
del 19 al 25 de marzo de 2023 •  www.la-epoca.com.bo |    |  1

Nro. 999 •  del domingo 19 al sábado 25 de marzo de 2023 •  Año XXI •  16 páginas •  Precio: 5 Bs. en todo el país

Siga a La Época por facebook en www.facebook.com/laepocabolivia, en Twitter @laepocabo y en nuestra página web www.la-epoca.com.bo



2  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 19 al 25 de marzo de 2023

Un comunicado de la embajada de los Estados 
Unidos en Bolivia, que se esfuerza en presen-
tar a su país lejos de la larga historia de inter-

venciones en América Latina y el Caribe, lo que hace 
es más bien confirmar que el “triángulo del litio” está 
en la mira de la estructura de poder estadounidense y 
que están dispuestos a hacer lo que puedan para que 
ese recurso natural les beneficie a ellos.

El comunicado de tres párrafos, en el que el encar-
gado de Negocios interino, Jarahn Hillsman, se es-
fuerza por colocar a su país como el “bueno” de la 
película y de afirmar una voluntad de cooperación 
permanente, lanza en su primer párrafo la estra-
tegia oculta al sostener: “Estados Unidos respeta 
plenamente la soberanía de los países y su derecho 
a desarrollar sus recursos naturales y rechaza ro-
tundamente las infundadas aseveraciones de inter-
vención”. Todo un angelito.

Pero termina siendo inútil por encubrir las ofensivas 
declaraciones de la Jefe de Comando Sur, general 
Laura Richardson, o, por el contrario, un insulto 
al subestimar, como siempre lo hicieron, a los bo-

livianos y las bolivianas, al no ir al centro de lo que 
provocó las reacciones en el país.

El fondo del asunto es que la Jefe del Comando Sur, 
uno de los 10 comandos poderosos con los que Esta-
dos Unidos controla el planeta, colocó tres veces, en 
menos de un año y en distintos escenarios, a las reser-
vas de litio de Bolivia, Argentina y Chile como un caso 
de estudio de los estrategas militares yanquis. El pri-
mero fue en un encuentro de exagentes de inteligencia 
y expertos en seguridad a iniciativa de la Fundación 
Concordia, en septiembre de 2022; el segundo en una 
entrevista concedida en el marco de una reunión de 
comandantes organizado por Atlantic Council, un tink 
tank militar de gran incidencia en la formulación de 
planes del área militar, y el tercero, hace pocos días, 
ante el Comité de Defensa del Congreso de los Esta-
dos Unidos, donde uno de sus integrantes hizo refe-
rencia a que no se estaba cuidando el “patio trasero”.

De la intervención de Richardson se colige: prime-
ro, tuvo por la plataforma Zoom una reunión con 
los embajadores de los Estados Unidos en Argentina 
y Chile, y con el encargado de Negocios en Bolivia, 

para recabar información (seguramente ampliatoria 
a la que ya le proporciona la inteligencia militar) so-
bre las formas de aprovechamiento del litio. Segun-
do, desarrolló una reunión con el vicepresidente de 
Operaciones Globales para hablar sobre el “triángu-
lo del litio”, en Argentina, Bolivia y Chile, y donde 
aprovechó para preguntarle cómo le está yendo a 
las empresas (informes de inteligencia) y qué ve en 
términos de desafíos (construcción de escenarios). 
Tercero, con el mismo actor responsable de planificar 
operaciones globales, recabar su punto de vista so-
bre lo que el Pentágono considera la agresividad, in-
fluencia y la coerción de la República Popular China.

La jefe del Comando Sur no necesitaba ventilar reu-
niones de esa naturaleza ni mucho menos darse por 
enterada de los tres puntos en reuniones a través de la 
plataforma Zoom. Ella ya sabe lo que está sucediendo. 
¿Entonces por qué lo dijo?, sencillo. En manuales de 
la CIA y del Pentágono se distinguen dos conceptos: 
la amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza 
propiamente. Ahora están en el primer momento.

La Época

Embajada dE los Estados 
Unidos no aclara posición 

intErvEncionista sobrE El litio

Términos muy usados en política y en ge-
neral son los de la “democracia” y “sobera-
nía”, los cuales bajo definiciones sencillas 

plantean a esta última como el gobierno propio 
de un pueblo o nación en oposición al gobierno 
impuesto por otro pueblo o nación, mientras que 
a aquella le definen como el sistema político que 
defiende la soberanía del pueblo y el derecho de 
este a elegir y controlar a sus gobernantes.

Hoy debe llamarnos al análisis la coyuntura in-
ternacional y sobre todo de los Estados Unidos 
a través de la Jefa del Comando Sur, Laura Ri-
chardson, quien de forma ligera opinó acerca 
de la disposición, uso y explotación de nuestros 
recursos naturales (litio) –sobre los cuales no le 
corresponde decir ni una palabra–.

Pero, más allá de eso, debe llamarnos la atención lo 
que dicen nuestros vecinos y amigos de gobiernos 
“progresistas”, lo que nos da una pauta de sus prio-
ridades, porque como bien señalaba el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, las leal-
tades en política son relativas y es así como ante 
semejante opinión lanzada por Richardson vemos 
pronunciamientos muy tibios o nulos de algunos 
gobiernos; pero en contrapartida presenciamos la 
tremenda repercusión y difusión de lo que pasa 
con Nicaragua y la pérdida de nacionalidad de quie-
nes fueron considerados “enemigos de la patria”.

Es así que observamos que la democracia y so-
beranía son cuestiones de percepción, de que si 

tengo relaciones comerciales con ellos, apoyo 
económico, etcétera. Ese es el nuevo problema 
de los progresismos tibios, esa idea de parecer-
se a las socialdemocracias europeas dejando de 
lado un marxismo que plantea la solución estruc-
tural de las problemáticas, en lugar de matizarlas 
y convertirse en espacios de aceptación popular 
para clases medias altas que tienen prioridades 
acorde a su condición de vida, cosa que es algo 
terrible pero real.

Prueba de ello vemos cómo en la actualidad al-
gunos progresismos juzgan las acciones asumi-
das por Bukele con las personas que son parte de 
pandillas muy peligrosas; pero, por otro lado, han 
perdido interés y el grado de indignación por la 
cantidad de muertos y presos que tuvo y tiene el 
Perú bajo el régimen de Boluarte.

La política exterior está planteada de acuerdo a 
la coyuntura y las lealtades incluso a proyectos 
políticos, y pueden verse comprometidas, he ahí 
la importancia de tener un ideal común para ser 
leales al proyecto político de las mayorías, el cual 
está siendo seriamente influenciado por gentes 
como Richardson, que creen que tiene el dere-
cho de pronunciarse sobre si vendemos o no a 
sus “enemigos” nuestros recursos naturales.

La idea de un bloque sólido progresista debe 
tener bases antiimperialistas y anticolonialistas, 
algo que no está aclarándose ya que hay quienes 
priorizan las peleas contra Nicaragua y El Salva-

dor o con el Vaticano antes de ver al monstruo 
que desde hace años lleva consumiendo y ges-
tando golpes de Estado por recursos naturales.

El imperialismo no es un invento, es algo tangi-
ble, y que acorde a los años ha ido evolucionando. 
Estos compañeros que tienen la enorme respon-
sabilidad histórica ante sus pueblos al haber sido 
electos presidentes deben tener muy claro el mo-
mento histórico que viven y que no pasa por ga-
nar la aprobación de una clase media alta, caracte-
rizada por dejar de lado aspectos tan importantes 
como la soberanía y democracia, cayendo en el 
discurso simplón con el pseudoambientalismo y la 
narrativa de ausencia de los Derechos Humanos, 
que es lo que Estados Unidos vende a través de 
sus medios para derrocar gobiernos.

El Ministro de Hidrocarburos fue muy claro en 
la posición en cuanto a los pronunciamientos de 
Richardson, y él es la voz del hermano Presiden-
te en cuanto a tareas energéticas y la soberanía 
e industrialización de nuestros recursos natura-
les. Si esta nueva ola progresista no empieza a 
asumir su rol histórico, como nosotros lo hemos 
hecho, solo harán favor flaco al imperialismo y 
a sus operadores, atacando a pequeños países 
que puede que estén cometiendo errores (esto 
dependerá de la visión de cada quien) a la par 
que obviando y actuando sin cuestionar lo que 
hace y dicen los Estados Unidos sobre el litio y 
su violación histórica de los Derechos Humanos 
y soberanías en todo el mundo.

Adolfo 
Mena 
Gonzales

LO CÓMODO DE SER 
PROGRESISTA SIN SER MARXISTA
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El 8 de marzo de cada año 
revindicamos la lucha de las 
mujeres por la igualdad en 

todo el mundo. La historia del 
Día Internacional de la Mujer se 
remonta a principios del siglo XX, 
cuando las mujeres comenzaron a 
organizarse y luchar por sus dere-
chos políticos, económicos y so-
ciales. La fecha del 8 de marzo fue 
elegida para honrar a las mujeres 
trabajadoras que protestaron por 
mejores condiciones laborales en 
Nueva York en 1908.

Desde entonces, las mujeres hemos seguido lu-
chando por la igualdad de género logrando avan-
ces significativos en muchos países. En Ecuador 
en particular, la Constitución de 2008 incorpora 
el 90% de las demandas de las colectivas y movi-
miento de mujeres, se han aprobado leyes y nor-
mas, sin embargo, aún enfrentamos desigualdades 
en áreas como la brecha salarial, la discriminación 
en el lugar de trabajo, la violencia de género y la 
falta de representación política.

En Ecuador, el pasado 8 de marzo las calles se lle-
naron de consignas para inspirar y empoderar a las 

mujeres a continuar luchando, las manifestantes 
mostraron con claridad el rechazo a la violencia es-
tructural de género, los femicidios, las desaparicio-
nes, el derecho a decidir, la falta de oportunidades 
en un país en crisis e incorporaron los cuestiona-
mientos al gobierno de Guillermo Lasso. Esta vez la 
marea violeta al grito de “el patriarcado no se va a 
caer, lo vamos a tumbar” recorrió el centro histórico.

La fuerte convocatoria de la sociedad civil y de los 
movimientos de mujeres estuvo reforzada por mu-
jeres de las 15 nacionalidades y los 18 pueblos indí-
genas representados en la Confederación de Nacio-

nalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie). Las mujeres en Ecuador, 
en especial las indígenas, enfren-
tan múltiples opresiones, violen-
cias, limitaciones para su acceso a 
la educación, al empleo y a la salud, 
por eso durante la marcha levanta-
ron su voz exigiendo justicia social.

Desde abajo y a la izquierda nues-
tras luchas permanecen y se expre-
san en las calles con indignación, 
canalizan la impotencia frente a la 
inacción u omisión gubernamental 
e institucional. La inseguridad y la 

impunidad son pan de todos los días en un país en 
el que cada 26 horas es asesinada una mujer y donde 
solo 52 de los 456 procesos que inició la Fiscalía Ge-
neral del Estado por femicidio recibieron sentencia 
condenatoria en los dos últimos años.

Las luchas que se pierden son las que se abando-
nan, por ello las mujeres seguiremos levantando la 
voz, marchando y exigiendo una sociedad libre de 
violencias y discriminación.

* Asambleísta ecuatoriana.

DESDE ABAJO Y A LA 
IZQUIERDA NUESTRAS 
LUCHAS PERMANECEN

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *

La Historia la escriben los vencedores, son 
quienes imponen su verdad. Reescribirla con 
una mirada analítica, desde otra perspectiva, 

nos permite entender mejor el pasado que cono-
cemos, el presente que vivimos y el futuro que 
construimos. En una serie de columnas intentare-
mos rememorar “nuestra historia”, que fue ordena-
da tomando en cuenta conceptos “organizadores” 
como la división de la Historia en edades: Prehis-
toria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna 
y Edad Contemporánea –entre la Edad Antigua y 
Moderna se encuentra el Renacimiento–; en dos 
eras: antes de Cristo (a. C) y después de Cristo (d. 
C.); por continentes: Asia, África, Europa, América, 
Oceanía y Antártida; por jerarquías políticas: Oc-
cidente-Oriente-Oriente Medio; Norte-Sur; Vie-
jo Mundo-Nuevo Mundo; Primer Mundo-Tercer 
Mundo; países desarrollados-subdesarrollados-en 
vías de desarrollo; americanos-latinoamericanos.

¿Quiénes son los vencedores que escribieron y 
continúan escribiendo la Historia? Los imperios 
de turno según cada época.

La Historia empieza a ser narrada desde la apari-
ción de la escritura (hace más de cinco mil años 
en Sumeria, parte sur de la antigua Mesopotamia, 
cerca del Golfo Pérsico, actual Irak y Siria). Aquí 
nos referimos a una parte de la organización de 
la Historia: la Prehistoria.

La historia clásica nos enseña que la Prehistoria 
empieza desde la aparición de los primeros seres 

humanos (hace dos millones 500 mil años) hasta 
el surgimiento de la escritura; y que se divide en 
dos grandes períodos: la Edad de Piedra y la Edad 
de los Metales; a su vez, la Edad de Piedra se di-
vide en tres períodos: el Paleolítico, Mesolítico y 
Neolítico; en tanto que la Edad de los Metales 
se divide también en tres períodos: la Edad de 
Cobre, Bronce y Hierro.

En cambio, la historiografía nos permite reflexio-
nar sobre la Prehistoria desde una perspectiva 
distinta. La Historia no es lineal ni homogénea, 
la cronología de los hechos no es similar en todo 
el planeta, los individuos no habitaron paralela-
mente todos los lugares, ni hablaron la misma 
lengua; descubrieron la escritura –como la co-
nocemos ahora– en diferentes tiempos históri-
cos, por lo que el ordenamiento de la historia 
clásica es de alguna forma arbitraria.

En la Prehistoria encontramos como el primer 
imperio del mundo al mesopotámico, nacido 
hace cinco mil 500 años y desaparecido en el 
año 539 a. C. –Edad Antigua– al ser conquistado 
por el Imperio persa; se divide en cinco períodos: 
Sumerio, Acadio, Babilónico, Asirio y Neobabiló-
nico. Al haberse descubierto en Mesopotamia la 
escritura se registra como la lengua más antigua 
la sumeria. Sumeria se encuentra en el actual Irak.

En Mesopotamia fundaron ciudades-Estados, 
vivían del regadío; no se registran castas ni es-
tratificaciones, existían diferencias según la po-

sición económica. El descubrimiento sumerio 
de la rueda fue un avance para el desarrollo de 
la Humanidad, la escritura surgió ante la nece-
sidad de comunicación en las grandes ciudades 
y templos que construyeron, como Babilonia.

El fin de la Prehistoria y el inicio de la Histo-
ria continúa en debate, ya que civilizaciones 
muy antiguas como la de los incas y mayas 
en América, o los Zimbabue y el Imperio de 
Ghana en África, los Jemeres en Asia, solían ser 
consideradas parte de la Prehistoria porque no 
tenían escritura; sin embargo, contaban con 
vida urbana y sociedades complejas que les 
permitirían ser calificadas como parte de la 
Edad Antigua.

Puede señalarse a la Prehistoria como una ca-
tegoría de trabajo, que organiza las sociedades 
primitivas, cuya existencia carecía de condicio-
nes mínimas en comparación a la civilización 
humana actual y que podríamos resumirlas en: 
socialización, aglomeración en ciudades, y fun-
damentalmente el cambio de su hábitat de nó-
mada a sedentario.

¿Será casualidad que tanto Irak como Siria, cu-
nas de la primera civilización mundial, hayan sido 
devastadas por alianzas imperiales vigentes del 
siglo XX y XXI?

* Economista.

Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoPREHISTORIA
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El balcón ha sido siempre un espacio 
para curiosear y chismosear con los 
vecinos, para escuchar serenatas y 

recibir amores y para dirigirse, de vez en 
cuando, a las personas. Su altura es ne-
cesaria para que el mensaje se socialice 
y juegue un papel fundamental en la de-
mocracia. Cuando el orador convence, y 
también escucha, se desatan misteriosas 
conexiones que aportan a construir po-
der social y ciudadano. Fueron múltiples 
balcones los que elevaron a Jorge Eliécer 
Gaitán a la categoría de líder histórico 
de los desposeídos en Colombia. El bal-
cón del Palacio Liévano de la Alcaldía de 
Bogotá creó el sustento social para que 
no pudieran expulsar al alcalde Gustavo 
Petro. Fue el balcón del Palacio de Na-
riño el que, en ejercicio de democracia 
constitucional participativa, enmarcó la 
reciente presentación de las reformas 
del Cambio Histórico liderado por el 
gobierno Petro-Márquez. La oposición 
se concentró en medir la cantidad de 
asistentes, pero fue su calidad lo que 
asustó a quienes han ejercido tradicio-
nalmente el poder. Por eso atacan como 
“peligrosas expresiones callejeras” estas 
articulaciones simbólicas de la democra-
cia directa.

El balcón tiene un sentido de ida y vuel-
ta en la comunicación y participación 
social, pues propone y escucha. Es un 
vínculo de los gobernantes con los go-
bernados que enriquece la gobernanza. 
Lo que desde allí se diga con sensibilidad, 
compromiso e inteligencia, se multiplica; 
pues al llegar a la consciencia de quienes 
escuchan y responden lleva las ideas y 
propuestas a sus comunidades. Y si las 
palabras están llenas de razones y emo-
ciones, al ser recibidas por la multitud 
se convierten en fuerzas, convicciones 
y asociatividades que generan poder. Así, 
el efecto construido por ambas partes 
alimenta las esperanzas y pone a todas 

y todos a pensar sobre las acciones que 
permitan concretar esas propuestas.

Hablar de cara al pueblo es una bisagra 
insustituible en la construcción de con-
fianzas que no puede ser reemplazada 
por la vía mediática de una sola direc-
ción. Un comunicado donde el manda-
tario se refiere a temas de trascendencia 
emocional y ética –como las conductas 
que supuestamente puedan aludir a sus 
familiares– no permite transmitir el sen-
timiento que lo afecta y la convicción de 
afirmarse en el proyecto colectivo ini-
ciado, y para eso también el balcón es lo 
más adecuado, pues lo humaniza e iguala 
con su familia ampliada.

No es casual que los jefes políticos de 
las fuerzas tradicionales no lo hayan fre-
cuentado ni para tomar el sol. Ni es una 
sorpresa que la virtualidad en el trabajo 
haya distanciado las causas colectivas 
aumentando un pasivo individualismo. La 
presencialidad nos pone frente a frente 
las miradas, como dice la exministra Pa-
tricia Ariza, y es la base de la construc-
ción de confianzas, de empatías que nos 
definen como seres sociales y aclaran los 
horizontes.

A punta de balcones no se cambia el 
mundo del sistema, pero se alimenta el 
mundo de la vida. Del balconazo hay que 
ir a la puerta de la casa, con las juntanzas 
del pueblo soberano en cada territorio, 
construyendo y expandiendo el marco 
constitucional de ese poder transfor-
mador. Para lograrlo no hay recetas, hay 
que lucharlas y crearlas en cada realidad 
concreta. Si los balcones se formalizan 
podrían dar curso a asambleas territo-
riales en los lugares de estudio y trabajo, 
debatiendo y conversando los temas con 
cartillas educativas y videos, e incluyen-
do a otras funcionarias/os con capaci-
dades comunicativas y a líderes políticos 

abrebrechas

Marcelo 
Caruso 
Azcárate *

DESDE LOS BALCONES

y sociales. El aparato del Estado tiende 
a encerrar al gobernante y lo lleva a ol-
vidar el balcón desde donde informar, 
rendir cuentas, escuchar y promover la 
incidencia organizada de sus comunida-
des. De allí la importancia de fortalecer 
estos espacios de encuentros sociales 

que construyen democracia y ciudadanía, 
y estimulan nuevas y diversas asociativi-
dades, propias del Estado participativo y 
socioambiental de derecho.

* Filósofo.
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La celebración del 28 aniversario del Mo-
vimiento al Socialismo - Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos 

(MAS-IPSP) encuentra al país en una coyuntura 
crucial. Aunque los partidos de la derecha to-
davía no se recuperan del golpe que significó el 
arresto de Luis Fernando Camacho a finales del 
año pasado, las clases dominantes han tomado 
consciencia del peligro que supone la perma-
nencia de un partido de izquierda en el poder 
y con ello emprendido una ofensiva económica 
con el objetivo de desestabilizar al Gobierno, a 
la par que altos rangos militares de los Estados 
Unidos expresan sin tapujos su ambición por 
los recursos naturales de nuestro suelo.

En realidad, no habría que poner en duda la afir-
mación de que es a Washington a quien más le 
interesa la “guerra interna” en el MAS y la deses-
tabilización de Luis Arce por la vía de la econo-
mía. A pesar de las circunstancias, las principales 
dirigencias de la sigla oficialista aún no pueden 
superar sus diferencias constructivamente, ame-
nazando no solo el futuro de esta organización 
política, sino el de Bolivia como un todo.

Los ánimos se han crispado más de lo que se 
advertía en el anterior aniversario del partido 
de gobierno, entonces realizado en la ciudad 
de Oruro. Aunque en esa ocasión ya corrían ru-
mores acerca de la creciente rivalidad entre sus 
principales líderes, esto no impidió que com-
partieran la testera sin mayores complicaciones 

que las que sugerían los medios de comunica-
ción. Mucho ha pasado desde aquel día y los 
intercambios entre las dos facciones en las que 
se ha escindido el MAS han superado el ámbito 
de las acusaciones parar llegar incluso a actos 
de violencia, perpetrados tanto en espacios lo-
cales como en la propia Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP).

En el fraccionamiento están, por un lado, quie-
nes secundan incondicionalmente a su líder 
histórico, Evo Morales, a quien ven como el ele-
mento fundamental de su movimiento político; 
y por el otro, quienes creen que debe dar un 
paso al costado en su aspiración a ser candidato 
presidencial tanto por razones tácticas como 
estratégicas, apoyando una eventual segunda 
candidatura del actual primer mandatario, ante 
el decreciente apoyo a Morales reflejado en 
encuestas y consultas de opinión. Los prime-
ros mezclan jefatura política con candidatura 
presidencial; los segundos apuntan que ambos 
campos son distintos.

LA REGLA

Aunque en otros países la alternancia entre 
dirigentes en diferentes cargos no significó 
necesariamente la ruptura de sus respectivas 
organizaciones políticas, en Bolivia las cosas 
se muestran de manera distinta a como suce-
dieron en la Argentina, Brasil o incluso Cuba, 
donde se reemplazaron a las cabezas de Estado 

sin declarar con ello la expiración de sus jefes 
máximos. En dirección opuesta, la actual dispu-
ta en el masismo parece arriesgar la continuidad 
del único partido que tuvo por un largo tiempo 
la capacidad de articular a la mayor parte de las 
clases populares del país.

En ello influye una innegable impronta caudi-
llista que atraviesa la cultura política boliviana 
casi desde su fundación, limitando la existen-
cia de partidos a la voluntad y la vida de sus 
respectivos jefes. Los ejemplos más citados al 
respecto son los del MNR de Paz Estenssoro, 
el ADN del Hugo Banzer Suárez, el MIR de 
Jaime Paz Zamora, el PS1 de Marcelo Quiro-
ga Santa Cruz o incluso el MSM de Juan del 
Granado, organizaciones partidistas que des-
aparecieron tras el retiro o la muerte de sus 
líderes, o se redujeron a su mínima expresión, 
hasta casi existir solo formalmente pero ya sin 
capacidad alguna de movilización.

De hecho, el precedente más cercano al MAS-
IPSP es, según muchos, el MNR, hoy reducido 
a una tienda política en búsqueda desespera-
da por representantes. Un partido que en su 
momento fue capaz de ponerse al frente de 
las clases trabajadoras y su vanguardia minera, 
detonando una revolución que derrocó a una 
élite enquistada en el poder durante décadas, 
para luego reemplazar a sus bases obreras por 
multitudes campesinas instrumentalizadas en 
un esquema que se propuso, exitosamente, ge-

EL MAS-IPSP:                                     
¿UNA EXCEPCIÓN HISTÓRICA?
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nerar sus propias clases medias y su burguesía 
nacional, base para el último periodo neolibe-
ral. La historia es conocida por todos.

Debe advertirse que la relación del MAS con 
sus bases es más estrecha de lo que sucedió 
con el MNR, que nunca dejó de ser, en lo fun-
damental, un club de socios de la clase media. 
Todavía más, la mayor parte de los partidos 
mencionados fueron a partir de algún momen-
to siglas capturadas por las clases dominantes, 
que lograron sobrevivir como clase a pesar de 
la expiración de sus organizaciones políticas. 
Nadie podrá negar, por ejemplo, que las mis-
mas élites agroindustriales que conformaban 
un alto porcentaje de la base del ADN sobre-
viven hasta el día de hoy en los comités cívicos 
que se oponen al MAS, sea al frente de Evo 
Morales o de Luis Arce.

EL PROGRAMA

Por otro lado, un argumento que se ha esta-
do citando en la pelea interna del MAS es la 
ausencia de un debate programático en torno 
al cual se definan los liderazgos, sin recurrir, 
como sugiere el sociólogo Fernando Mayorga, 
al empleo de los recursos de poder propios de 
la lucha política en el país, sean materiales o 
simbólicos. Un aspecto que no debe subesti-
marse de ninguna manera, pues tampoco debe 
olvidarse que la fuerza del MAS consistió jus-
tamente en proponer, apropiarse y ejecutar 
programas políticos que surgieron tanto desde 
su seno como circunstancialmente.

Así, en un principio y paralelamente al derrum-
be del sistema de partidos de la democracia 
pactada, el MAS fue creciendo desde las áreas 
rurales hasta las principales ciudades del país 
a partir de una agenda política centrada en la 
defensa de la hoja de coca, la reafirmación de 
la soberanía nacional y la reivindicación de la 
dignidad de los pueblos originarios, consignas 
acompañadas de un discurso político coheren-
temente antineoliberal, antiimperialista y anti-
privatización. Una vez consumado el derrum-
be del sistema neoliberal, el MAS supo leer al 
campo popular y adoptó las dos principales 
demandas de las masas que protagonizaron 
la Guerra del Gas: Nacionalización de los hi-
drocarburos y la instalación de una Asamblea 
Constituyente.

Fue esa capacidad de proponer un programa 
lo que le dio la iniciativa en medio de una cri-
sis estatal que amenazaba la supervivencia del 
país, ya arrinconada por la contracara del mo-
vimiento popular que acompañó al MAS desde 
2003: La burguesía agroindustrial y su agenda 
autonómica y secesionista. De esa forma, no 
debe quedar duda acerca de la importancia 
del programa político para la supervivencia de 
cualquier partido, algo que en ocasiones resul-
ta más decisivo que la propia conducción del 
mismo.

Actualmente el MAS como partido parece haber 
perdido esa capacidad de propuesta coherente 
y reflexiva, a consecuencia de la inversión de 
energía en la disputa por la dirección que impide 
tomarse el tiempo para leer, como se hizo antes, 
al campo popular. Desde el Gobierno, por su par-
te, se impulsa un nuevo pacto con la sociedad a 
partir de la expectativa que genera la industriali-
zación del litio, sin poder crear su propia base de 
apoyo colectivo.

EL LIDERAZGO

Igualmente están aquellos que consideran 
que el liderazgo encargado de conducir un 
movimiento político es tan importante, sino 
más que el programa que se proponga. De esa 
forma seguramente piensan el conjunto de 
representantes políticos, exautoridades en las 
gestiones de Morales y seguidores de base que 
han cerrado filas en torno a la defensa de este. 
El líder es el programa.

Por liderazgo no debe entenderse, no bastante, 
necesariamente la preeminencia de un individuo, 
algo que ya se acusó desde la propia experiencia 
revolucionaria como un peligro, siendo rechaza-
do por líderes de la talla de Fidel Castro, quien 
siempre sostuvo que el culto a la personalidad 
debe ser combatido en todo momento. Fuera de 
ello, es lógico que la dirección de un movimiento 
sea tan clave como los objetivos que pretende 
alcanzar. Aquí el líder es parte de un proyecto, 
pero no lo es todo.

En el caso particular que hoy nos ocupa, la di-
rección del proceso está innegablemente atada 
a la figura de Morales por lo menos desde 1997, 
cuando el dirigente cocalero asumió el cargo de 
diputado tras ser propuesto por sus bases y mu-
chos años de activa resistencia a las políticas de 
erradicación forzosa de hoja de coca promovi-
das por los Estados Unidos e implementadas por 
los gobiernos neoliberales.

El de Morales se trata de un liderazgo basado no 
tanto en el carisma, sino en la activa lucha e inte-
racción con las bases; luchas en las que también 
participaron otros hombres y mujeres dirigentes 
que acompañaron al movimiento popular que se 
gestaba. Un liderazgo que se forjo en combate 
contra el neoliberalismo y el intervencionismo 
yaqui, y no como resultado entre la interacción 
carismática con las bases, que siempre tiene, ine-
vitablemente, componentes prebéndales.

En este caso, sería improductivo discutir si Evo 
es o no líder; lo que está en debate y se debería 
hacer sin prejuicios y fantasmas es si basta con 
ser líder para ser candidato presidencial.

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Quizá el aspecto menos reflexionado estos 
días, debido a la atención excesiva que se ha 
puesto en los líderes en disputa y otros di-

rigentes y representantes políticos involu-
crados. Lo que se sabe, por ahora, es que el 
divisionismo ya ha alcanzado a las bases, que 
comienzan a presionar a sus estructuras sindi-
cales más allá de su capacidad de respuesta en 
unos cuantos casos.

Debe llamar la atención que esta disputa haya 
afectado a lo que se llamaba “las trillizas” del 
Proceso de Cambio: la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(Csutcb), la Confederación Nacional de Muje-
res Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 
- Bartolina Sisa (Cnmciob-BS) y la Confedera-
ción Sindical de Comunidades Interculturales 
Originarias de Bolivia (Csciob). Sin mencionar 
al resto de los miembros del Pacto de Unidad: el 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qulla-
suyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (Cidob).

Pero además de estos actores sociales, no debe 
perderse de vista que el ascenso del MAS al 
poder no hubiera sido posible sin la lucha que 
simultáneamente se impulsaba desde la ciudad 
de El Alto (un actor político por derecho pro-
pio), el movimiento campesino del norte de Po-
tosí y la región aymara (entonces liderizado por 
el fallecido Felipe Quispe) y una parte nada des-
preciable del proletariado minero que sobrevi-
vió a la relocalización, al frente de la Central 
Obrera Boliviana (COB).

Todas organizaciones que componen el campo 
nacional popular, donde se articulan los progra-
mas y los liderazgos en proceso de lucha, deba-
te e intercambio, y donde también participan, 
aunque siempre como satélites, intelectuales 
de las clases medias. Un campo que el MAS en 
su conjunto, más allá de cualquier individuo, 
supo leer, interpretar y movilizar efectivamen-
te, constituyéndose en una verdadera singula-
ridad en la historia de Bolivia: un instrumento 
político de origen campesino, adoptado por el 
resto de las clases populares y que llevó a los 
más altos cargos de representación política a 
miembros de aquel conglomerado social larga-
mente excluido del manejo del Estado y hasta 
de la simple igualdad social.

Depende de los líderes que se encuentren en 
este aniversario que el MAS-IPSP se convier-
ta efectivamente en una excepción histórica 
y que no siga los pasos de otras organizacio-
nes políticas que se fraccionaron, desnatura-
lizaron o simplemente desaparecieron según 
la voluntad de los individuos. En ese sentido, 
el instrumento de las organizaciones sociales 
debe ser la superación de todos los demás par-
tidos de masas en la historia de América Lati-
na, manteniéndose a pesar de todo como eso: 
Un gran partido de masas.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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La especulación no es nueva en nues-
tro país. Unas cuantas personas 
recordarán esos mensajes de What-

sApp alertando de un supuesto corte de 
agua que por horas generó que el flujo 
de agua disminuyera, porque muchas fa-
milias acumularon agua más de lo normal 
y al mismo tiempo. También sucedió lo 
propio con el diésel, después de rumores 
sobre una supuesta escasez y todos iban 
a cargar combustible más de lo habitual, 
conformando filas, pero pasados los días 
llegaban las cisternas y nunca hubo tal 
desabastecimiento. Ni qué decir en la 
pandemia, donde los barbijos eran ven-
didos a precios hasta 10 veces más de lo 
que hoy se pueden adquirir. El objeto de 
la especulación ahora son los dólares.

En la economía la especulación normalmente se produce 
por el miedo, provechado por algunos que intencionalmen-
te acumulan un bien provocando escasez para venderlo 
caro; esto ha ido sucediendo los últimos días con los dóla-
res. A partir de unos videos que circulaban en redes sociales 
muchos comenzaron a comprar dólares desmedidamente, 
sin embargo, no consideraron que si compran un bien sin 
necesitarlo solo perderán parte de su dinero por el sobre-
precio pagado. Además, terminan perjudicando a quienes 
realmente necesitan dólares.

Con las redes sociales la comunicación ha incrementado, 
podemos conocer todo lo que sucede en tiempo real. El 
problema es que esa instantaneidad no da tiempo para po-
der verificar la veracidad de lo que vemos. Es así como hace 
días se volvieron virales un par de videos donde supuesta-
mente habría personas que no pueden conseguir dólares. 
Situación que llevó a que muchos hicieran lo mismo, dando 
paso a una sobredemanda de dólares en los bancos, casas 
de cambio y libre cambistas.

Afortunadamente el Banco Central de Bolivia anunció que 
puso a disposición de los bancos 240 millones de dólares para 
hacer frente a esta demanda inusual. Además comunicó que 
hará la venta de dólares en sus propias ventanillas y a través del 
Banco Unión a toda la población que así lo solicite y al tipo de 
cambio oficial. De esta forma se lograron controlar las espe-
culaciones por la cantidad de dólares que hay en la economía.

Mientras duró la especulación, se denunció que el tipo de 
cambio de venta llegó hasta Bs 7,1 por cada dólar. Suponiendo 
que una familia por miedo fue a comprar unos 10 mil dólares, 
tuvo que pagar alrededor de Bs 71 mil. Pero, no consideraron 
que más adelante cuando quieran gastar este dinero necesita-
rán bolivianos, y para cambiarlos lo harán al precio de 6,86, re-
cibiendo solo Bs 68 mil 600. Es decir, en cuestión de días esta 
familia perdió Bs dos mil 400. Podrían mantener su dinero en 
dólares, pero igual sería una mala decisión ya que los bancos 
pagan alrededor del 0,5% de interés por el ahorro en dólares y 
para cubrir esa pérdida solo con intereses tendrían que tener 
su dinero sin movimiento por siete años.

Quienes igual fueron afectados son los 
que sí necesitaban dólares. Los importado-
res para pagar la mercadería que traen al 
país y deben cubrir en dólares; las familias 
que envían remesas en dólares al exterior, 
comúnmente a estudiantes becados; has-
ta los turistas que necesitaban cambiar de 
moneda, etcétera. Ellos y muchos más tu-
vieron que comprar dólares a un tipo de 
cambio elevado, donde la pérdida de unos 
es la ganancia de otros.

Estos rumores no se hubieran prolongado 
sin haber tenido el impulso de analistas, 
políticos, medios de comunicación y los 
nuevos “expertos” que surgieron en Tik-
Tok, que opinan sobre esta situación sin 
considerar el efecto que puede tener en 
la percepción de la gente. Para frenarlo, la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero tuvo que 
recordar a la población que según el Artículo 491 de la Ley 
de Servicios Financieros la difusión de información falsa 
que deteriore la estabilidad del sistema financiero es un 
delito sancionado con entre cinco y diez años de cárcel.

Dicen que si juegas con fuego te puedes quemar. Vi-
vimos en democracia, pensamos diferente, opinamos, 
incluso hay quienes son muy críticos con las medidas 
económicas que toma el Gobierno, y está bien. Se puede 
aportar desde el conocimiento de cada uno para mejo-
rar, pero lo que no se puede hacer es especular con un 
tema tan sensible como es el tipo de cambio de dólar 
o incluso las subvenciones, impulsados sobre todo por 
una postura política. Jugar con la especulación es hacer-
lo con los bolsillos de la gente.

WILMER ALAVI ARGANDOÑA
Analista Financiero.

QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE CON LA 
ESPECULACIÓN CON LOS DÓLARES

Los eternos analistas económicos y políticos que 
defienden los intereses del país del Norte y su po-
lítica neoliberal aseveran que el imperialismo es tan 

solo un fantasma, un pretexto, la excusa a quien el Go-
bierno culpa para justificar “malos rendimientos” a nivel 
internacional o conflictos “irracionales” que surgen de 
pronto al interior de Bolivia.

Los Estados Unidos siempre llevaron adelante una po-
lítica intervencionista en varias regiones del mundo, a 
nombre de la defensa de los Derechos Humanos y la 
democracia. Resultando ahora ser un defensor de la 
Amazonía y de los recursos naturales de Sudamérica, lo 
que llevaría a pensar algún tipo de intervención o des-
estabilización de los gobiernos de esta Región.

Las últimas declaraciones de la Jefa Militar del Coman-
do Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, señala-
ron claramente que “esta Región está llena de recursos 
y me preocupa la actividad maligna de nuestros adver-
sarios que se aprovechan de ello, aparentando que es-
tán invirtiendo cuando en realidad están extrayendo”, 
esto refiriéndose a China como “el maligno”.

Hay que recordar que a principios de los años 1970 
también había países “malignos”, pero en esa época 

no eran los chinos, sino la Unión Soviética, Cuba, que 
según los jefes del Comando Sur querían implantar el 
comunismo en América Latina.

En esos años la población de América Latina puso me-
diante elecciones a gobiernos de tendencia izquier-
dista que cuestionaban la injerencia extranjera en sus 
economías y empezaron a administrar sus recursos 
naturales (mediante nacionalizaciones), haciendo a un 
lado la influencia norteamericana (algo similar ocurre 
actualmente); entonces el Comando Sur y la Escuela de 
las Américas planificaron cruentos golpes de Estados 
que causaron millares de muertos y desaparecidos. Solo 
como un pequeño ejemplo están los sanguinarios gol-
pes de Pinochet en Chile y Banzer en Bolivia.

Durante los gobiernos militares (años de 1970 y princi-
pios de 1980) la explotación y comercialización de los 
recursos naturales y sobre todo de los hidrocarburos 
fueron otorgados a empresas norteamericanas, ¿coin-
cidencia?

Ojalá las declaraciones de Elon Musk, “daremos golpe 
de Estado a quien queramos, para obtener el litio”, o 
de los jefes militares estadounidenses satanizando a sus 
enemigos con el único fin de obtener este recurso, no 

se transforme en golpes de Estado, sabotajes, desesta-
bilización económica, social y política sin importar las 
vida que pudieran cobrar.

No es coincidencia que paralelamente a las declara-
ciones de la Jefa del Comando Sur estallen “protes-
tas justas” en el país, como del sector trotskista del 
Magisterio, quienes quieren convulsionar Bolivia a 
como dé lugar; el bloqueo de los campesinos en Po-
tosí; analistas económicos que buscan generar malas 
expectativas en la ciudadanía para demandar dólares 
con fines especulativos; y algunos medios de comu-
nicación que resaltan este “malestar social” conti-
nuamente, con el objeto de hacer olvidar factores 
positivos de la gestión.

Al parecer, el golpe de Estado de 2019 fue un ensayo 
para ver dónde existe mayor resistencia de los bolivia-
nos y cuáles son sus debilidades, para que un futuro 
otro golpe sea exitoso y no un rotundo fracaso que so-
lamente resaltó las buenas medidas económicas que se 
llevan adelante desde hace 16 años.

JESÚS LUQUE
Economista

EL PASADO QUIERE VOLVER
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El Gobierno argentino celebra el acuerdo con 
los técnicos del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el que tendrá que aprobarse próxi-

mamente por el directorio del organismo, y con ello 
el cierre de la cuarta revisión trimestral (serán 10 en 
total) y un desembolso de unos cinco mil 300 millo-
nes de dólares, para seguir cancelando el préstamo 
de 45 mil millones de dólares de 2018.

Claro que al mismo tiempo se engorda la cuenta del 
nuevo préstamo de Facilidades Extendidas que hi-
poteca al país hasta el año 2034 y que con seguridad 
requerirá nuevas negociaciones en un par de años. 
De hecho, se tira la pelota hacia adelante, en bene-
ficio de las partes.

El gobierno local se presenta cumpliendo con los 
compromisos, destacado por el FMI en su comuni-
cado de prensa que resalta el ajuste de las cuentas pú-
blicas para 2022 y demanda asegurar la reducción del 
déficit fiscal para 2023 a la meta del -1,9% del PBI.

Para el FMI se trata de no hacer ruido en un momento de 
gran incertidumbre financiera y económica global, espe-
cialmente en los Estados Unidos.

En efecto, en simultáneo con el acuerdo entre el país 
y el FMI se manifestó la quiebra del Silicon Valley Bank 
(SVB) y otros bancos estadounidenses, con impacto en 
el sistema financiero y las bolsas y cotizaciones de ac-
ciones y títulos estadounidenses.

Así, el impacto se extiende al sistema mundial y agrega 
incertidumbre a un tiempo de desaceleración de la eco-
nomía con perspectivas de recesión, según manifiestan 
todos los informes especializados.

Por eso, en este contexto, el FMI no necesita eviden-
ciar más problemas y favorece los necesarios “perdones” 
en las metas de acumulación de reservas, unos dos mil 
millones de dólares menos, siempre que se mantenga el 
objetivo de ajuste fiscal, acelerando la eliminación de 
subsidios en tarifas y recortando gastos, situación favo-
recida por la elevada inflación.

Con precios en alza, el gasto en personal estatal se licua 
al tiempo que mejora de manera relativa la recaudación. 
Entre otras cuestiones, la inflación favorece el ajuste 
desde el Estado, sobre cumpliendo las metas suscriptas 
con el FMI.

QUIEBRA DEL SVB

El colapso bancario en los Estados Unidos tiene refe-
rencia directa con una crisis presente, arrastrada desde 
2007/09 y también de 1998/2001.

La crisis del cambio de siglo en los Estados Unidos se 
la conoció como la de las “punto com”, con relación 
a la emergencia de las nuevas empresas de tecnolo-
gía, que motivó la denominación de “nueva economía” 
y a Seattle como la ciudad emblema de proliferación 
de emprendimientos de tecnología, las “startups” y la 
atención de capitales excedentes para invertir como 
“capital de riesgo” para financiar ideas de innovadores, 
emprendedores.

Tal el trayecto de jóvenes como Bill Gates y empresas que 
hoy están en el top de la valorización financiera, escalan-
do desde un inicio como “idea”, proyecto a materializarse.

Ese financiamiento se hizo mediante fondos que canali-
zaban inversiones a los emprendedores, a quienes se les 
denominó Ventures Capital (VC) por su nombre en inglés, 
que puede traducirse como “Capital de Riesgo”. Se trata 
de fondos, los VC, que captan dinero excedente de inver-
sores a la búsqueda de negocios y ganancias.

Las VC eligen a los emprendedores o startups a financiar y 
de allí surge la renta para devolver la inversión más la ren-
tabilidad en tiempos de lógica financiera y especulativa 
exacerbada. No importa que muchos emprendimientos no 
finalicen exitosamente, porque el éxito de una o varias star-
tups facilita la rentabilidad de todos los inversores. Algunos 
van a pérdida, pero uno con éxito cubre el costo de gestión 
de la VC y ofrece altos rendimientos al capitalista inversor.

Las VC terminaron concentrando sus inversiones y de-
pósitos en un banco, el SVB, que ahora hace visible una 
crisis sistémica, más allá de las innovaciones tecnológicas, 
la digitalización y la revolución del conocimiento en la 
producción y circulación del capital.

El SVB invirtió en bonos del tesoro a largo plazo en tiem-
pos de baja de tasas, una oferta de largo aliento de los 
monetaristas al frente de la Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos. Ante las subas de tasas y al pretender cambiar 
los activos en manos del SVB, más que mejorar el paquete 
de activos, de 209 mil millones de dólares a fines de 2022, 
motivó retiro de inversores y depósitos, que con anterio-
ridad alcanzaban unos 175 mil millones de dólares.

Así, en pocos días perdieron más de 40 mil millones en 
depósitos, expresión de la corrida bancaria, y, por ende, 
el banco fue intervenido. No solo hubo declaración con-
junta de la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro, sino 
que el propio Joe Biden tuvo que hablar para tranquilizar a 
la sociedad ante la situación de colapso bancario.

No solo eso, sino que aseguraron devolución de depósi-
tos más allá de lo estatuido previamente y líneas de crédi-
to para otros bancos que presentaran problemas. Además, 
anunciaron la investigación sobre las responsabilidades en 
la política pública para arribar a la situación de quiebra y 
colapso de la banca.

EL MERCADO NECESITA DEL          
ESTADO CAPITALISTA

Insistiremos hasta el cansancio de la falacia liberal 
que sostiene que el “mercado” todo lo resuelve, ya 
que como en 2007/09 o en 1998/2001 el Estado ca-
pitalista sale a resolver la crisis del capitalismo. Es que 
para eso está el Estado capitalista.

No es cierto que el Estado somos todos o es para 
todos, y tal como vuelve a demostrarse cuando la si-
tuación afecta a unas de las instituciones del orden 
capitalista, caso de la banca. Ahí interviene el Estado 
sin prejuicio ideológico.

Tanto el “mercado” como el “Estado” son relaciones 
sociales. En uno domina el capital y en el otro también.

La ampliación del mercado necesita del ensanchamiento 
de las funciones estatales, no solo en la regulación, sino 
en la intervención directa.

No se puede pensar al neoliberalismo emergente hace 
medio siglo sin la intervención terrorista del Estado en las 
experiencias de las dictaduras del Cono Sur de América, 
como tampoco sobre el papel represivo del Estado britá-
nico o estadounidense bajo las gestiones de Thatcher o 
Reagan hacia 1979/80.

Hacia 2001, la respuesta fue la militarización económica y 
social del mundo y el gran endeudamiento de los Estados, 
las empresas y las familias, que motivó la crisis de 2007 y 
sus secuelas hasta la recesión mundial de 2009.

El orden capitalista en crisis desde el cambio de siglo 
muestra los límites al consenso neoliberal con la situación 
explicitada luego de 2010.

La tendencia es a la desaceleración, con bajas preocupan-
tes de la productividad y de la producción, lo que deriva 
en pérdida de iniciativa productiva a manos de China e 
India, entre otros, que, ante sanciones unilaterales y obs-
taculizaciones de la universalización productiva, asumen 
las banderas de la liberalización de la economía mundial.

Es curioso ver cómo se cambiaron los papeles producto 
de las novedades del desarrollo capitalista contemporáneo.

Las quiebras bancarias en los Estados Unidos deben ana-
lizarse en ese contexto, y son parte de las dificultades 
para sostener una hegemonía construida en los últimos 
100 años.

El problema en este tiempo no es tanto reconocer la crisis 
capitalista, sino los límites para objetivar una conciencia 
colectiva organizada para construir un orden económico 
y social alternativo, en contra y más allá del capitalismo.

Sostenemos esta conclusión a 140 años de la muerte de 
Carlos Marx (14/03/1883), quien aportó en vida a la críti-
ca del orden capitalista como base sustancial para el des-
pliegue de un proceso de revolución social.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

FMI FLEXIBILIZA METAS PRESIONANDO A
MÁS AJUSTE EN UN CONTEXTO 
DE CIERRE DE BANCOS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS
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El Instituto Reuters para el Estudio del Perio-
dismo, que pertenece a la Universidad de 
Oxford, ha dedicado en su informe sobre 

Tendencias y Previsiones del Periodismo para 2023 
un capítulo a la inteligencia artificial. Explican las 
diferentes aplicaciones en el mundo del perio-
dismo e intentan imaginar su impacto.

Hasta ahora, los denominados chatbots, ese 
software que simula una conversación real con 
una persona, apenas han sido aplicados en el 
periodismo y muy poco en otros ámbitos. Los 
hemos podido ver en los chats de las páginas 
web algunas empresas, sin embargo la llegada de 
nuevos programas de inteligencia artificial como 
ChatGPT, el chatbot de la empresa OpenAI, la 
de Elon Musk, ha cambiado el panorama.

PERIODISMO “LOW COST”

OpenAI Article Writer & ChatGPT se lanzó el 
2 de enero y permite generar uno o más textos 
automáticamente con solo establecer un título 
y el número de párrafos que se requieren. Puede 
incluir introducción y conclusión, agregar subtí-
tulos o seleccionar un tono del texto reflexivo, 
narrativo, periodístico o técnico. Por supuesto, 
también puede agregar alguna imagen ilustrativa. 
Ya importantes universidades del mundo comen-
zaron a notar que trabajos de sus alumnos tenían 
un trasfondo común. Fueron hechos con Chat-
GPT. Textos enteros, tesis completas, monogra-
fías brillantemente redactadas que hacían dudar 
a los profesores que conocen a sus alumnos y su 
capacidad de redacción.

No parece previsible que ChatGPT pueda sus-
tituir a un buen trabajo periodístico, pero todos 
sabemos que los textos de los medios no siempre 
son eso, por lo que bien podría esta inteligencia 
artificial crear los contenidos de sitios web de es-
casa trascendencia a bajo costo. De hecho tam-
bién puede contar chistes (eso sí, ha sido entre-
nado para no contar chistes racistas o sexistas) e 
idear tramas para una película o un libro.

CREAR NOTICIAS ¿IMPARCIALES?

Para el Instituto Reuters, esta nueva IA permite 
no solo hacer que los procesos existentes sean 

más eficientes, sino también crear contenidos 
nuevos. De modo que, añaden, este año comen-
zaremos a ver más de estas herramientas abiertas 
a creadores, periodistas y otros profesionales. 
Más posibilidades y más cuestiones existenciales 
a las que enfrentarnos.

Sin ir más lejos, este mes de marzo ya se anun-
ciaba la aparición de NewGPT, “el primer canal 
de noticias del mundo generado completamen-
te por inteligencia artificial”. Impulsado por al-
goritmos de aprendizaje automático de última 
generación y tecnología de procesamiento de 
lenguaje natural, esta herramienta de IA escanea 
fuentes de noticias relevantes de todo el mundo 
en tiempo real y utiliza estos datos para crear 
noticias e informes que, según afirman, son pre-
cisos, actualizados e imparciales.

Porque ese es otro de los tópicos que explotan. 
Según los directivos de las empresas de AI, estos 
informativos son más confiables porque no se 
ven “afectados por los patrocinadores, las leal-
tades políticas o los puntos de vista individuales 
de sus periodistas o colaboradores”. De nuevo 
vuelven a vender, como en su día hicieron busca-
dores y redes sociales, la neutralidad tecnológica 
como valor añadido.

Otra de las aplicaciones de AI que reseña el in-
forme de Reuters es Lensa, un programa que te 
permite crear avatares mágicos de ti mismo y 
eliminar objetos no deseados de cualquier ima-
gen. Se trata de una aplicación de edición fo-
tográfica que aplica algoritmos de inteligencia 
artificial para procesar tus fotos y poder utili-
zar filtros y ediciones de forma más eficaz. Los 
usuarios pueden modificar sus rasgos faciales, 
ajustando el tamaño de los ojos, nariz y pómu-
los, u ofreciendo opciones de retoque de cue-
llo, forma de la cara y más.

FOTOGRAFÍAS ELEGANTES, 
CÓSMICAS, DE FANTASÍA,                 
POP O ANIME

Dentro de Lensa se encuentra una función dis-
tinta llamada Magic Avatars. La idea no es la de 
editar tu foto como puedes hacer con las edicio-
nes normales, sino generar una fotografía tuya 

totalmente nueva usando inteligencia artificial, 
y partiendo de la base de otras fotos que debes 
subir. Para poder generar tus Magic Avatars con 
Lensa, primero se te va a pedir subir entre 10 o 
20 selfies tuyas que sean diferentes.

A continuación, el sistema de inteligencia arti-
ficial de Lensa revisará tus fotos y obtendrá de 
ellas tus rasgos faciales. Necesita varias para 
que haya varios ángulos diferentes, y pueda 
obtener una composición de tu cara. Cuando 
tus fotografías estén listas, algo que puede 
llegar a durar hasta un cuarto de hora, recibi-
rás una notificación indicándote que tienes 
tus avatares listos. Tendrás varias decenas de 
avatares distribuidas en varias categorías, cada 
una de ellas con distintas composiciones. Ha-
brá fotos elegantes, cósmicas, de fantasía, pop 
o de aspecto anime.

UN PROBLEMA                        
DOBLEMENTE GRAVE

El debate surge porque ya han sido criticadas 
por robar a los artistas y utilizar prácticas depre-
dadoras de intercambio de datos, recuerda que 
te pide fotos tuyas para crear tu avatar y que las 
incorporará a su inteligencia artificial. Lensa, en 
su política de privacidad estipula lo siguiente: 
“Usted nos concede una licencia perpetua, re-
vocable, no exclusiva, libre de regalías, mundial, 
totalmente pagada, transferible y sublicencia-
ble para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, 
traducir, crear trabajos derivados y transferir 
su Contenido de Usuario”. El problema es do-
blemente grave, porque puedes enviarle fotos 
que no son tuyas y terminar creando avatares 
sexualizados o desnudos de las personas que le 
envías. En cualquier caso, estos avatares ya han 
tomado las redes sociales.

Todo esto puede tener muchas y confusas im-
plicaciones para el periodismo. Herramientas 
como MidJourney y DALL-E ya se están utili-
zando para crear arte ilustrativo para artículos 
y publicaciones de blog. Se trata de programas 
de Inteligencia Artificial con el cual sus usuarios 
pueden crear imágenes a partir de descripcio-
nes textuales. Es decir, puedes pedirle que te 
dibuje un caballo saliendo de un castillo, que se 

PERIODISMO EN TIEMPOS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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encuentra al lado de un río y que el jinete sea tu 
tío Luis de Móstoles.

LA GUERRA DE UCRANIA CON 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El programa MidJourney fue utilizado por la re-
vista británica The Economist para crear la por-
tada de un número de junio de 2022. En Italia, el 
Corriere della Sera publicó en agosto de 2022 
un cómic creado con Midjourney, firmado por el 
escritor Vanni Santoni.

El periodista de la revista estadounidense The 
Atlantic, Charlie Warzel, utilizó Midjourney para 
generar dos imágenes del presentador ultradere-
chista Alex Jones y usarlas en la revista. Es evi-
dente que publicar una portada generada por In-
teligencia Artificial supone desplazar el trabajo 
de los artistas ilustradores.

Semafor, un sitio web de noticias creado el año 
pasado en los Estados Unidos, ha creado varios 
vídeos con testimonios personales de la guerra de 
Ucrania que los ha ilustrado con animaciones de 
IA al no disponer de imágenes reales. El problema 
es que se pueden crear fácilmente las imágenes 
falsas que se deseen, incluidas llamamientos fal-
sos de políticos, masacres inventadas. Si hasta 
ahora era un problema las fake news basadas en 
informaciones falsas, imaginemos el impacto de 
noticias de vídeo cuyas imágenes son falsas.

EXPLOSIÓN DE MEDIOS 
SEMIAUTOMATIZADOS

En opinión del informe de Reuters, “es proba-
ble que todo esto conduzca a una explosión de 
medios automatizados o semiautomatizados en 
los próximos años, para bien o para mal (la firma 
de investigación Gartner estima que representa-

rá el 25% de todos los datos de Internet). Será 
más fácil que nunca crear contenido multimedia 
atractivo y altamente plausible, pero también 
será más difícil que nunca separar lo que es real 
de lo que es falso, engañoso o alterado”.

No todas las propuestas son tan polémicas y 
controvertidas. Existen aplicaciones claramente 
beneficiosas para elaborar resúmenes, reconoci-
miento de voz e imágenes, automatizar títulos 
y subtítulos. Las tecnologías para transcribir de 
voz a texto están muy avanzadas e incorporan 
incluso idiomas minoritarios. Otras aplicaciones 
sirven para optimizar titulares entre varias alter-
nativas y elegir el mejor momento para publicar.

CLONES DIGITALES DE 
PRESENTADORES DE 
INFORMATIVOS

Existen empresas que utilizan la IA para identifi-
car y escribir automáticamente resúmenes de las 
principales noticias del día, además de resumir 
el contexto de fondo y proporcionar enlaces a 
historias relacionadas que están agrupadas por 
perspectivas políticas. Aunque AI hace el trabajo 
pesado, un periodista verifica y, si es necesario, 
modifica todas las copias.

Las posibilidades de la Inteligencia Artificial 
parecen no tener límites. Una empresa de tec-
nología con sede en Corea del Sur, Deep Brain 
AI, genera vídeos realistas mediante IA de forma 
rápida y sencilla. Crea clones digitales de un pre-
sentador al que se le da un guión y aparecerá le-
yendo las noticias. Así, presentadores de noticias 
de televisión populares aparecen regularmente 
en los principales canales de Asia, ahorran costos 
y mejoran la presencia de los presentadores más 
conocidos. El ahorro en preparación, filmación, 
edición y producción de vídeos es tremendo.

VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD

Por supuesto, al presentador virtual lo puedes 
ubicar en el lugar del mundo que desees y has-
ta los textos te los puede preparar ChatGPT. 
Imaginen una sencilla noticia sobre la guerra 
de Ucrania con datos de daños y víctimas, po-
drá ser redactada por ChatGPT, presentada 
por un periodista virtual de Deep Brain AI, que 
lo situará en una ciudad ucraniana con unas 
imágenes de daños por bombardeos creada 
por MidJourney y que también podrán estar 
animadas por IA.

Y, lo que es peor, ahora imagina que todo eso 
podría ser mentira y todo inventado. Hasta 
le podrían añadir unas imágenes de Putin o 
Zelensky haciendo declaraciones falsas.

Los debates están abiertos. Unos sobrepasan 
al periodismo, en la medida en que pueden 
crear pornografía no consentida, violar la in-
timidad de las personas o cometer fraudes 
suplantando personalidades. Y luego está el 
debate periodístico. Habrá quienes vean una 
mejora y más eficiencia de tareas periodísti-
cas, otros un método para abaratar a costa 
de la eliminación de los periodistas y otros a 
quienes les preocupe qué fiabilidad y credi-
bilidad pueden tener esos contenidos auto-
matizados.

Es verdad que ninguna IA podrá realizar el tra-
bajo con la misma calidad y rigor que el buen 
profesional, la cuestión es si a las empresas, 
ese abaratamiento, sí les compensa la sustitu-
ción a costa de la calidad.

PASCUAL SERRANO
Periodista.

Es preocupante que a estas alturas se tenga que 
hacer la pregunta sobre si Trump podrá regresar 
al poder en las elecciones de 2024 en los Estados 

Unidos. Aún más alarmante es que no se puede descar-
tar el retorno neofascista dentro de este autoprocla-
mado faro de la democracia en el mundo.

Trump ya está en campaña y con ello regresan los ata-
ques contra periodistas como “enemigos del pueblo”, los 
“yo tengo otros datos” para promover engaños y men-
tiras sobre elecciones, hechos científicos o para callar 
críticas, y también han regresado las teorías de conspira-
ción y los ataques contra el llamado “Estado profundo” 
que incluye a sectores del Poder Judicial, el Congreso, el 
FBI y del Pentágono que se atreven a cuestionarlo. Revi-
ve la ofensiva política cultural contra los derechos y las 
libertades civiles de mujeres, los gays, rebrota la retórica 
racista y por supuesto el ataque antiimigrante tan central 
a la primera campaña electoral, incluido el famoso muro.

Trump y su equipo han enfocado el mensaje de su cam-
paña sobre el tema de la venganza: “Para aquellos que han 
sido agraviados o traicionados: yo soy tu retribución”, re-
pite el candidato. En su discurso reciente, Trump subrayó 
que “esta es la batalla final… todos lo saben… O ganan ellos 
o nosotros, y si ellos ganan ya no tendremos país”.

Vale recordar que en diciembre, él afirmó que su retor-
no al poder, aun si eso implica “terminar” con la Consti-
tución, es el objetivo supremo.

Ahora existe la posibilidad de que él pueda estar en 
campaña presidencial mientras está en juicio ante uno 
o más tribunales, y que por primera vez en la historia 
se volverá el primer expresidente en enfrentar cargos 
criminales. En Nueva York, el fiscal distrital parece es-
tar cerca de anunciar una acusación criminal en torno 
a esfuerzos para pagarle a una estrella de pornografía, 
Stormy Daniels, por su silencio durante la primera cam-
paña presidencial sobre una aventura sexual. ¿Será que 
una estrella de porno valiente y honesta sea lo que fi-
nalmente logre frenar a una de las figuras más corruptas 
y misóginas de la historia moderna del país?

Si el caso de Daniels, como ha sucedido antes, de repen-
te no prospera, otro fiscal distrital está investigando los 
esfuerzos de Trump para revertir los resultados electo-
rales en Georgia en la elección de 2020, donde hay indi-
caciones de que se están formulando cargos criminales.

Por supuesto, como en todas las investigaciones que 
proceden en su contra, desde su papel en el asalto al 
Capitolio del 6 de enero de 2021 en un intento de gol-
pe de Estado a su manejo de documentos secretos ofi-
ciales, a sus negocios cuestionables, entre otras, Trump 
insiste en que no es culpable de nada y que todo en su 
contra es parte de “una cacería de brujas”, como repitió 
otra vez la semana pasada.

A pesar de estos peligros legales para el expresidente y 
el reto de otros políticos prominentes dentro del Parti-

do Republicano que están buscando una alternativa a él 
(el más mencionado por ahora es el actual gobernador 
de Florida, Ron DeSantis, así como su exvicepresiden-
te Mike Pence, quien esta semana de nuevo dijo que 
Trump debe rendir cuentas por su papel en el asalto 
al Capitolio), Trump sigue manteniendo amplio apoyo 
entre las bases republicanas, y en las encuestas sigue en 
primer lugar de preferencia.

Y en lo mejor de la tradición fascista, el demonio anaran-
jado se envuelve en los símbolos patrióticos. Hasta hay 
mensajes musicales: Trump acaba de grabar un sencillo en 
el cual, mientras va declarando el Juramento de Lealtad 
(Pledge of Allegiance), un coro de prisioneros que parti-
ciparon en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020 
cantan el Himno Nacional y corean al final: “USA, USA”.

Esta “banda” está conformada por los responsables del 
intento de golpe de Estado sin precedente en la histo-
ria estadunidense.

El país no ha logrado escaparse de la sombra ominosa 
del neofascismo y ahora todo depende de la resistencia 
dentro y fuera del territorio.

DAVID BROOKS
Periodista.

* Cortesía del portal web Rebelión - https://rebelion.org

AMERICAN CURIOS
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UNA LEYENDA: BARBARROJA
Diez claves para entenderla

En pocas horas conmemoraremos dos fe-
chas inseparables entre sí: el 14 de marzo, 
los 90 años de Manuel Piñeiro Losada, el 

comandante “Barbarroja” de la Sierra Maestra 
y el Segundo Frente Frank País; tres días antes, 
los 25 de haberse transformado, de forma tan 
prematura como sorpresiva, en un símbolo ma-
yor de lo que ya era, solo que físicamente no 
presente.

En su caso, parece cumplirse de manera cabal 
esta expresión de José Martí: “Morir es lo mis-
mo que vivir y mejor, si se ha hecho ya lo que 
se debe”1. Así ha sido hasta hoy. ¿Y por qué ha 
sido así? ¿Quién no se ha hecho esta pregunta, 
quizás más de una vez, entre aquellos que le 
conocimos?

En medio de los homenajes de este año, y a ries-
go de dejar por fuera muchas virtudes suyas, del 
corazón y del juicio sereno de este cubano libre 
brotan estos 10 granos de arena para expresarlo 
en clave martiana.

Pero antes, un compromiso de honor: Mientras 
vivamos los que tuvimos el privilegio de conocer a 
Barbarroja y de ser sus discípulos, su emocionante 
historia no solo será honrada, sino divulgada cada 
vez más para que nos trascienda y pase a formar 
parte de la cultura política e histórica de nuestro 
noble y rebelde pueblo.

PARA DESCIFRAR EL “ENIGMA”

CLAVE 1
 Cuando sobre un contemporáneo escriben y 

hablan con espontaneidad, admiración y en-
tusiasmo quienes le conocieron, búsquense 
en él más virtudes relevantes que defectos 
secundarios. Este es el caso de Manuel Piñei-
ro Losada, el joven cuya cabellera rojiza lla-
mó la atención de una bailarina estadouni-
dense, allá por los años 50, mientras danzaba 
un mambo con picardía cubana. Es la historia 
del combatiente rebelde de la Sierra Maestra 
y el Segundo Frente Frank País, de barba ro-
ja, que se gana a fuerza de valor y talento la 
condición de comandante rebelde, respeta-
do por Fidel, Raúl y el Che, y querido siempre 
por los compañeros de lucha capaces de ver 
la grandeza donde ella se encuentra.

CLAVE 2
 Cuando sobre una figura pública que deten-

tó altos cargos gubernamentales y políticos 
aparecen, entre sus subordinados o coetá-
neos, anécdotas que exaltan sus cualidades 
y resultados en sus respectivas gestiones, 
preguntémonos cómo ella logró transfor-
mar su poder formal, en cada responsabi-
lidad, en fuente de autoridad perdurable. 
Este es Barbarroja (ahora unidas las dos pa-
labras). Él, como martiano y fidelista que 
fue, mostró en los hechos cotidianos, casi 
siempre anónimos o discretos, que la auto-
ridad se gana solo a fuerza de mucha cali-
dad humana, auténtica austeridad, firmeza 
de principios y rectitud política, entre otras 
virtudes que hablan por sí solas. Su historia 
confirma que la autoridad se gana y que el 
poder formal no la garantiza nunca de ma-
nera automática.

CLAVE 3
 Cuando una persona-

je público que por más 
de 33 años actuó en las 
más altas esferas del 
poder de la nación 
concluye sus funcio-
nes y sigue, de mo-
do tranquilo y hu-
milde, sin sonrojos 
mediocres, ocupa-
do en los temas que 
dieron sentido a su 
vida, valdría la pe-
na dedicar tiempo a 
estudiar la humildad 
y la modestia que en 
tal conducta residen, seguramente como ex-
presión de la esencia distintiva y superior del 
hombre nuevo al que insistentemente se refi-
rió el Che. Sin la menor duda: esta figura está 
contenida en la vida de Barbarroja. Este demos-
tró que los cargos y las figuraciones, sin excep-
ción alguna, solo trascienden y se encarnan en 
el pueblo, como referencias culturales, si están 
avaladas por hechos y más hechos positivos.

  Un dato sociológico: nuestro pueblo, el 
cubano, que ha aprendido el arte de ver ma-
tices donde los hay, sabe distinguir dónde es-
tán las historias que es necesario reproducir y 
honrar. Es lo que está sucediendo.

CLAVE 4
 Cuando un dirigente reproduce con eficien-

cia y eficacia en su esfera de actividad, crea-
dora y lealmente, con entrega total y vehe-
mencia, con disciplina y métodos de trabajo 
no dogmáticos ni burocráticos, los elementos 
que configuran el modo martiano y fidelista 
de conocer a tiempo para prever bien con vi-
sión estratégica, seguramente lograrán resul-
tados perdurables para el país. Es el caso de 
Barbarroja. Educó siempre a sus subordinados 
en esta vital idea: Ser ojos y oídos del Coman-
dante en Jefe y la máxima dirección de la Re-
volución, en tiempo real y de forma calificada. 

A partir de esta premisa, entre otras muchas 
cosas, nos enseñó esto: Hay que estar delan-
te de los adversarios y los enemigos tantos pa-
sos como sea posible, lo cual exige conocerles 
bien, hasta en el modo de respirar.

CLAVE 5
 Cuando un militante del internacionalismo –

ese que aporta una de las identidades más her-
mosas de la Revolución cubana– se transforma 
en cercano y confiable colaborador de un ser 
humano como Fidel, cuya definición del con-
cepto Revolución le retrata de forma involun-
taria, ¿qué valores compartidos no tendrá con 
el líder histórico de esta epopeya cubana toda-
vía en desarrollo? Ese militante de humanidad 
superior, predisposición natural para hacer el 
bien, cultura abarcadora, curiosidad infinita y 
honradez a toda prueba, se llama Barbarroja.

  Solo una persona con afinidades funda-
mentales al modo de ser fidelista podría haber 
reproducido con éxito las relaciones persona-
les y políticas cultivadas por el máximo jefe de 
esta Revolución, en el campo de las relaciones 
internacionales y en el marco de las relaciones 
entre compañeros de causa. Fue un construc-
tor por excelencia de la unidad, dentro y fue-
ra de Cuba. Sobran los ejemplos para quien los 
desee honestamente encontrar.
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CLAVE 6
 Cuando alguien con deberes y misiones de alta 

sensibilidad para la defensa de la seguridad na-
cional de un país como Cuba, con sobrados ad-
versarios y enemigos, y con muchos amigos por 
ganar, capta la necesidad y la urgencia de crear 
una concepción de trabajo que reproduzca, en 
el terreno táctico, las orientaciones estratégicas 
de un genio político como Fidel, y lo logra en 
un altísimo grado mediante una combinación de 
talento personal con intenso trabajo colectivo, 
dentro de una lógica organizacional concebida 
a la medida de las misiones a desarrollar, enton-
ces estamos ante un JEFE con mayúsculas: eso 
fue Barbarroja. Promovía el debate con deleite; 
sabía que nada sustituye el respeto al otro cuan-
do los puntos de vista toman caminos diferen-
tes; demostraba con hechos este concepto: “Las 
ideas no se matan”; y al final, entre otras muchas 
cosas, sabía lograr la magia de la unidad en torno 
a lo central: Lo que era relevante para la Revolu-
ción en Cuba y el mundo.

CLAVE 7
 Cuando una persona es capaz de trazarse co-

mo objetivo de vida, o como sentido de su vi-
da –para decirlo con una expresión usual del 
general de ejército Raúl Castro Ruz– el servir 
de manera callada a la patria y a la Revolución, 
sin búsqueda alguna de protagonismos indebi-
dos o fatuos. Y si este modo de ser lo transfor-
ma en exigencia ética para todos sus subordi-
nados, a los que les repite una y otra vez que 
“no están para figurar, sino para informar y ga-
nar amigos”, sin dudas quien está delante de 
nosotros es un ejemplo de modestia y un ser-
vidor público de verdad. Así era Barbarroja. Así 
nos pedía que fuésemos. Una vez le escuché 

decir: “El que quiera ser embajador, ya sabe en 
qué lugar debe trabajar”. Su lógica era: A noso-
tros nos corresponde ser misioneros del traba-
jo de información e influencia …a favor de la 
Revolución, no más, no menos.

CLAVE 8
 Cuando un revolucionario interioriza de ver-

dad-verdad que en una Revolución es condi-
ción de sobrevivencia mantener una lucha sin 
tregua contra los cobardes y los oportunistas 
caza cargos; contra la doblez en el comporta-
miento moral, la mediocridad y la soberbia que 
suelen ir juntas con lamentable frecuencia; y 
contra toda práctica, pública o sutil, que lesio-
ne la imagen de transparencia que deben pre-
servar las instituciones y sus representantes, 
se queda con una sola alternativa: pelear con 
el espíritu del Quijote, a riesgo de perder ba-
tallas, pero no el ánimo, nunca el ánimo. Bar-
barroja solo conoció de optimismo y capaci-
dad para estar siempre con moral alta: Fue un 
ejemplo de transparencia moral y ética. Lleva 
en su frente el sol del mundo moral, como di-
jera Cintio Vitier. Por eso su imagen es y será 
recordada. Me gustaría decir más.

CLAVE 9
 Cuando un cubano de origen social solven-

te (no rico), logra actuar al servicio de su pue-
blo, pero pensando como ese pueblo y actuan-
do a partir de sus valores y modos culturales 
más auténticos, entonces ese compatriota tie-
ne “prioridad para entrar al baile de los respe-
tados y queridos”. Es el caso de Barbarroja. Se 
disfrutan las historias sobre sus ocurrencias 
criollas, pero a la vez los gestos continuos de 
ese particular y profundo sentido de solidari-

dad que caracteriza a nuestro pueblo. ¡Honor 
entonces al ser humano auténtico! Seguro tu-
vo defectos. Todos los tenemos. Siempre exis-
tirán. Pero él pertenece a los que los pueden 
tener, porque casi no se notan ni hacen daño.

CLAVE 10
 Cuando Fidel, que sí sabía del significado ex-

plícito e implícito de las palabras y los concep-
tos, 16 años después de la ausencia física de 
Piñeiro, un día primero de junio de 2012, escri-
be esto en una de sus reflexiones2:

  Hace unos días, el 28 de mayo se conmemoró, 
con merecidas referencias, el violento combate del 
Uvero. Un deber elemental me obliga a esclarecer 
los hechos.

  Por aquellas semanas, Manuel Piñeiro, Barba-
rroja, genio y figura hasta la sepultura, como dice 
la frase, hizo llegar a Santiago de Cuba un camión 
con armas asociadas al ataque a Palacio por el Di-
rectorio Revolucionario, que de alguna forma ha-
bían ido a par a sus manos…

 No es necesario ser lingüista ni semiólogo: En 
esta reflexión el Comandante en Jefe está ha-
ciendo una referencia elogiosa sobre quien 
nos enseñó, como leal alumno suyo, a defen-
der las ideas y los principios de la Revolución.

RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ
Sociólogo y analista político.

1 Ver en “La vuelta de los héroes de la Jeannette”. La Nación. 

Buenos Aires, abril 17 de 1884.

2 Reflexión de Fidel Castro Ruz del 1 de junio de 2012, “Un es-

clarecimiento honesto”.
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VICENTE LECUNA SALBOCH,
EL HISTORIADOR QUE SALVÓ LOS 

ARCHIVOS DE SIMÓN BOLÍVAR

EL ARCHIVO DE BOLÍVAR SE 
SALVÓ POR UN MILAGRO

En su lecho de muerte, el Libertador Simón 
Bolívar dictó su testamento, ordenando a 
su albacea Juan de Francisco Martín, en su 
cláusula 9ª, que “los papeles en poder del 
señor Pavagueau se quemen”. ¿Cuál fue la 
razón para esa drástica decisión? ¿Qué 
contenía ese archivo y cuál su volu-
men?

Vicente Lecuna develó esa incóg-
nita en su obra póstuma Rela-
ciones diplomáticas de Bolívar 
con Chile y Buenos Aires (1954), 
que adquirimos en febrero 
en la Feria Internacional del 
Libro de La Habana. Sostie-
ne que “Bolívar conservaba 
su archivo cuidadosamente, 
pero muchas secciones se 
perdieron en el transcurso 
de la Guerra de la Inde-
pendencia”, acotando que 
“en los últimos meses de su 
vida, cuando pensó retirarse 
a Europa, Bolívar depositó su 
archivo en la casa de comercio 
de Pavagueau en Cartagena” y 
con ese fin pidió a Manuelita Sáenz 
embalar los documentos para su 
entrega al comerciante, quien firmó la 
conformidad el 28 de septiembre de 1830: 
“He recibido de S. E. el Libertador, 10 baúles 
conteniendo papeles privados de su pertenencia, 
para ser depositados en París en manos seguras (…)”.

Pavagueau embarcó en la nave Medina el 15 de diciem-
bre, lo que impidió al albacea ejecutar la cláusula 9ª a la 
muerte de Bolívar. Carlos González Rubio (1954) afirma 
que el albacea Martín “fue expulsado por sus enemigos 
políticos” en 1831 y se asiló en Jamaica. Allí recuperó el 
archivo que contenía documentos que Bolívar empezó 
a acopiar desde su época de brigadier en 1813 hasta su 
muerte en 1830, y entregó los documentos de 1813 a 
1818 al general Pedro Briceño Méndez y los de 1819 a 
1830 al general Daniel O’Leary, célebres comandantes 
archivistas, para que escribieran la historia de la Guerra 
de la Independencia, reteniendo para sí una tercera parte.

NOTICIA BIOGRÁFICA

Vicente Lecuna nació en Caracas el 14 de septiembre de 
1870. Falleció el 20 de febrero de 1954. Fue ingeniero, 
banquero, educador e historiador. Pasó su primera in-
fancia en Cuba, acompañando en el exilio a sus padres. 
En 1877 regresó a Venezuela graduándose como inge-
niero en la Universidad Central de Venezuela (1889). 
Trabajó en la construcción del Ferrocarril Central (Ca-
racas-Valles del Tuy) y en el Gran Ferrocarril Alemán 
(Caracas-Puerto Cabello). Participó en la Revolución 
de Queipa (1898), liderada por el general José Manuel 
Mocho Hernández. Fue director de la Escuela de Artes 
y Oficios (1911-1920), presidente del Banco de Vene-
zuela (1915), senador por el estado Lara (1921), presidió 

el Colegio de Ingenieros de Venezuela (1930 y 1931). 
Publicó artículos sobre monopolios y temas diversos 
sobre industria y comercio en el Boletín de la Cámara 
de Comercio de Caracas, sobre vías de comunicación y 
aspectos económicos de los ferrocarriles en la Revista 
del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Hombre sensible por su ciudad, a fines de 1930 inició 
una campaña para salvar la vegetación de Caracas, en 
especial la ceiba de San Francisco y la arboleda de El 
Calvario, establecer parques infantiles y sanear el barrio 
de El Silencio.

UNA OBRA MAGNA

La obra archivística e historiográfica de Lecuna es 
magna, pues consagró parte de su existencia al deber 
autoimpuesto de reconstruir el archivo disperso del Li-
bertador, consciente que constituye el testimonio de 
su azarosa existencia, documenta la Guerra de la Inde-
pendencia y sustenta las historias fundacionales de las 
repúblicas que libertó, además de ser fuente esencial 
para el estudio de la historia social y de las ideas del 
siglo XIX en Latinoamérica. Con ese fin organizó el 
Archivo del Libertador Simón Bolívar (1915), que hoy 
custodia el Archivo General de la Nación. El acervo 

está integrado por 280 tomos, organizados 
en siete colecciones: Daniel F. O’Leary (54 
t.), Archivo Nacional y otras fuentes (46 t.), 
Don Juan de Francisco Martín (65 t.), Juan 
Bautista Pérez Soto (43 t.), Donación París 
de D. José Antonio Gallego Gredilla (37 t.), 
Archivo del Mariscal Sucre (17 t.) y Archi-

vo de José Rafael Revenga (18 t.). Con 
ese fin encaró la restauración de la 

Casa Natal del Libertador (1916).

Como resultado de la titánica la-
bor, publicó Cartas del Liberta-
dor, 10 t. (1929-1930 y 1948), 
Documentos referentes a la 
creación de Bolivia, dos t., una 
valiosa prueba que permite 
entender las altas miras del 
Libertador, cuando, superan-
do todo género de dificulta-
des, decidió la separación de 
las provincias que integra-

ban la antigua Audiencia de 
Charcas (generalmente cono-
cidas como el Alto Perú), para 

formar con ellas nueva Repúbli-
ca, cuya razón y sentido era la de 

actuar como equilibradora en me-
dio de las aspiraciones que move-

rían a las nuevas naciones, impreso 
por orden del gobierno del general 

Juan Vicente Gómez, con motivo del 
Centenario de la Batalla de Ayacucho 

(9 de diciembre de 1924) y que el gobier-
no de Andrés Pérez obsequió, en reedición 

especial, a Bolivia en el Sesquicentenario de su 
Independencia (1975); Proclamas y discursos del Li-

bertador (1939); Cartas de Santander, 1819-1839, tres t. 
(1942); La Entrevista de Guayaquil. Restablecimiento de 
la verdad histórica (1948); Selected Writings of Bolivar, 
1810-1822 (1951) y Relaciones diplomáticas de Bolívar 
con Chile y Buenos Aires, dos t. (1954). Dejó listas para 
su publicación, La Revolución de Queipa; Bolívar y el arte 
militar; y Catálogo de errores y calumnias en la Historia 
de Bolívar.

Por sus méritos la Universidad de San Marcos de Lima 
le confirió el título de Doctor Honoris Causa (1924), 
fue Individuo de Número de la Academia Nacional de 
la Historia (que presidió entre 1931-1933) y de la Aca-
demia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
(1933), su nombre fue inscrito en la Galería de Cole-
giados Ilustres del Colegio de Ingenieros de Venezuela 
(1942), el Primer Congreso de Sociedades Bolivarianas 
le dio el título de Primer Historiador Bolivariano de 
América (1947), el Consejo Municipal de Caracas lo 
declaró ciudadano eminente (1950) y ese mismo año 
Bolivia le otorgó la condecoración de la Orden del 
Cóndor de Los Andes. Por su importancia, el Archivo 
del Libertador fue registrado en el programa Memoria 
del Mundo de la Unesco en 1997.

LUIS OPORTO ORDÓÑEZ
Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas y           

docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.
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ALEJANDRO RÍOS,
EL COLECCIONISTA DE CLIMAX

Un día vi una publicación sobre la presentación del do-
cumental “Gusano Mecánico”, referido a la historia 
del grupo Climax. Me contacté con el director y así 

conocí a Alejandro Ríos Pérez, quien vino a mi casa con su 
colección sin ningún reparo. Tomamos una cerveza y nos 
pusimos a charlar, de lo cual salió esta linda nota. En todo lo 
que me iba contando salió una frase que me encanto: “Siem-
pre tengo música y cine en mi vida”. Además es coleccionista 
de formato físico, sobre todo lo que involucre a la música.

LA MÚSICA

“En mi casa siempre hubo música, mis papás escuchaban 
Los Iracundos y esas cosas, yo me las sabía de memoria 
cuando era pequeño. Mi primer disco de vinilo fue el de la 
banda sonora de la película ‘Batman’ de Tim Burton, el año 
1989, temas compuestos, musicalizados y producidos por 
Prince, excepto la canción ‘Scandalous’, cuya orquesta se 
atribuye al músico Jhon L Nelson. Yo tenía cinco años, me 
encantaba esa película, el superhéroe, el video de la can-
ción principal ‘Batdance’ lo escuchaba mucho.

Después comencé a escuchar rock de principios del 90, gra-
cias a mi hermano mayor. Fui descubriendo más, sintonizaba 
la Stereo 97 y la Contemporánea, en las que ponían concier-
tos, unplugged’s, como el de Nirvana, que fue un cambio en 
mi vida; desde muy niño comencé a escuchar rock.”

LOS VINILOS

“Mi colección data de 1994, cuando empecé a comprar 
discos. A mis nueve años me dieron el ‘Akasa’ de Loukass, 
prácticamente cuando salió, desde ahí no dejé de comprar 
discos hasta la fecha. Desde mis nueve años hasta ahora 
que tengo 38 vengo comprando música, al principio case-
tes, luego cd’s y ahora vinilos.

El vinilo no me llegó como tal, porque crecí en los 90, jus-
to cuando comienza la era digital, y el vinilo era la cosa más 
retrógrada que había; recién para el 2000 conocí el vinilo y 
comencé a coleccionarlo, entre mis gustos creo que he pre-
ferido más la música en inglés, lo primero fue el grunge o 
sonido de Seattle, que es un subgénero del rock alternativo, 
influido por el punk, rock clásico y metal; soy muy noventero, 
una temporada dejé de escuchar música nueva, recién estoy 
retomando lo nuevo, siempre tengo música y cine en mi vida.

A la fecha tengo más de dos mil 600 ítems, entre las co-
sas importantes o joyitas dentro de mi colección está lo 
que todos los coleccionistas anhelan, el ‘Inca’ de Wara, 
‘El Cicerón de 50 de marzo’ que es un disco de 1971, y la 
banda nacida en los Estados Unidos (cuando llegan a 
Bolivia fundan con Carlos Daza de Wara 
la banda futurista Estrella de Mar-
zo). Otra joyita es ‘Sol Simien-

te Sur’, pioneros de la música fusión, que mezcló jazz con 
ritmos autóctonos. Eso en relación a lo nacional.

En lo internacional tengo la primera edición del disco ‘Walk 
Among Us’ de Misfits, también una primera edición del 
‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ de los The Smas-
hing Pumpkins, que es álbum doble de 1995; es una banda 
de las más aclamadas por la crítica de la década del 90.

Poco a poco me abrí a otros géneros; cuando era más jo-
ven era más cerrado, como todo rockerito. Últimamente 
comencé a escuchar folklore fusión, incluso Hip Hop, que 
antes me parecía malísimo, recién le encontré el sentido, 
tengo discos de Tupac Shakur o 2pac, Dr. Dre y cosas así, 
discos de Frank Sinatra, Elvis Preley, de Billie Eilish tengo 
todos sus discos, jazz, cosas modernas.

Tengo música de todo Latinoamérica, rock argentino, pe-
ruano, chileno, colombiano, algo de música brasilera.

De lo que más tengo discos es de The Beatles, me encan-
tan, tengo todos sus discos, los de sus carreras en solitarios, 
entre ellos al que amo es a Paul McCartney, tengo todos 
sus álbumes, y la mitad de los sencillos que sacó, estoy 
hablando de vinilos, porque también en cd es una de mis 
pocas excepciones que hago porque me gusta muchísimo. 
En realidad trato de no comprar lo mismo en vinilo y en cd, 
porque si no se hace una pérdida, la idea es escuchar más 
música, no tener lo mismo en sus diferentes versiones.

Otro que repito es el ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink 
Floyd, pero mi idea es tener más música, conocer más.”

COLECCIONISTA

“Soy un coleccionista de la música en formato físico, tengo 
casetes, cd, discos de vinilos, unos cuantos mini disk; todo 
lo que sea música a mí me interesa.

Hay una base de datos que se llama Discogs, una pági-
na que es un catálogo musical de todos los lanzamientos 
de la historia, y ahí ves precios. Esa página le ha hecho 
mucho daño a la industria, a la gente que compra discos, 
porque ahí si ves que una vez vendieron un disco, por 
ejemplo a mil dólares, las personas piensan que ese disco 
ya está cotizado en ese precio, no consideran las condi-
ciones, el estado, la carátula, si estaba sellado o algunos 
datos más que importan a un coleccionista, por ahí estaba 
autografiado, etcétera.

Las joyas de las colecciones considero que son más per-
sonales, por ejemplo, tengo la colección de Climax, creo 
que es uno de los mejores grupos del rock boliviano. No 
soy muy fan del rock boliviano, me gusta un 20% nada 
más, rescato que hay talentos, tal vez podían llegar a más, 
pero en Bolivia no hay mercado local, no hay conciertos, 
la gente consume poca música, hay grandes artistas y 
compositores, por eso Climax es de muy alto nivel, sus 
discos son muy difíciles de conseguir por la temporalidad, 
además que son muy cotizados.”

CLIMAX

“Llego a Climax en 2003, cuando se reunieron para hacer 
una gira, cuando volvió Álvaro Córdoba a Bolivia, no pude 
ir al concierto, yo estaba en colegio todavía, no había mu-
cha plata y tampoco los conocía bien, pero ahí nació esa 
inquietud, yo estaba en el San Calixto y en una noche de 
serenata si no me equivoco ahí tocaron los de Climax.

Cuando escuché el disco ‘Gusano Mecánico’ es donde 
busqué el vinilo en la edición alemana, porque este 
como te digo es muy difícil de conseguir, sobre todo 
la versión original, la nacional de 1974, entonces lo 
reditaron el 2005 en una versión alemana, el sello es 
World in Sound, ahí pude adquirir una copia. Cuan-
do ya lo tuve lo escuché y me explotó la cabeza, 
pensar que ese tipo de música la hicieron acá en 
Bolivia es increíble, estaban adelantados a su época. 
Comencé a buscar más discos, ellos son under, no 
mucha gente los escucha.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.
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