tiene voluntad? De

ninguna manera, las discusiones

con la Corriente han puesto de ma-
nifiesto que el Gobierno carece de
unapolitica de paz. La oposicién

acérrima alos didlogos regionales
pedida a voz en cuello portodoslos

gobernadores(electos por voto po-
pular), el encarcelamiento delosal-

caldes (electos por voto popular):
que interceden por la tranquilidad
de sus localidadesy la creciente ani-

mosidad contra los obisposy sacer-
dotes en gestidn de paz, sdlo han
sido guirnaldas para adornar una
politica de guerra total en los cam-
pos.

Unaguerra tan feroz comola ante-

rior pero con algunas diferencias.
E] Ejercito se ha modernizado en su
armamento, tacticas y formacidén,

ahora matan mejor y eso no se pue-
de calificar de bueno aunque El
Tiempodigalo contrario. Las caras
dela politica de guerra sonciviles y
jovenes ... (algunoslas encuentran
incluso atractivas) pero queel mili-
tarismonoestaenlas charreteras ya

 



 

lo habia advertido Jiménez Gémez,

y que los crimenes de las Fuerzas
Armadassiguen siendo tan eviden-

tes comoantes, lo confirmael caso

de Riofrio (Valle).

No escasual queno exista un Con:
sejero de Paz, Gaviria decidid en-

cargar formalmente del puesto al
Consejero de la Seguridad Nacio-
nal, un adefesio creado cuando en

el Pentégono quieren revisar la
doctrina que lleva el mismo nom-
bre. Semejante esquizofrenia con-
dujo a Ja tragedia en que murieron

Enrique Buendia y Ricardo Gonza-
lez. Los voceros de la Corriente
afirman que habian pactado con el
Consejero de Paz el traslado de sus

comandantes a Uraba y luego del
asesinato el Consejero de Seguri-
dad dijo no saber nada;el proble-

ma esta en que ambossonla misma
persona.

Si la causa del desgano guberna-
mental esta en su falta de politica
parala paz, sus manifestaciones es-
tan en el trato quele ha dispensado
alanegociacién. Nohablo del caso
de Buendia y Gonzalez,al fin y al
cabola derecha colombiana nunca
ha perdonado a quienes han busca-
do segundas oportunidades, se
supo desde GuadalupeSalcedo has-
ta Carlos Pizarro.

Hablodela displicencia con que el
Gobiernohatratadola negociacién
con argumentos como el tamafio
del grupo armado,el nimero la
calidad de las armas, el ntimero de

delitos en cuestién. Estas razones
son de un pragmatismo que se
muerdela cola y se ha convertido
en un dicho popular: el Gobierno
escucha mas a quién mas fuerzale
muestra ... y legitima los actos ile-
gales.

Esto hace que la etapa actual de
conversaciones entre la CRS y el
Gobierno necesite de muchaclari-
dad para removerel pragmatismo
de los agentes estatales del proceso.
Nosetrata de retornar a la lirica
belisarista sino de comprender que
las dimensiones del conflicto na-
cional son mds complejas que la

proporcién hombres /arma. Y ne-

cesita acciones urgentes de las or-

ganizaciones sociales, de las
ONGs,' de los partidarios de la

democracia la civilidad, no sdlo
para sacar airosa una conciliacién
que nuestra sociedad requiere sino

para sembraruna verdaderapoliti-
ca de convivencia.

  

  

3. La paztrivial
Unareflexionfinal. Estos diez afios
de ajetreo nacional sobrela paz han
trivializado esta palabra. Hasido
nuestra catarsis ante la violencia ad-

jetivar y verbalizar la paz, esta en
nuestra tradiciédn conjurarla reali-

dad con unaretérica contrapuesta.

La paz es un bien trascendental. El
cristianismo, a ilustraciény el so-
cialismo, los mayores generadores
de valores en el ultimo milenio, lo

entendieron. No contribuimos mu-
cho la claridad de la-ciudadania y
a la legitimacionrecta de los proce-
sosreales, precarizando ciertos va-

lores comolos de la paz, la demo-
cracia o la libertad.

Creo entenderel llamado del Epis-
copado a reducir los factores de

violencia en Colombia en este sen-
tido. La idea es canalizar los con-
flictos, desarmar la politica, civili-
zar las controversias, desactivarlos

detonadoresdela violencia. Luego
pensaremosenla paz.

Esta puede ser una gran ayuda para
limitar el pragmatismoy hacer una
politica mdsrealista. No se trata de
una negociacién de paz la ronda
entre el Gobierno y la CRS, es un
aporte valido y pertinente para re-
ducirlos factores de violencia en el
pais, asi comolo fueron los acuer-
dos del 90 con el EPL y el M19.

La paz no es negociable, es

construible a partir de un consenso
nacional y sobre la base de una
cultura laica, abierta y democratica.

La idea contraria, que la paz es
negociable, lleva a los pragmaticos
gubernamentales a medirla impor-
tancia de los procesos de reconci-

liacién séguin el numero de armas,
y es la misma quehacecreer a los
fundamentalistas armados que es
posible poner bombasporla paz.

Es vital para una estrategia de con-
vivencia y democracia en Colom-
bia, legitimar unas ideas radicales
que puedan sostener una propuesta

alternativa al actual modelo de mo-
dernizacion elitizada. Ahi puede
haber un balbuceo de respuesta a la
pregunta crucial de Néstor Garcia-
Canclini paralos latinoamericanos:
"Cémoserradicales sin ser funda-
mentalistas". ©

1. ONGs: Organizaciones no guberna-
mentales.

* Director de la revista de la Escuela
Nacional Sindical. Anteriormente
participé en el IPC y fue uno de los
iniciadores de Ja Revista Relecturas.

  



 

OdI
upensoauy

op
seyNy

Z
H
W
O
D
S
V
N
A
T
A
V
U
V
I
O

e
e 



 

LA EXPERIENCIA DE REINSERCION
DEL EPL (Ejército Popular de Liberacion)

Los anhelos depaz siguen recorviendo esquinasy plazas. Las “corrientes" depaz
temudas con la sangre del legendario Buendia, actualizan por estos dins la
discusién sobre uno de los actores mds nuevos en nuestro pais: El reinsertado.

Pensarlapaz es desentranar su sentido. A travésdelprisma de esapalabra, tan
ansiada como inalcanzable, miraremosla realidad de la Reinsercién, en un caso
especifico, rastreando los imaginarios de los guerrilleros en torno a Ia paz y la
democracia, esos mismos que trataron de digerir una ciudad ajena y extrana
—Medallo—. No se trata de calificar éxitos 0 fracasos, mds bien mirar los por
quésy sobre todo apuntar hacia el Como de la reinsercién.

  
DesdéVaqueja a la eruditas palabras
del intelectual, estamos involucra-

dos colocandole algun tipo de ape-

Ilido a esa palabra. (De qué paz ha-

blamos? ¢Silenciamiento de me-

trallas, respeto a la vida, desarme,

justicia social, participacién, demo-

cracia? O es una receta con preesta-

blecidos ingredientes, elementos

queal igual que en las formulas de
Buenhogar o Vanidades, no se en-
cuentran porestaslatitudes se ter-

mina por hacer una mezcla criolla
cocida al fuego lento de optimis-
mos, desencantos y esperanzas.

Sinuosos los caminos, insuficientes

las palabras. Nobasta con hablar de

un posible contenido de la paz, se

precisa una aproximacién, un cami-
no, que se va pareciendo al largo

viaje de Ulises a su Itaca; nuestra

paz se va Ilenando de contenidos

utépicos y adquiere una textura de
esperanza.

Imaginar la paz —nos decfa Esta-
nislao Zuleta—, noes pensarla au-

sencia de conflictos, sino buscar es-
pacios civilizados de resolucién de
los mismos. Conese planteamiento
se puso de acuerdo el EPL, pero

esos dmbitos sdlo se encuentran en

la espaciadora de la mdquina dees-
cribir en que se transcribieron los
acuerdos.

a,

En este conflicto de un lado esta elSse

Estado, “garante”de la paz, asestan-

do golpes bajos comolas declaracio-
nes de guerra total y el -incremento

2K of
en un 30 %del presupuesto de guc-

rra, para quien la miradela paz es ab
y 4

mismo tiempo la mira del fusil degs"
policias y soldados; alardeando por

boca del Ministro de Defensa con la

fecha en que haran desaparecer la
guerrilla de la faz de la tierra. Esto
se puede leer como la carencia de

una real politica de paz que se evi-

dencia en la despreocupaciénpracti-

ca porlos asuntos quea ella concier-

nen. Losatisbos en esta materia son

expresién de la necesidad de cam-

pearlas posiciones que reclaman una

politica de paz comoel imperativo
del momento, masalla del simple

desarme delos gruposguerrilleros;
o de una preocupacidn en torno a

mostrar un clima politico favorable

para atraerla inversién extranjera.

Enel otro lado el contendores dis-
colo y erratico y se alterna entre:
narcotraficantes, guerrilleros, delin-

cuentes, terroristas, paramilitares,

bandas,etc. Sus dpticas y tensiones
afectan eventuales construcciones de
paz en nuestro pais.

En el medio emerge débil y deses-
tructurada la sociedad civil, ceni-

cienta de la historia, en busca de la

varita magica que convierta sus de-
bilidades en fortalezas y haga escu-

char su voz en los corredores del

pais; traspasada porlos conflictos:
lleva las de perder.

    
     

   

  

    

=>

EINSER-
CION
EN EL -

|Sesiie 2CONTEXTO
DE LA PAZ

Se

La dejacién de armas noes sindni-
modepaz, ésta no se consigue me-

diante la simple formalidad de fir-

masy tratados; no obstante,la rein-
sercidn a Ja vidacivil de grupos gue-
rrilleros es parte importante del pro-
ceso de paz.

El trasfondo dela decision de fundir
unas armas se encuentra en primer
lugar en el reconocimiento de la
inviabilidad general 0 transitoria de
un proyecto armado.

Durante el proceso de negociacién

se desarrollaron discusiones sobre el
lugar que ocupan conceptos como:

paz, democracia, socialismo, toma

del poder, insurreccién, pluralismo,
conciliacién, reformismo, y no se

logra una unificacién en este senti-

do, pues hay lecturas muydiferentes

de la realidad del pais. Esto ocurre

en momentos en que la caida del

socialismo y la quiebra de paradig-
masrelativizan todos los discursos,

de modo quelos planteamientos so-

bre Paz y Democraciase haran des-
de distintos angulos y propdsitos
tacticos y estratégicos.

Tomar la decisi6n de deponer las

armas implica la conciencia de la

EG29



 

marginalidad de la guerrilla y de la
necesidad de encontrar soluciones
politicas negociadas al conflicto ar-
mado colombiano. Esto se funda en
el reconocimiento de una distancia
del pais que es fruto de lecturas
dogmiaticas y_estereotipadas de la
realidad.

Combatiendo esta lejanfa se logra
percibir un pais que deslegitimael
uso dela fuerza, cansado del doloro-
so silbido de las balas y que clama
por opcionespluralistas y democré-
ticas.

|») osIBLES
CONTORNOS
DE LA PAZ
YLA
DEMOCRACIA
EN EL
IMAGINARIO
GUERRI-
LLERO

  
Los insurgentes son hombres y mu-
jeres que se “levantaron en armas
contra la opresién”, convencidos de
la validez de la lucha armadarevolu-
cionaria como forma deenfrentary
darle salida al conflicto de la socie-
dad colombiana, plagada de des-
igualdades y de injusticias. Como
telbnde fondodela vida politica y el
accionar militar se encontraban
altruistas objetivos de transforma-
cién y justicia social, impregnados
de una visién mesidnica y justicie-
ra, a partir de la cualla guerrilla
tenia el convencimiento de actuaren
representacidn de los intereses de
todala sociedad.

EI militante, con su potencialidad de
transformacién y cambiose inserta
en una cultura politica con rasgos
muy demarcados, que van a consti-

tuir una identidadligada a practicas
organizativas, configurandoseasi un
submundo. Algunos factores como
los siguientes permiten escudrifiarel
sentido y las mediaciones que se da-
ban parala construccién de un pen-
samiento sobre la democracia y la
paz, en el mundodel guerrillero:

-Subordinaciéndel militantea la or-
ganizacion, hasta el punto que en
aras a la organizacidnse desdibujaba
el individuo.

-Centralismo democratico como co-
lumnavertebral de la organizacién
y decisiones centralizadas y vertica-
les. Esto significdé convivir con una
democracia restringida, enraizada en
una tradicién jerdrquica, vertical y
autoritaria.

-Alejamiento del combatientede las
decisiones politicas centrales, que
eran "orientaciones" de obligatorioie percumplimiento,puesenla practica sé
manejabael esquemade un ejército
no deliberante.

-La vida militar impregné al indivi-
duo de unavisién guerrerista y de
confrontacion,pues parala toma del’  
poderse requeria el aniquilamiento
del enemigo.

-Frente al cuestionamiento de los
horrores y desmanesdela guerra, se
esgrimia el argumento de Lenin que
la legitimaba,pues se trataba de des-
truir el capitalismo que es un "ho-
rror sin fin". Otros planteamientos
pasaban necesariamente como paci-
fistas y conciliadores.

-Desarrollo practico del plantea-
miento de Maquiavelo:“elfin justi-
fica los medios”, llegandoa flagran-
tes violaciones de los derechos hu-
manosdel contendor.

-La formacién politica estaba enca-
minadaa sustentarideolégicamente
la transformaciénde la sociedad me-
diante la utilizacidn de las armas,
terminando en un adoctrinamiento
que se basaba en un decdlogo con-

junto de dogmas.

-Lavisién de mesjas excluyeal otro,
el militante pues seria el redentor de
la humanidad, y en la prdctica por
mucho quese hablara dela necesi-
dad de la participacién de amplios
sectores populares, estos se desco-
nocfan, puesse trabajabaa sus espal-
das.

-La paz y la democracia eran un
objetivo estratégico, estas no se lo-
grarian a cabalidadsino en elfuturo
paraiso socialista. Planteamientos
de negociacién, apertura democrati-
ca, paz, eran meros objetivos tdcti-

cos, ¢ incluso se podia llegaral socia-

lismo sin haber "quemado"la etapa
de la "democracia burguesa".
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De pronto una eclosién, se filtran
nuevas miradas; desde la marginali-
dad de la guerrilla se mira al pats y
de un bandazose pasa de un discur-
so que lamabaa intensificar la gue-
tra civil a otro planteamiento que
hablaba de negociacién, paz y de-
mocracia.

La decisibn de deponer las armas
resulté sorpresiva en el EPL y el
grueso de los combatientes no al-
canz6 a digerirla completamente,
mucho menosa entender los retos
que traia la reinsercién; en ella se

hablaba del copamiento de nuevos
espacios politicos de participacién y
de la creacién y consolidacién de
una organizacion politica de carac-

 



 

 

ter alternativo, para la cual el gobier-
no entregaba algunos apoyos y
favorabilidades.

Deotrolado, luego de Ja muerte de
Ernesto Rojas, quien generaba am-
plios consensos en el EPL y en el
Partido, se generaron un sin ntime-
ro de pugnasinternas porel poder,
expresandosedistintas miradase in-
tereses frente al proceso de reinser- 2
cidén, lo que acabé de fragmentar
dicha organizacién.

En tales condiciones la pretensién
de acceder a nuevosespacios de par-
ticipacién quedo en niveles quiméri-
cos, pues aunado a las pugnas de
poder,direccién y representatividad
de Ja direccidn, el ex-guerrillero no
tenia al momento del desarme un
real convencimiento del discurso de
paz, ni una preparacién a partir de

referentes de participacion, para
ejercer y Ienar de contenidos una
democracia, que de prontose plan-
teaba comoelobjetivo a alcanzar en
la nueva organizaciénpolitica: Es-
peranza, Paz y Libertad. En el ima-
ginario guerrillero labrado en mu-
chosafios de luchaestas palabras no

existlan como presente, sino como
futuro socialista, y de eso nose tra-
taba ahora.

>:  

   
Nofue facil regresar, la incertidum-
bre campeaba, medirlas dificultades
es dificil, se suman motivos propios
y ajenos. Entre los propios hay que
plantear cémo las condiciones en
que se forja el combatiente, entre-
gan

a

la sociedad al momento dela
reinsercién a una persona que para
sortearlas nuevas condiciones que le
tocavivir requiere de transformacio-
nes, rupturas y redefiniciones. El
ideal de la reinsercién planteaba la
consolidacién de Esperanza Paz y
Libertad, pero esta no pasé de ser
un espectro con algunas manifesta-
ciones de corte regional; sin esa or-
ganizacionel reinsertado queda solo
frente a la sociedad y al Estado. El
proyecto alternativo no logré espa-
cios en el nuevo escenario.

 

La base de transformaciénse afianza
en una recuperacidn critica de los
elementos que constituyeronla iden-
tidad del reinsertado, actualizando
sus ideales revolucionarios de cam-
bio y justicia social. Era necesario
construir entonces nuevos niveles de
participacién y recuperar elementos
de la historia personal y colectiva
para incorporarlos

a

la realidad a la
cual se llegaba, Sin embargo,paralos
dias del desarmela otrora presencia
politica del PC (M-L)se encuentra
desdibujada en medio de una com-
plejacrisis de la izquierda y el movi-
miento popular, lo que no facilita
recuperarel hilo de la participacién.

Hay que anotar que la reinsercién
pasa porla incorporacién a unaacti-
vidad laboral de la cual derivar el
sustento!. Otro elemento esel regre-
so o la reconstruccidén del micleo
familiar y la superaciéndel impacto
sico-social de la reinsercién. Ensin-
tesis, la recomposicién del proyecto
de vida se tuvo que afrontar de ma-
neraaislada pues no hay un Proyecto
politico que ayudeen la superacién
de dicha problematica; esta se encau-
za parcialmentea través de la ejecu-
cién de los acuerdos, mediante la
gris tarea de repartir auxilios y rega-
tear con el gobierno.
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Entre los motivos ajenos existe una
traumitica realidad que mostrar y es
el asesinato de mas de 100 ex-com-

batientes, expresidn dela intoleran-
cia a ideas divergentes, los hostiga-

mientos y persecucién a disti

niveles: Por los organismos de segufsz
ridad del Estado que no confian|en.
las intenciones de la guerrilla, por ~
los grupos paramilitaresque no per-
donan ni olvidan las cuentas pen-

dientes, por sectores que no acogie-

ronla propuesta negociadora y que
al poseer la misma matriz organica*s.
tildan a los reinsertados de divisio- *

nistasy. traidores, y por fuerzas de la
Coordinadora Guerrillera que des-
califican ese tipo de opcionespoliti-
cas.

Al chogueconla vidacivil y la reva-
luacion de paradigmaspoliticossele
sumael incumplimiento del gobier-
no, que a la postre ha demostrado su
incapacidad politica, administrativa
y presupuestal para asumirla situa-

cién. Cumplido el desarme el go-
bierno centra su papelen la conce-

sion de un crédito de 2 millones de

pesos para cada ex-combatiente,

ademas de otros {tems acordados

como salud, capacitacidn técnica,
bienestar social y adjudicacién de
tierras, todo lo cual se ha cumplido
con insuficiencia y retardo; pero

esto es lo menosgrave,el real moti-

vo de andlisis es la despreocupacién
del Estado porla suerte politica del

proyecto, en términos de garantias,

pues noresolver eso, es no concluir

la reinsercidény propiciar el desarro-
Ho circular de la violencia.

A esto le podemos sumarla situa-

cién de no pocos combatientes que
han sido arrojadosal pillaje y el ban-
dolerismo, fruto dela dificil situa-

ciénvivida y de una herencia guerri-

era no exenta de secuestro, extor-

sion y boleteo, personas que ante la
ausencia del proyectopolitico se ven
arrastradas a la descomposicién so-
cial.

     

  

 

  

 

  
  
   
A Medellin regresé una parte im-
portante delos reinsertados, con lo

cual empieza el enfrentamiento con
el presente de una ciudad carcomida

porla crisis, insensible como meca-

nismo de defensa a fuerza de vivir

tantosconflictos y escuchar constan-
temente el estallido de bombas y
balas.

Los que no pudieron regresar a su
nuevo nticleo familiar, lo improvisa-

ron, se pudo ver grupos de ex-com-
batientes que alquilaron unacasa co-
lectivamente y desde allf empezaron

a intentar generar pertenencias, pero
la ciudad en medio del cruce de ba-

las los expulsaba. A los ex-comba-

tientes sdlo los recibid el miedo.

Ya no existe la manada, el partido
padrese esfumd,el futuro esta por

verse, la democracia noes tangible y

en vez de paz se siguen escuchando
balas. Los excluidosse refugian en
una nueva marginalidad y terminan
porotra via atomizados,casi absor-

bidosporel sistema.

1. Dadala poca edad en que generalmen-
te se optaba por la vida militar los
aprendizajes productivos quedaron
apenas esbozados,el resultado es una

persona que no tiene posibilidades de
competir en un mercadolaboral.

A MODO DE CONCLUSION

45 meses han pasado,y
si bien hasta el momento
al proceso de reincorpo-
racion a la vida civil no
ha colmadolas esperan-
zas de renovacion y cam-
bio, las experiencias acu-
muladasal respecto no
niegan, sino que porel
conirario refuerzanla
necesidad de una salida
negociada al conflicto
armado.

Los fortuosos procesos de

reinsercion requieren de
una politica global de
parte del Estado, que |
aminorelos traumatismos |
de tan intrincado proceso
y dispongaa la sociedad
en su conjunto a partici-

par y a recibir en su seno
d una partedelosprota-
gonistas de nuestra histo-
ria nacional, @
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* Colaborador del Area Urbana generis, en tanto las mili-
del IPC. Ha seguidodecerca el cias son un fenémeno de

proceso vivido por las milicias =
en algunos barrios de Medellin indole netamente urhano.
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Igo esta pasando en Medellin.
Una chispa de esperanza se
mantiene al unisono de volun-
tades que no la dejan extin-

guir. Estasensacién evocamos
al conocer la experiencia dela
mesa de trabajo, que fleva

aproximadamente un-afo dé creada y que
tiene tna especial acogiday vigencia entre
las comunidades, instituciones y organiza-
ciones de esta ciudad.

A partir de la 8:30 a.m. de los viernes cada
quince dias, en la sede de la Curia, es
comin ver al funcionario publico,‘al rez
presentante:de la Consejeria, a‘miembros
de las organizaciones no gubernamentales
(ONGs), arepresentantes de diferentes
organizaciones sociales, a la séfiora o al
sefior de los barrios afectados por alguna
problematica. Todos alrededor de la mis-
ma-mesa, coordinada por Monsefior Héc-

tor-Fabio, Henao, Vicario'de Pastoral So-
cial: en Medellin, tejiendo los hilos del
entendimientoy la.comunicacién entre di-
ferentes, hilos:por mucho tiempo rotos y
que ahora tienen este espacio para
reconstruirse. Un espacio y un tiempo
donde Ia iglesia es anfitriona y generadora
de un ambiente én el, quesus asistentes se
sienten acogidosvy réspetados.

Segiin'los participantes en la Mesa ‘de Tra-
bajo-“con didlogo yentendimiento habrd4
mas paz”. Conel ejercicio de la palabra
estén. recreando la esperanza.

Relecturas valora mucho esta experiencia,
por ello nos acercamos a algunos de los
que confluyen a la Mesa de Trabajo por la
Vida para conocer sus apreciacionés y ex-
pectativas frente a los siguientes aspectos:

1. {Qué representa la Mesa de Trabajopor
la Vida?

2. «Pata donde vaesta. experiencia, cudles
su proyeccion?

3: ¢La Mesa de Trabajo tiene incidencia en
la solucionnegociada de los:conflictos y
en fa interlocticidn de las comunidades
con el Estado?

4 {Qué tratamiento se le debe dar al
fenodmeno miliciano en. Medellin?

MARTA ELENA TORO

Madrede uno dé los jévenes
masacrados en diciembre del 92

en el barrio Villatina

1. La Mesa de Trabajo significa mucho
para mi’y para nuestro barrio porque
ha sido mucho el apoyo que nos han
dado. -

2. Creo que esta Mesa de Trabajo va

para adelante y tiene mucha proyec-

cion, y nosotros queremosque siga fun-

cionando.

3. En nuestro caso hemosvisto mu-
chos resultados por ejemploen Ia agili-
zacién de la investigacion de lo que
paso con nuestros. muchachosyen Ja

ayudaque le han dado anuestro barrio,

ademas de toda la reflexi6n que veni-
mos ‘haciendo sobre el derecho a la
vida.

4. Claro que con lamilicias debe haber
didlogo, porque con didlogo y entendi-
miento habra mas paz.
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1. La Mesa de Trabajo representa la

confluencia de diferentes esfuerzos

para la busqueda de salidas a la dificil

situacién de violencia que vivimos.

Aqui puedenllegardiversas propuestas

que surgen enlos barriosy que apun-

ten a darsalida. a muchos problemas.
Hay que resaltar que eneste espacio de
acercamiento,la intolerancia,la prepo-

- tencia no caben y no solamente en lo

tedrico sino que en la practica las. per-

sonas que participamos estamos
aprendiendo a compartir, a dialogar

con personas que piensan totalmente
opuesto a nosotros. Nos damos cuenta
de-que por encima de las diferencias

ideolégicas podemos trabajar por lo-

grar objetivos comunes.

2. Los sectores barriales que aqui con-

fluimos estamos interesados en que
éste sea un espacio donde por fin se

escuche a la comunidad. Esta es una

construccién coléctiva donde hay res-

peto porlas diferencias y donde hasta

ahora no viene primando ningin tipo

de posicién ideol6gica ni politica. En-

tonces la proyeccién depende de cada

uno de los actores que aqui participa-

mos.

3. Estoy seguro de que este espacio
posibilita muchas cosas. porque. esta-

mos hablandodesdela tolerancia y po-

demos decir: "bueno, los que estén
hablando detolerancia; de convivencia

y de dilogo épor qué no dialogan? éPor

qué no escuchan los pedidos de las
comunidades?” Por lo menoseste es 

ANDRES ZAPATA
Dirigente comunitario del Comité Pro-centro

que funciona en el barrio Castilla

un espacio distinto donde los gober-
nantes no pueden responder con_la

arrogancia y Ia prepotencia con la que

han estado, acostumbrados a respon-

derle a la comunidad. En la mesa de

trabajo hay un conjuntojde la comuni-

dad’ organizada. que-tiene respaldo y

capacidad de convocatoria. Poreso hay
que persistiry persistir y yo creo que la

mesa detrabajo porla vida va a. persis-

tir.

4, Este es un problemadelicado y para

respondersobre esto habria que anali-

zar primero-porqué han surgido res-

puestas violentas. Y en el fondo de todo

esta que la gente no ha sido escuchada

ni unasola vez.en sus reclamos. Para
que haya paz hay que escuchar hay que

conversar con el contrincante. Donde

no ha habido didlogo surgen no. sola-

mente las milicias, sinoitambién la apa-

tia, la indiferencia, la impotencia. Y

claro, algunos creen.que son las armas

las que.van a darsalida’a sus necesida-

des:

Para darle un. tratamiento al fendmeno

miliciano el camino més facil para el

Estado esel represivo, hacer lomismo
que han hecholos milicianos cuando

se armany y el Estado tiene con qué

responder porque es supremamente.
superior én fuerza. Pero yo creo que

hay que volveral humanismo, tanto los
funcionarios del Estado comotodos los
otros sectores, por eso tenemos que
plantearnos solucionar los problemas

conyersando.

TRABAJO POR LA VIDA:
TODOS PODEMOS HABLARAHORA TODOS

-MOSPODEMOS HABLAR AHORA TODOS PODEMOSPODEMOS HAE
HABLAR AHORA TODOS PODEMOS HABLAR

TODOS PODEM

HABLAR AHORA 1

FABIOLA GONZALEZ
DE RESTREPO.

Unién de Giudadanas |
de Colombia |

1, Este es un espacio muy impor-

tante para defender los derechos

humanos, aqui llegan las denun-

cias y entonces nosotros pedimos
a los organismos gubernamenta-

les y a. quienesles incumba para

que se preocupen_y se le busque
unasalida a esta situacion. Gene-

ralmente los denunciantes se que-
jan de Ja poca atencion que se le |

presta’a estos casos, cuandoellos

van directamente. |

 
2, Greo que este proyecto vaa |

seguir avanzando, antes se creyo
que iba a terminar en la Marcha |

por la Vida, después vyimos' que

debia seguir adelante porque los

que participamos estamos muy

entusiasmados y queremosseguir

apoyando.y participando en este

proceso. |

3. Claro quesitiene una inciden-
ciaporque hemoslogradollegar a |

diferentes grupos y posibilitar |

acuerdos de paz.

4. Considero que siempre por
medio del dialogo y la concerta-

cién se pueden lograr muchas

cosas.
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1. Tanto para mi como para Asocomunal, fa
Mesa.de Trabajo por‘la Vida es un paso. muy

importanteen la busqueda de alternativas

de solucién-al conflicto que estamosvivien-

do en la ciudad de Medellin'y en el area

metropolitana. Este es un espacio donde

convergen muchos sectores capaces de ’le-

vantar propuestas parallevar a la toma de

conciencia de los sectores que tienen ‘que

responder por el problema sociopolitico y

econémico de la ciudad. En este espacio

hemoslogrado quese’sienten los gobernan-
tes con la comunidad y esto de porsi es ya
bien importante.

2. Le veo muchaproyeccién por Ia concien-

cia que han venido ganando algunos secto-

res sociales, especialmente del campo popu-

lar y también porla participacion de Ia igle-

sia en’ cabeza de Monsefior Héctor Fabio
Henao.

Eneste aspecto se han elaborado propuestas

muy buenasy coneretas que pueden liderar
un proceso depacificacién de la ciudad, de

recuperacionde los valores sociales, el pro-

blema es que desafortunadamente no hay
una voluntad politica muy clara de la clase

gobernantetanto en lo departamentaljcomo

en lo municipal ynacional para lograr sacar
adelante estas propuestas. Poreso pienso

que los ‘avances han sido en la integracién
del movimiento. social y en que nos herhos

sentado a hablar con sectores del gobierno,

aunquesu participacion y-asistencia es mas
formal.

3. La Mesade Trabajo debe seguirfortale-

ciéndose para que los sectores, populares y

democraticos que quieran buscarle salidas a

este conflicto nos aglutinemos y logremos

que quienes tienen en.sus manosposibles
soluciones, las busquen. En la medida en

quesigamosdispersos, levantando propues-

tas cada-unoporsu'lado vara ser muydificil
salir adelante.

Ahora desde la Mesa de Trabajo hemos rea
lizado cosas muy importantes como fa pri-

mera semanasocial porla'vida,elforo sobre

el desarme, hemos venido fijando posicién

sobre el.tema de los derechos humanos,

hemos mediado en varios conflictos y aspi-
ramos a ‘hacer muchas cosas para seguir

cumpliendo nuestro papel.

Pero esto debe ir mas alla, tiene que haber

una yoluntad politica del gobierno parame-

jorar los servicios sociales, el empleo,la sa-

lud; la educaci6n. Se pueden seguir hacien-
do acuerdos dé paz, pero si estos-no van

ligados a un cambio en las condiciones de

vida se vuelve a reanudarel problema de la
violencia porque las causas siguen ahi.

4. Para comprenderel fenémeno:miliciano

hay que conocerlas causas que le dieron
origen a este problema. Todos sabemos que

una de las causas es la descomposicién de

personas delos sectores populares,el forta-

lecimiento de bandas de delincuentes y a

raiz de esta situacion para. defender a la

poblaciénde estos barrios surgieron las mi-
licias.

Enla Mesa de Trabajo hemosrecibido pro-

puestas de casi todas las tendencias milicia-

nas que nos plantean queestin dispuestas a

emprender procesos de diilogo y negocia-
cién con el gobierno, perordicen que para
que exista‘este didlogo tiene que haber una

voluntad.de cambio social, econémico y po-
litico en la ciudad, para quelos efectos dela

violencia que se ha vivido en:estos tiempos

no vuelvan a tener eco. Plantean, por ejem-

plo, qué se gananellos con desmovilizarse y

entregar sus armas,si miles de jovenes van a
seguiren los barrios sin trabajo?,sin posibi-

lidad de cupos educativos, ultrajados porla

fuerza publica y ante un Estado que no atien-

de sus peticiones. Poresoellos piensan que

hay que‘atacar las causasyestan dispuestos
a.colaborar para esto.

Entonces, conociendo este caso porlas dife-

rentes propuestas e informacion queha lle-

gado/a laMesa de Trabajo, creo que con las
milicias debe haberdiflogo para buscar una
negociacién.

1. La Mesa de Trabajo es muy
importante para nosotros porque

es la posibilidad de crear undidlo-

go en unde'las ciudades mas con-

flictivas del pais. Aqui confluyen

instancias de poder con otras que

no lo son. Se fogra que la gente

venga y hable de su situacion y de

aquiel problemaes Ilevadoa algu-

na delas instancias decisorias en

esta ciudad,

2. Creo.que este proceso cumple

un papel educativo porque esta-
mos difundiendo.que al otro hay

que respetarlo, tolerarlo, que no

hay que agreditlo: Ademias la

mesa de trabajo intenta que en

Medellin haya paz. Nola paz dela
retorica, sino la paz de los hechos.

3. Considero:que lo'que hacemos

desde la mesa de trabajosf tiene

alguna incidencia.. El cambio de

pronto no es mucho, pero si he-

mos logrado cosas claves comolos

pactos de paz enalgunosbarrios.

4. Hace unos meses dije en la

Mesa de Trabajo quealli estaba-
mos “los buenos:del paseo”, que

necesitabamos escucharlas otras

posiciones. Por eso para mi es

fundamental que se dialogue con

las milicias populares, que no se

yean como delincuentes, porque
no-lo son, son organizaciones co-

munitarias armadas, que se arma-

ron porque en sus barrios habia

ausencia del Estado, porque ade-

misla gente.de los sectores popu-

lares ve a la Policia y al Ejército

como enemigos. Y si los ve como

enemigos se organizan por aparte

para defenderse. Nosotros. hici-

mos un foro dondese escucharon
varias posiciones de los milicia-

nos, muchos.deellos quieren dia-

logar y quieren desarmarse:  
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Monseiior HECTOR FABIO HENAO

Vicario de Pastoral Social*

1. éQué es la Mesa de Trabajo por la Vida?

Es un espacio de concertacién ciudadana donde nos
encontramos unas 80 organizaciones entre guberna-

mentales y nogubernamentales, para discutir proble-

mas relacionados con{a ciudad, Enella la'gente tiene

la oportunidad de hacer denuncias y un-seguimientoa

lo que pasa con estas denuncias: Se‘hace también un

trabajo constante de acompafamiento de las, comuni-
dades que sonvictimas de la violencia y sobre todo es

un espacio de concertacién, para encontrarsalidas a la

problematica que vive Medellin.

Esta experiencia surgié a raiz de la masacre que ocu-

rrié en ef barrio Villatina en diciembre de 1992, unos

dias después se’ hizo la primera reunién. Hubo un

determinado momento en que se'da un clamor ciuda-
dano que pidela presencia de Iaiglesia en la solucién

del conflicto, para que se comiencen ahacer labores
de mediacién, y sobre todo surge un ambiente de

receptividadfrente a la posibilidad de pactar, de llegar

a acuerdos.

2. éQué incidencia y efectividad hatenido la Mesa de

Trabajo?

Podemosdecir que hay varias cosas que han cambia-

do en Medellin, hay una apertura, mayor hacia el
didlogo, por eso pienso que se ha bajado el nivel de

intolerancia y hemos logrado que nos podamos.sentar
todos ala misma mesaa discutir los mismos proble-

mas y que cada uno descubra que puede dar un aporte

y quelos demas tambiénlo pueden dar. También ha
crecido una cierta conciencia de que;se ha-sufrido

demasiado, que se ha derramado demasiadasangre y

que este'no es un problema solamente de un sector

social, En la medida en quetios hemos convencido de

que ste es un problema de toda Ja ciudad, que todos

estamos\afectados, ha comenzado a cambiar un poco

la cosa.

3. éQué piensa del didlogo.con las milicias?

Nosotros hemosimpulsado procesoscolectivos dedia-

logo a los que hemos hecho unseguimiento y en los
que ha participado la comunidad. Gomunidades ente-

ras se han sentado a dialogar para buscar

alternativas y espacios para los j6venes, gene-
rando un proceso de pacificacién. Esto es

precisamente lo mas importante,la participa-

cion de las comunidades.

La violencia para mies un problemagravey es
hist6rico por la forma comosehizo el asenta-

miento dela ciudad, una ciudad que segrega,

una.ciudad que-discrimina. Esta historia de
discriminacién durante mucho tiempo creé

unas estigmatizaciones enlas que se creia que

los ‘que Ilegaban de afuera; que venian de
zonas «afectadas porla violencia, eran de porsi

violentos. Eso fue lo que marcéa Ja juventud

de Medellin.

Guando se habla de didlogo hay que tener en

cuenta que por unlado estan las bandas que

han estado enfrentadas y que se empiezan a

dar cuenta‘que se estan diezmando, que cada

dia son menosporqueseestan matandoentre

ellos. Otros.sectores comolos milicianos que
ven la posibilidad de reinsertarse a la sociedad

con tn, proyecto propio, adquirir un espacio

para un proyecto legitimo. En la medida en

que el Estado abra las puertas, en que la
sociedad tenga mayorflexibilidad para otras
alternativas,ellos iran teniendo fa posibilidad

de plantearlo propio y de reinsertarse en la

ciudad.

Estos dos procesosestan marcadosporintere-

ses diferentes» Uno es el interés.de sobrevivir,

los otros tienen un interés mas comunitario,

de orden. social,,también esta el interés de

tener untrabajo, de teneralgo estable y digno:
@

* Las declaraciones de Monsefior Héctor Fabio
Henao son tomadas de la entrevista concedida
para un programa ‘detelevisién sobre Medellin,
coproducido por Cinevisién, Universidad de An-
tioquia y el Instituto Popular de Gapacitacin.
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