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La droga es un problema mundial que 
afecta innúmeros países de todos los 
continentes. La producción, transporte y 
consumo de narcóticos tiene 
connotaciones morales, económicas, 
policiales, sociales, psicológicas e incluso 
militares y políticas. 
Ou ienes estudian el tema concluyen que 
es imposible resolver un aspecto aislado 
de los demãs. Los que se preocupan con 
el lado policial, cierran frecuentemente los 
ojos ante el complejo circuito económico 
de la droga. Los que se afligen con los 
aspectos morales olvidan muchas veces las 
poderosas conexiones políticas dei 
narcotràfico. Y los que tratan de resolver 
en primer término la faceta mãs dramática 
dei problema, la dei drogadicto, 
minimizan la acción criminal de las 
diversas mafias diseminadas por el mundo. 
Los países ricos, donde se encuentra la 
mayoría aplastante de los consumidores, 
quieren que los países pobres, donde están 
localizadas las mayores plantaciones de 
marihuana, opio y coca persigan a los 
campesinos miserables que sobreviven de 
los cultivas, sin participar dei tráfico y 
recibiendo apenas migajas de las ganancias. 
Gobiernos como el de Estados Unidos 
recurren a la moral y a la policía, sin darle 
el mismo énfasis ai aspecto económico y 
sin tomar en cuenta la naturaleza social 
dei problema dei consumo. Si no fuera 
por el aumento desmesurado de la deman
da de drogas en los países ricos, la 
cuestión no habría adquirido las actuales 
dimensiones. 
Pretendemos explorar en el reportaje de 
tapa de este número toda la gama de 
implicancias dei problema dei 
narcotráfico. Pero no tenemos la 
pretensión de proponer soluciones, ni 
tampoco la ilusión de haber agotado un 
1ema tan complejo. 
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Salvemos ta vida de Moloise 

Recibimos dei ANC (African N11-
tionsl Congress} esta carta que publ;. 
camas por su imporrancia. 

Poeta, actor y de profesibn tapi· 
cero, Matisela Benjamin Motoise es 
un hombre marcado por el régimen 
racista sudafricano. Se encuentra en 
estos momentos en una càrcel de Pre
toria aguardando la orden de ejecu
ción. La historia de su de tención y 
posterior condena a la pena capital, 
es simple y a la vez siniestra 

En ocasión dei juicio a Thello 
Mogoraerai, Jerry Mosoti y Marcus 
Motaung, el 6 de agosto de 1982, 
Moloise fue presentado por el gobier· 
no como testigo de acusación contra 
esos patriotas. Debido a su negativa 
en aceptar semejante papel, fue dete
nido en febrero dei aiío pasado en el 
bantustán de Bophuthaswana. Ya en 
manos de la policía de Pretoria, fue 
acusado de ser el responsable de la 
muerte de un famoso torturador de 
nombre Selepe. Por sus crímenes, en 
nO\/iembre de 1982 un comando dei 
Umkhonto we Sizwe, et brazo arma
do dei ANC, recibió órdenes de eie· 
cutarlo. 

Un comunicado firmado por Tha
bo Mbeki, responsable dei Departa
mento de lnformación de ta organiza
ción nacionaliSlll, desmintió la part~ 
cipación de Malisela Benjamin Moloi· 
se en el operativo de ajusticiamiento. 
"Es evidente que ai no lograr doble
ga rio y transformarlo en un traidor 
para ubicar la unidad dei Umkhonto 
we Sizwe, responsable de la ejecucibn 
de Selepe los torturadores de nues tro 
pueblo decidieron vengarse en Moloi· 
se acusándolo de esa ejecucibn", dice 
el documento. 

Le fue negado ai joven patriota la 
posibilidad de apelación y solo podrá 
salvarse a través de un pedido de cle
mencia presidencial. Y la opinibn pú
blica internacional tiene un gran pa
pel a cumplir a I respecto. En ese sen
tido ya fue lanzada una campana por 
ef ANC y por varias organizaciones 
huma,itarias que combaten el apar· 
theid. A sua vez el Consejo de Segu· 
ridad de las Naciones Unidas se pro-
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nunclo a favor de la suspenslón de la 
pena 

Los lectores de cuadernos dei ter· 
cer mundo que quieran participar en 
esta campaiía humanitaria deben di· 
dgir telegramas. telex o cartes a las si
guientes direcciones: 

Mr Marais Viljoen, Presidentía, 
Bryntiron, Pretoria y Mr. Plether 
W. Botha, Perliement Building, Cape 
Town. 

Deberán ser enviados mensajes en 
ef mismo sentido a diferentes gobier· 
nos, organismos internecionales e ins· 
cicuciones que deflenden los derechos 
humanos. EI "African Natlonal Con
gress" (ANC} solicira que las copias 
de esos textos sean dirigidas a su re
presenra ción en Zambia: "The Secr& 
tary General of the Africsn Nstionol 
Congress. P. O. Box 31791. Lusaka, 
Zambia" 

"cuadernos" en las Filipinas 
Recibl hace unos dias un ejem

plar de vuestra revista {Third World, 
nl? 4, feb./mar ele 1980) y ha sido 
muy estimulante encontrar artlculos 
bien escritos y con posiciones inde
pendiemes. Fue asimismo una satis
facción saber que la revista es hecha 
por un grupo de periodistas profesio
nales, progresiSllls y mllitantes, dedi· 
caclos a la lucha por el desarrollo dei 
Tercer Mundo a través de caminos 
que no son los impuestos por los ex· 
plotadores, los países imperialistas. 

Pertenezco a una organización -el 
Centro de Estudios Nacionalistas
que lucha por la libertad y la demo
cracia en nues~o país. Nuclea básica
mente a estudiantes de la Universidad 
de Filipinas y trabaja principalmente 
a tr~és de programas educacionales 
-concebidos y administrados por los 
estudianteS- que incluyen seminarlos 
sobre las Filipinas y sobre la realidad 
dei Tercer Mundo, realización de ex· 
posiciones y la administracibn de una 
biblioteca. Pero también extendemos 
nuestro trabajo a colegas de otras uni
versidades y dei país en general. 
Como se puede observar, a(rn hay 
mucho por hacer para neutralizar y 
contrarrestar los efectos de un siste
ma educacional neocolonial muy bien 
estructurado como es el nuestro aqui, 

en FIiipinas. 
Considero que la reviste que uste

des est(in publicando podría eyudar· 
nos mucho en nuestro traba)o. Arn
plierla nuestro horizonte y serra a la 
vez une buena fuente de lnformacio
nes y anàllsis. principalmente para los:;. 
estudiantes que frecuentan nuestra 
biblioteca. 

( ... ) Deseamos epoyar a ese equi
po ge periodistas tercermundístas. 
Unidos, los países dei Tercer Mundo 
podrlan superar el sistema de explo
taclbn que nos ha impue5to nuestro 
común y decadente enemigo, repre
sentado por el sistema capitalista. 
Rico Fos, Center for Nationahst Stu· 
dias, Respomable dei sistema edue& 
cional, Vinzon's Hall Roottop, Uni
versity of the Phllippines, Dilimam. 
Ouezon City. 

Angola: an busca de paz 
1...) Después de casl nueve anos de 

independencia de este pais, la Repú
blica Popular de Angola, qulero ex· 
presarias que ademàs de los proble
mas económicos dlflciles de resolver 
derivados sobre todo de la guerra im
puesta por la República Sudafrlcan8í: 
y sus lacayos -la UNITA- es muy vi: 
sible la buena voluntad dei Partido 
por construir el socialismo y resolver 
los problema; de este pueblo, que su· 
frió durante 500 anos el colonialis
mo, la opresión y la miserla, cuyos 
efectos se observan aún; es necesario 
hacer muchos sacrlticios para supe
rarlos y convertir a esta patria de 
Agostinho Neto en una patria de 
hombres llbres donde sea poslble vivir 
en paz L.) Ser llbre implica llberarse 
y liberar a los demâs de todos losdo
mlnios: de dependencie, de explote· 
ción y represión Injusta. En suma, ser 
libre es revolucionar a la Humanidad 
y crear la Paz, la Justicia y acabar con 
todas esas guerras {...) Ayudar a Afri· 
ca a liberarse totalmente de la guerra, 
el oscurantismo, el analfabetismo y la 
situación de subdesarrollo en que estâ6 
sumergida. es obra de todos los hom
bre5 que combaten por un mundo 
mejor, por la Paz y por el Bienestar 
de toda la Humanidad 1. . .1. Horacío 
M. Torrado, Bentiaba, Província de 
Namibe, República Popular de Angola. 
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México: 
impulsar cooperación Norte-Sur 

Presidente Miguel de La Madricf 

D "La cooperación entre los 
países industrializados y 

las naciones en vías de desarro
llo es fundamental para evitar 
que se agrave el desorden fi· 
nanciero internacional, senala· 
ron los mandatarias de México 
y Alemania Federal", Miguel 
de La Madrid y Helmut Kohl, 
durante la visita de este último 
a la ciudad de México, en julio 
pasado. 

"Resulta imperativo que la 
comunidad internacional en
cuentre las fórmulas que asegu
ren que la recuperación econó
mica dei mundo se consolide y 
difunda, en una nueva fase de 
expansión sostenida y no infla
cionaria", atirmó de La Madrid 
que advirtió que ese objetivo 
no se concibe fuera dei contex
to de la lucha por un nuevo Or· 
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den Económico Internacional 
(NOEi) y no se logrará si el diá
logo y la negociación multilate
ral siguen paralizados. 

En la actualidad -dijo de La 
Madrid- los costos dei ajuste 
de las economias de los países 
desarrollados se transfieren a 
los países de menor desarrollo 
relativo. "Para los latinoameri
canos -afirm6- el endeuda· 
miento externo es una manifes
tación de la crisis vinculada ai 
conjunto de los problemas que 
obstruyen la marcha de la eco· 
nom ía internacional". 

Kohl, por su parte, apuntó 
que la crisis internacional de 
endeudamiento es un problema 
candente. Y solo puede supe
rarse mediante la cooperación 
de todos los involucrados: pai
ses deudores, instituciones ban-

carias, y organismos como el 
FMI, el Banco Mundial y el 
Banco I nteramericano de Desa
rrollo (810), con el respaldo de 
los gobiernos de los países 
acreedores. "Es preciso que los 

• 

pa Ises industrializados desmon
ten las barreras comerciales 
existentes y permitan un co· 
mareio más flexible coo los ~ 
países en desarrollo para que 
ellos tengan con qué pagar sus 
deudas". 

Kohl destac6 sus coinciden
cias con la política exterior me
xicana, principalmente en 
cuanto a la interpretaci6n dei 
origen de la crisis centroameri
cana "producto de la O'li(eria y 
el atraso y no parte de una con
frontación Este-Oeste". Kohl 
reafirm6 el apoyo de Alemania 
Federal a las iniciativas de paz 
dei Grupo de Contadora (Méxi
co, Colombia, Venezuela y Pa
namá) y abog6 por una solu
ción política, pacífica y nego
ciada a los conflictos dei área. 

Luego de senalar que la cr: : 
sis y los conflictos en el Tercer 
Mundo afectan también a Eu· 
ropa, Kohl ofreció ayuda eco· 
nómica a los países de Améri
ca Central y, en general, una re
lación de cooperación más am
plia entre su país y Latinoa
mérica. 

Por otra parte, los jefes de 
Estado consideraron que el Co• 
mité de Acciõn de Apoyo ai 
Desarroho Económico y Social 
de Centroamérica (CADESCA) 
establecido por el Consejo Mi
nisterial dei Sistema E ... onõmi-
co Latinoamericano (SE LA), " 
constituye la vfa para la reali· 
zación de este tipo de coopera
ci6n multilateral (Germán Gon· 
zález Vadilfo) 



Argentina: 
seis mil ninas afectados por 

la desaparición de sus padres 

D Más de seis mil ntflos sin 
noticia de sus padres desa

parecidos durante el régimen 
militar (1976 83) conforman 
una secuela poco conocida de 
la represión ejercida por el go
bierno castrense en Argentina. 
En numerosos casos, los nii'los 
fueron testigos dei secuestro de 
sus padres, sin explicación algu
na, teniendo que ocultar mu· 

, has veces la situación a sus 
compai"leros por disposición de 
sus familiares, a causa dei mie
Jo reinante. 

Los principales síntomas 
que presentan los ninos son 
inhibición, trastornos de pensa
mtento, problemas de aprendi· 
zaje o de conducta, agresividad 
excesiva, dependencia emocio
nal e insistentes preguntas y 
cuestionamientos referidos a ta 

situación que viven. Para su tra
tamiento, ai margen de la asis
tencia particular que alguno de 
estos pequenos recibe, se creó 
el Movim1ento Solidario de Sa
lud Mental Dicho organismo 
mêdico, presidido por Eduardo 
Pavlovsky, atiende unos 30 ca
sos de chicos que "padecen los 
efectos de una situación social 
que todavía perdura", según se
i'lalaron sus integrantes. EI Mo
vimiento Solidario de Salud 
Mental sostiene que estos casos 
no deben ser tratados desde 
una óptica particular, sino so
cial y es la sociedad la que tie
ne que dar una respuesta a una 
serie de interrogantes pendien
tes. · 

"Ademâs -seilaló uno de 
los integrantes dei equipo
queda planteado el tema de có-

Uruguay: el principio dei fin 

D los militares uruguayos 
aceptaron prácticamente 

todas las "condiciones previas" 
impuestas por los partidos po
líticos y se espera un râpido 
avance en tas negociaciones 
destinadas a poner fin a diez 
anos de dictadura. 

Durante una reunión con 
delegados de la "MJltipartida
ria" (en representac,ón dei Par· 
tido· Colorado, el Frente Am· 
plio y la Unión Cívica), el 17 
de julio, los comandantes en 

1 

jefe de tas tres armas enuncia
ron la legalización dei Frente 
Amplio, la I ibertad de los pre
sos pol lticos que han cumplido 

• la mitad de sus condenas y la 
próxima aprobación de una ley 
de prensa que termine con las 
actuales restncciones a la liber· 
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tad de expresión. Se abre así el 
camino a la búsqueda de una 
solución negociada que posibi
lite la realización de elecciones 
el próximo mes de noviembre 
y la trasmisión dei poder a un 
gobierno constitucional en 
marzo de 1985. 

EI Partido Nacional ha 
anunciado que no participará 
de las negociac1ones mientras 
continúe preso su candidato a 
la presidencia, Wilson Ferreira 
Aldunate. EI veto militar a las 
candidaturas de Ferreira y dei 
general Uber Seregni, presiden
te dei Frente Amplio, la pros
cripc1ón dei Partido Comunista 
y de otras organizaciones mar· 
xistas o vinculadas a la lucha 
guerrillera de la década pasada, 
y la aspiraciôn militar a institu· 

mo reivindica la sociedad a sus 
padres desaparecidos". "A ai· 
gunos niõos se les ha dicho que 
el secuestro o la desaparición 
de sus padres obedecia a que 
ellos 'pensaban diferente' -re
flexionó el terapeuta- y eltos 
pueden inferir que el pensa
miento es peligroso". 

Como el trabajo con los ni
i'los se realiza de forma colecti
va, "a partir de que reconocen 
en otros pequenos la misma 
problemática, pueden jugar, 
elaborar la situación y compar
tir el dolor", observó la licen
ciada Rosa Maciel, miembro 
dei grupo asistencíal. Los íue
gos se desarrollan en general ai· 
rededor dei tema de los secues
tros, torturas, y las diversas 
imágenes que los niilos tienen 
respecto de lo que puede ha
berle sucedido a sus padres. 

"EI cuadro de incertidum
bre aún rubsiste -explicó la li
cenciada Maciel- y eso agrava 
los trastornos que soportan es
tas pequenas víctimas de la re
presión". 

cionalizar el Consejo de Seguri· 
dad Nacional son los principa
les escollos que deberãn ser su· 
perados durante esas negocia
ciones. 

No obstante, la dec1s1ón mi
litar de anunciar concesiones 
importantes, en momentos en 
que crece la campana popular 
por amnistia general e irrestric
ta y después que los sindicatos, 
en allanza con los partidos, pa
ralizaron el pais en un enorme 
"paro cívico", es evaluada con 
optimismo por los liderazgos 
políticos. 

Observadores internaciona
les destacan el fortalecimiento 
de la posición dei general Se
regn i, quien después de diez 
ai'\os de prísión reasumió la 
conducción de la coal1ción de 
izqu1erda y jugó todo su presti· 
gio en favor de una I ínea que 
combina la movilización popu
lar con la negociación pol ltica. 
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Argentina: autocrítica dei ERP 

autoritario con su secuela de 
terror, cárcel, torturas y muer· 
tes, aunque en ninguna de esas • 
oportunidades exist ra un movi
miento guerrillero' •. 

D Militantes presos dei Parti
do Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) y dei Ejér· 
cito Revolucionario dei Pueblo 
(ERP) difundieron una auto· 
critica en la que califican como 
"grave error político" la deci
sián de continuar la lucha ar
mada durante el gobiemo cons
titucional de 1973. Ese error 
"facilitá a los golpistas de 1976 
un pretexto para aplastar a la 
democracia y desatar una san· 
guinaria campana represiva 
contra todo el pueblo y no solo 
contra las organizaciones arma
das". 

EI texto considera que "la 
causa de este grave error radicá 
en nuestra inexperiencia, nues· 

Suscribase 

Espaõol o 

tro escaso conocimiento de la 
historia y la estructura de nues
tra sociedad, asf como en una 
escasa inserciôn en el movi
miento popular que nos permi
tiese comprender a fondo las 
aspiraciones y pontos de vista 
predominantes en el pueblo. 
Esta insuficiencia nuestra nos 
llevá también a una equivocada 
opinión sobre la naturaleza de 
los cambias necesarios en nues· 
tra patria. Ello nos aisló de 
nuestros aliados naturales en el 
campo nacional". 

En referencia a los anterio
res golpes militares, el docu
mento recuerda que "también 
en el 30, el 55, el 62 y el 66 
hubo que soportar el zarpazo 

EI ER P fue la segunda ma
yor organización guerrillera 
después de Montoneros. Su je
fe Roberto Santucho fue abati
do por los militares en junio de 
1976 y la organización destruí
da en pocos meses más. 

AI explicar por quê eligieron 
la via armada los ex-militantes 
dei PRT y el ERP sostienen 
que forman parte de una gene
racián que desde 1955 "via ce
rrado su acceso a la vida políti
ca por golpes militares cada vez 
más represivos"1t recuerdan ''la 
época de las proscripciones po-
1 fticas, las intervenciones de los 
sindicatos, la entrega de las ri· 
quezas naturales y el fortaleci
oniento pol(tico de la oligar
quía". 
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• Ecuador: formación de frente 
político legislativo 

(DP- UDC), actualmente en el 
gobierno, el Partido Roldosista, 
cuyo máximo lfder es el alcaide 
de Guayaquil -la ciudad mãs 
populosa dei país- Abdala Bu
caram, y el Partido Demócrata 
(PD), que dirige el ex-ministro 
de Salud, Francisco Huerta. 

D Slete partidos políticos 
ecuatorianos opositores ai 

presidente electo, León Febrés 
Cordero, acordaron formar el 
"Frente Democrático Progresis
ta" con vistas a emprender 
acciones conJuntas en el Con
greso instalado el 9 de agosto. 

EI Frente reuniría a organi
zaciones que se definen como 
de centro-izqu,erda y de la ,z. 
quierda marxista. De confir-

• marse su configuración, este 
conglomerado tendrfa una am· 
plia mayoría parlamentaria, 
con 42 de los 71 diputados que 
integran el futuro parlamento 
unicameral. 

• 
EI conservador Febrés C.Ordero 

EI Congreso surgido de los 
comicios dei pasado 29 de ene
ro se posesionarã un día antes 
que asuma la presidencia de ta 
República el derechista Febrés 
Cordero. EI "Frente Democrã
tico · Progresista" estarfa en 
cond1c1ones de elegir a las au
toridades dei Poder Legislativo 
que se situaria as( en contrapo
sici6n ai Ejecutivo. 

En la segunda vuelta de los 
com1c10s pres1denciales, cele
brada el 6 de mayo último, Fe
brés Cordero, abanderado de 
seis partidos derechistas reuni
dos en el Frente de Reconstruc
ci6n Nacional (F R N), logro un 
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millón 382 mil votos, superan
do ai centro-izquierdista Rodri
go Borja, de la lzquierda De
mocrãtica (ID). que alcanzó un 
millón 299 mil sufragios. 

La 10, que en estos últimos 
com1cios eligi6 el mayor núme
ro de diputados, encabeza la 
nómina de partidos de centro
izqu1erda que constituirían el 
"Frente Democrático Progresis
ta", según lo acordado en una 
reunión realizada en los prime
ros dias de julio. 

En esta misma tendencia se 
inscriben la Democracia Popu
lar- Un16n Demócrata Cristiana 

Las organizaciones de iz
quierda marxista que participa
rían en el Frente son el Movi
l'liento Popular Democrático 
(MPD), de orientación maoista, 
el comunista Frente Amplio de 
lzquierda (FADI) y el Partido 
Socialista. 

La cristalización det "Frente 
Democrãtico Progres ista" pre
tende que se realice una labor 
permanente en el Congreso, y 
no para un período de uno o 
dos meses, informan fuentes 
vinculadas a la ID. 

Nigeria: campana contra 
la mortalidad infantil 

D Una campai'la para reducir 
la mortalidad infantil se 

iniciarã en setiembre con el 
apoyo dei Programa Ampliado 
de Vacunaciones (EPI) dei 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la lnfancia (UNICEF). se 
anunc16 en Lagos. 

EI objetivo de la campana es 
incrementar el promedio de co
bertura de vacunación de 10 a 
80%. EI EPI reducirá la morta· 
lidad infantil de Nigeria causa
da especialmente por agua insa
lubre, ausencia de vacunación 
contra enfermedades y una ina
decuada sanidad ambiental, 
manifest6 Richard Reid, repre
sentante de la UNICEF en di
cho pais. 

En Lagos, la capital, mueren 
diariamente 65 niõos de enfer
medades que pueden ser preve
nidas. Todos los instrumentos 
técnicos y log lsticos para la 
campaf'la están disponibles y ya 
se solicitaron las vacunas con
tra el sarampí6n. EI país reci· 

birá equipos audiovisuales, de 
primeros auxilios y veh lculos. 

La UNICEF iniciará tam
bién pronto un programa de 
construcción de letri nas en 
áreas rurales donde existe esca
sez de agua, como ya se está 
haciendo en el oriental estado 
de I mo. EI organismo de las 
Nac,ones Unidas está impulsan
do en la actualidad provectos 
para brindar agua potable y 
para ampliar programas comu
nales de sanidad ambiental en 
cuatro de los 19 estados dei 
pais, que cuenta con una po
blación de unos 95 millones de 
habitantes. 

Las enfermedades contagio
sas aquí son responsables de 
una "importante proporción de 
las muertes", admitió el minis
tro de Salud, comodoro Patvick 
Koshni e informó a la vez que 
su m1msterio hará que "la salud 
para todos en el ano 2000 sea 
una realidad", mediante estra
tegias de salud básicas. 
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Religión: pastor Emilio Castro 
nuevo titular dei CMI 

D EI pastor metodista uru
guayo Emilio Castro fue 

elegido el dia 12 de julio pasa
do secretario general dei Conse
jo Mundial de lglesias (CMI). 

Nacido en Uruguay en 1927, 
Castro se destacó durante los 
últimos anos por haber desem· 
penado un papel de primera 
magnitud como teólogo y pro
motor de un enfoque ecuméni
co de la vida religiosa. EI pastor 
cursó sus estudios teológicos en 
la Facultad Evangélica de Teo
logia de Buenos Aires y luego 
los profundizó a través de di
versos cursos de post-grado. 

En su país natal fue hasta 
1972 pastor de la lglesia Meto
dista Central de Montevideo, 
donde le tocó vivir los periodos 
más tormentosos de la historia 
política uruguaya, habiendo 
enfrentado la situación a través 
de la prédica y de artículos es
critos en diversas publ icaciones. 

Obl igado a abandonar el 
país, Castro fue designado en 
enero de 1973 director de la 
Comisión Mundial de Misión y 
Evangelismo dei CMI en Bang
kok (Tailandia). 

Además de artículos Castro 
expuso su pensamiento en una 
decena de 1 ibros entre los que 
se destacan: "Jesús el Vence
dor", "Cuando molesta la con
c,encia", "Un pueblo pelegri
no, reflexiones sobre la mi
s,ón de la lglesia en el mundo 
act ual" y "Hacia una pastoral 
Latinoamericana '. 

mo, estâ puesta ai servicio de la 
misión de la lglesia, de un ser
vicio hacia el hombre". 

EI nuevo secretario general 
dei CMI, quien reemplaza a 
Phillip Portar, de Domínica, 
agregó que la "unidad que bus
camos en el movimiento ecu· 
ménico está en la acción en el 
servicio, en la construcc16n de 
un mundo más útil. Por eso la 
un1dad de la lglesia y la renova
ción de la vida de la humanidad 
van juntos". 

Seõaló que en los países de
sarrollados se habla incluso de 

Angola: producción de un 
millón 100 mil toneladas 
de hierro a partir de 1985 

La explotación de los yaci
mientos dei complejo minero 
de Kassinga, particularmente 
en el sector de Jamba -de la 
sudoccidental província angole
iia de Huila- se reiniciará en 
agosto de 1985. con una pro
ducc,ón inicial programada de 
un millón 100 mil toneladas de 
concentrado de hierro, según lo 
anunció el di rector dei proyec· 

un cuarto mundo para dar 
cuenta de extensos sectores de 
poblaci6n que están margina· 
dos y que "no participan en los 
beneficias'' de la sociedad de 
consumo. 

Interrogado a respecto de la 
reciente visita dei papa Juan 
Pablo li a Ginebra, donde dia
logó con los dirigentes dei CMI, 
Castro manifest6: 

"La visita dei papa en si 
misma es un mensaje de sohda
ridad a las iglesias crlstianas en 
su intento de servir ai mundo 
con el evangelio de Jesucristo' '. 

Por otra parte ai'ladió que 
esa visita papal tiene que ser 
también "una sei\al de allento 
para los cristianos de América 
Latina, católicos y protestan
tes. que están trabajando jun
tos ai servicio de los pueblos 
1 ati noamer icanos ". 

to de rehabilitación de' 'Ferran
gol" (empresa angolana dei sec
tor), Noeh Baltazar. 

J amba, sede dei município 
dei mismo nombre. situado en 
la parte sudoriental de la pro
vincia de Hui la, a unos 300 kiló
metros de Lubango, (la capital 
provincial), es por excelencia la 
región poseedora de un concen
trado de hierro de alto conteni
do mineral a nivel internacional. 
Kassinga y Dongo son las dos 
comunas que integran el muni· 
cipio. 

Poco después de su desig
nación Castro afirmó que la 
"lglesia debe estar ai lado de 
los sin poder, de los margina
dos, de la perspectiva dei po
bre" ( ... ). "La unidad de la 
lglesia no es un fin en si mis-

Siderurgia Nacional angolei'la 
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Honduras: 
fuerza aérea mejor equipada. 

D La reciente adquisición de 
aviones brasileí\os "Tuca· 

no" y cazas espafloles C 101 
ratificó la supremacra de la 
Fuerza Aérea de Honduras 
(F AH) en Centroamérica, s&
gún estiman ex per tos mil iteres. 

Los especialistas aseguran 
que la FAH dejb de ser una 
fuerza "disuasiva" para trans 
tormarse en una poderosa 
unidad de combate, capaz de 
llegar a capitales de países 
vecinos en menos de 25 minu
tos. 

Esa opinión no es unânime, 
puesto que en Honduras se 
considera a la tuerza aérea 
como el factor que compensa 
un desarrollo más lento dei 
ejército en SJJS efectivos de 
lnfanterfa, artilleda y vehfcu
los blindados, así como de la 
fuerza naval. 

Fuentes extraoficiales creen 
que este país centroamericano 
tiene 20 mil hombres en armas, 
pero a diferencia de Nicaragua 
no cuenta con unidades de apo
yo tan importantes como las 
milícias. 

Con el objetivo de majorar 
la preparacibn de los soldados, 
los oficiales hondurel"ios solici· 
taron a Estados Unidos mayor 
asistencia militar. Dicho país 
autorizb como ayuda directa 
un total de 37 millones de 
dólares en 1983, mientras que 
durante el presente afio el 
monto seda de 78 millones de 
dólares y el de 1985 totalizaría 
72 millones. 

Además, fueron ejecutadas 
maniobras mílitares conjuntas 
entre los dos ejércitos, coyun
tura aprovechada por Estados 
Unidos para construir instala
ciones militares "semiperma-
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nentes" en sitios estratégicos 
dei país, entre las que se 
encuentran estaciones de radar 
y pistas de aterrizaje en Jamas
trán, QJcuyagua, San Lorenzo, 
Olancho, La Mosquita y Palme
rola. 

EI país cuenta actualmente 
con un mínimo de 54 aerona
ves. incluídos Super Mystere 
(versión israelí dei Mirage fran
cés). A-37 B (Drll(Jon Fly), Jets 
Sabre F-86, Aravas, Douglas 
C47, Cessna 180 y T-41 y dos 
helicópteros Sikorsky, diez he
licópteros Bell UH-1 H y cinco 

Bell UH-1B. 
Dicha flotilla fue comple

mentada con la adquisición de 
ocho aviones "Tucano", fabri
cados por la empresa brasilena 
EMBRAER, y descritos como 
de entrenamiento, pero espe
cializados en la lucha ant1guern
lla. 

Por otra parte, en la base de 
San Pedro Sula, 286 kilómetros 
ai norte de la capital, fueron 
mostrados dos cazas espanoles 
101, a reacción, y se esperan 
se1s más próximamente. 

La FAH tiene una importan
te experiencia de combate, 
pues particip6 con viejos "Mus
tang • -aviones de la Segunda 
Guerra Mundial- en las accio
nes de la guerra de "las cien 
horas" con EI Salvador en 
1969. (Manuel Torres) 

Avtón "Tucano" 
de rabricaàõn 
brasilei'la (amõa). 
Aseson:s 
norteamericanos 
en Honduras 
(izq.) 
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Editorial 

Conferencia de cúpula de Londres 

• Una victoria política 
dei candidato Reagan 

Las reuniones cumbres que cada ano celebran los 
jefes de gobierno de las siete mayores potencias 
occidentales no suelen caracterizarse por sus 
aspectos resolutivos sino por la vaguedad de sus 
proposiciones. Pero pocas veces como en el último 
encuentro de Londres, entre el 7 y el 9 de junio, 
los acuerdos adoptados fueron tan ambiguos y tan 
poco en consonancia con realidades apremiantes 
y patéticas. 
EI espectáculo ofrecido consistió en un contraste 
chocante entre las fórmulas anodinas y efusivas 
vertidas en el comunicado final y las peligrosas 

• situaciones a las que se refirieron, entre las que se 
destacan dos: primero, la interrupción dei diálogo 
Este-Oeste, en media de un clima de guerra fría 

• 

y de una carrera armamentista, que plantean serias 
amenazas a la paz mundial; y el segundo, el 
agravamiento dei ya insostenible endeudamiento 
de numerosos países dei T ercer Mundo, 
precisamente debido a la política económica de 
los Estados Unidos que ha encarecido 
notablemente los tipos de intereses bancarias.
Estas conferencias de los llamados "Siete Grandes" 
fueron convocadas para dei iberar sobre los asuntos 
económicos planetarios según los enfoques e 
intereses de las principales naciones capitalistas, 
pero recientemente se extendíeron a la esfera 
política. No obstante, los aspectos económicos 
siguen siendo los prevalecientes . 
Puesto que ésta era la primer cita que tenra lugar 
después dei comíenzo de la recuperación de la 
crisis recesiva mundial comenzada hace cuatro 
anos, era de esperar que la armonización de 
políticas para afianzar la recuperaci6n fuese el 
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objetivo de las discusiones. 
Cabe sena:ar que la recuperacíón es por ahora un 
proceso limitado a los Estados Unidos. el Japón y 
en menor medida a Alemania Federal. La 
economía norteamericana, tras haber 
experimentado la más profunda recesión de la 
posguerra y propalarta ai resto dei mundo, se ha 
recobrado desde el ano pasado y hasta el primer 
trimestre de 1984 exhibió índices elevados de 
crecimiento productivo. 
Pero en las demás potencias capitalistas la 
reanimación es todavía bastante modesta, mientras 
que en el Tercer Mundo los efectos más duros de 
la recesión castigan fuertemente aún las frágiles 
economias. 
En este contexto se ha generalizado el temor de 
que, a menos que no se efectúen rectificaciones 
en la política económica norteamericana, la 
recuperaclón se frene a mitad de camino y Ia 
economia mundial se hunda nuevamente en una 
crisis recesiva. 
Si nos limitamos a la visión dei problema desde el 
enfoque de los interlocutores dei presidente 
Ronald Reagan en Londres, el proceso que los 
inquietaba puede sintetizarse asr: 
Los Estados Unidos arrastran un enorme déficit 
fiscal cuyas causas principales son los gastos 
bélicos, presupuestarios y sociales. Este problema 
se ha acentuado durante la presidencia de Reagan 
que, acorde con su filosofía ultraliberal ha 
recortado los gastos socíales pero ha incentivado 
notablemente los bélicos debido ai impulso que 
imprimió a la carrera armamentista. Para enfrentar 
el déficit fiscal el gobierno acude ai 
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endeudamiento, en un proceso que eleva los tipos 
de interés bancarios. Los altos tipos de interés 
norteamericanos atrajeron ingentes capitales 
especulativos hacia los Estados Unidos, lo cual a 
su vez encareció et dólar en relación a las demás 
monedas. Así, Estados Unidos -que 
tradicionalmente era una nación exportadora de 
capitales como lo testimonia la penetración 
lograda en todo el orbe por sus empresas- se han 
convertido en un gigantesco importador de 
capitales y por primera vez el monto total de estos 
últimos supera hoy ai de los capitales 
norteamericanos invertidos en el exterior. 
Esta monumental transferencia de dinero debido a 
los altos intereses, no solo financia el déficit fiscal 
sino que también presta financiamiento a empresas 
de la superpotencia embarcadas en una nueva fase 
expansiva. 
Pero a su vez el encarecimiento dei dólar resta 
competitividad a los productos norteamerlcanos: 
Por lo tanto el dólar caro ha contraido las 
exportaciones de los Estados Unidos e 
incrementado las importaciones, dando origen a 
un creciente e inmenso déficit comercial. EI más 
que justificado temor de los interlocutores de 
Reagan. ai que se suman numerosos críticos 
norteamericanos, consiste en que la montaõa dei 
déficit termine por aplastar el edifício de una 
recuperación con tan trãgiles fundamentos y 
sobrevenga una nueva recesíón, con penosos 
efectos para todo el mundo. 
Pero la política norteamericana arroja también 
gravosas proyecciones actuales sobre las derr,ãs 
potencias capitalistas. Los altos tipos de interés 
norteamericanos las obligan a elevar los propios. A 
su vez esta implica, por ejemplo, dinero muy caro 
para las industrias y para la construcción, que por 
lo tanto se ven privadas o muy limitadas a pedir 
créditos para expandir sus actividades. De allí que 
los europeos lamenten con razón que los altos 
tipos de interés de la superpotencia les impidan 
levantarse de la crisis con vigor o, si se prefiere, 
que se prolonguen en sus econom fas los efectos 
de la recesión. 
Reiteramos que este análisis es meramente una 
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apretada síntesis de las críticas formuladas a 
Reagan por sus aliados occidentales. EI muy 
demócrata cristiano y procapitalista canciller 
alemán, Helmut Kohi, en vísperas de las 
conversac1ones de Londres insistia en la necesidad 
de que los Estados Unidos rectificasen su política 
y que el presidente Reagan achicara con firmeza el 
déficit fiscal. 
La opini6n pública mundial esperaba que las 
discusiones en la capital britânica fueran, por lo 
menos. animadas y que los seis contertulios de 
Reagan le exigieran, en nombre de sus propios 
intereses. las rectificaciones correspondientes. 
Pero esto habría sido quizás demasiado pedir ya 
que los Estados Unidos son la mayor potencia 
mundial y sus asociados, aunque teóricamente 
podrían oponerle represalias económicas, no 
tienen poder para forzar a Washington a un cambio 
de rumbo. 
EI realismo, pues, pudo haber inspirado una cierta 
resignac16n y hacer que estos desacuerdos de 
fondo solo fuesen abordados superficialmente en 
las discusiones londinenses, siendo apenas 
mencionados en el comunicado conjunto. 
Pero sorprendentemente ni eso sucedi6. EI punto 
principal dei documento manifestó el acuerdo 
genérico de los siete en políticas tendientes a 
reducir la inflación y los tipos de interés, así como 
en controlar, donde fuese necesario, los déficit 
presupuestarios y la expansión monetaria. Pero asf 
como no figuró compromiso alguno para atacar 
el déficit fiscal norteamericano, ni siquiera el 
déficit fue mencionado como causante de las alzas 
de interés, ni se advierte en el texto una sola de las 
criticas formuladas a Reagan por los europeos 
antes dei encuentro. 
Ante tanta mansedumbre de gobernantes de países 
soberanos cabe preguntarse: z.Por qué? 
Responde et ministro de Finanzas de Francia, 
Jacques Delors: "En algunos aspectos, como las 
relaciones con el Tercer Mundo y los tipos de 
interés, el desacuerdo sigue siendo total, pero no 
era éste el momento para pelearnos". 
Acerca dei "momento", precis6 el canciller Kohl: 
"Deblamos mostrar comprensión por las 
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exigencias electorales de Reagan, no podíamos 
suscribir un comunicado que habría aparecido 
como un acta de acusación". 
Tales son las razones. los mtereses de la economía 
mundial han sido supeditados a las conveniencias 
de un individuo, el actual presidente de los Estados 
Unidos. que aspira a ser reelegido en el cargo en 
las elecciones de noviembre próximo. la imagen 
de este candidato se beneficiaría si se presentase 
como el lídef' indiscutido de Occidente y para tal 
consagración nada mejor que ambíguas alusiones 
sobre los aspectos controvertidos, mientras en 
otros pasajes dei comunicado apareclan elogios 
a los índices de recuperación de la economía 
norteamencana. 
Entre las excusas para acallar sus críticas los 
interlocutores de Reagan alegaron que si las 
hubieran manifestado no habrían observado la 
neutralidad debida ante las elecciones 
norteamericanas. Pero no hubo neutralidad, sino 
por el contrario una sum1s1ón a los objetivos 
de Reagan que es claramente favorable a sus 
aspiraciones políticas. Para coronar la 
inconsecuencia dei gesto de los europeos. ellos 
deberán contar con la muy probable confirmac,ón 
de Reagan en la presidenc1a y por ende de una 
política que dai'la a sus propios intereses. 
los males de la programación económica 
norteamericana, como bien lo sabían los asistentes 
a la cumbre de Londres, castigan con particular 
fuerza a las naciones dei Tercer Mundo. Como 
resultado de las antiguas y las recientes alzas de los 
tiponle interés el endeudamiento dei Tercer 
Mundo ha alcanzado niveles insoportables. 
También en este caso se ha acumulado una 
montai'la que puede derrumbarse y provocar una 
crisis de proporciones. Ello no solo implicada la 
declaración de moratoria de los países más 
endeudados -algunos de los cuales ya han 
interrumpido el pago de sus deudas- sino 
asimismo una crisis dei sistema bancario 
norteamericano (que es el más expuesto en 
relación a los grandes deudores latinoamericanos). 
luego, hacía falta medidas drásticas y urgentes. 
En este caso no solo estaba en juego la eliminación 
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de las causas dei encarecimiento de los tipos de 
interés, sino asimismo la adopción de medidas de 
sostén financiero para los países más agobiados 
por una situación que no han originado. 
Tanto o mayor vaguedad se hallará en esta esfera 
crítica. Fórmulas generales que pueden ser 
interpretadas de uno u otro modo y en todo caso 
ni encierran compromiso alguno y, como exígua 
concesión a este drama que aflije a una parte 
importante de la población mundial, solo una 
recomendación de que se dilate el pi azo dei pago 
de la deuda comercial a aquellos países que hayan 
aplicado los programas dei Fondo Monetario 
Internacional. 
Hay sin duda contradicciones pol lticas entre las 
mayores potencias que siempre 
dificultarân el análisis de los problemas y más aún 
la adopción de políticas comunes que tengan en 
cuenta no solo los intereses propios sino también 
los de los países dei Tercer Mundo, dependientes 
económicamente de aquellos. En este conjunto de 
aliados coexisten un presidente francés de 
extracción socialista y sensible a reformas 
monetarias y a programas dirigidos a armonizar los 
intereses dei Primer y el Tercer Mundo, con un 
Reagan que desecha terminantemente tales 
soluciones. Difícil mente se darã una circunstancia 
pol ltica que facilite la coincidencia entre los 
gobiernos más poderosos dei mundo acerca de las 
reformas y disposiciones necesarias para resolver 
los problemas más acuciantes de la economía 
mundial. 
Pero estas inevitables discrepancias no justifican 
que se disimule la existencia misma de los 
problemas y que de hecho se avale a los causantes 
de su agravamiento. En resumen, y no obstante las 
fórmulas anodinas halladas por la diplomacia para 
incluir temas controvertidos de modo que no 
pudieran ser presemddos como una crítica a 
Reagan, el resultado es que el presidente 
norteamericano salió de Londres con las manos 
libres para persistir en su política de aquí a 
noviembre, y reforzado como candidato para 
prosegu,r con tan nefasta orientación los cuatro 
anos siguientes. • 
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DROGAS 
Uno de los mayores 

desafíos de nuestro tiempo 

• 

• 

1,Cónio se explica e/ constante aumento dei 
consumo de drogas e11 las sociedades 
industrializadas y su creciente i11cidencia en 
algu11os países dei Tercer Mundo? 
1,Existen formas de combatir e/ vicio? 
1,Cuáles so11 los i11tereses económicos e 

• incluso politicos que están por detrás dei 
tráfico de narcóticos? 1,Qué actitud deben 
asumir los países dei Terce, Mundo 
prod11ctores de coca. de hachls, de opio? 
i.Qué peso tienen las denuncias de que la 
cooperación 11orteam ericana co11 las. 

pofic ías u otros órganos encargados de la 
represión ai contrabando de drogas es una 
nueva versión de la infiltració11 de agentes 
de inteligencia? 

EI objetivo de este tema de tapa es 
presentar algrmos aspectos dei problema de 
las drogas que en general 110 son abordados 
e11 la cobertura periodlstica habitual. Sin 
embargo, muchas de las respuestas a las 
preg,mtas planteadas queda11 a cargo dei 
lector. 
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Un poder trasnacional 
Una compleja cadena que une ai campesino andino con 

el fumador de opio de la lndia, pasando por la maf1a siciliana 
y la Unión Corsa, mueve 30 mil millones de dolares 

anuales equivalentes a los lucros de la Exxon y la Gulf 011 
y amenaza con deJar dependientes de narcot,cos 

a un tercio de los norteamericanos 

Beatriz Bissio 

- No se c6mo agradecerle ... Tal vez con un 
poco de "yerba". 
- Rum ... un mate después de tanto tiempo 

no estaria mal. 
El diálogo entre un joven peruano y un argenti

no recién llegado se daba en el barrio de Barranco, 
conocido en Lima por ser lugar de encuentro de 
poetas y bohemios. El "portei'lo" había ayudado 
ai joven peruano a recuperar una billetera coo dr 

nero que habían intentado robarle. Pero para sor
presa suya, en vez de recibrr la yerba mate que es
peraba en cantidad generosa, el joven le entreg6 
una porción que entraria en un dedal. "Curioso 
-comentó- estos peruanos no entienden nada de 
mate, piensan que lo tomamos en cuentagotas". 

• Los datos usados en la elaboración de este trabajo 
Cueron recabadOli por el Centro de Documentación de 
"cuademos dei teroer mundo", princiealmente por Eunice 
SeMa. Extendemos nuesti:o agradecimiento a Donalson 
Magalhfes Garchegne y a Otávio Tostes. 
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Pero lamentablcmente el que no habla entendido 
nada era él: lo que habla recibido de su agradeci· 
do amigo era otra "yerba", marihuana, fumada 
habitualmente por jóvenes frecuentadores dei 
"Puente de los Suspiros", en ese bucólico rincón 
limei'lo. 

Esta anécdota, que es real y la presenciamos 
hace algunos ai\os cuando vivlamos cn Lima, e.s 
una de las tantas que pueden ilustrar hasta qué 
punto las drogas se ban ido mtroducíendo en 11 
vida moderna, en todos los círculos sociales, ha
ciendo cada ano más adictos y más estragos y ge
nerando cada d ia más abu ltadas cifras de dinero. 
ai punto de haber pasado a constituir la mafia que 
estã por tras dei tráfico ilegal, una trasnadonal tan:: 
to o más poderosa que las conocidas /;''x'Con, Xe
rox, IBM. .. 

En los últimos 20 anos el uso de estupefacientet 
se ha generalizado tanto que el narcotráfico ha 
sido definido como "cl negocio más lucrativo de 
los tiempos modernos" y sin embargo no existe 
una estrategia ni a nível local, nacional o regional 
que haya sido ex1tosa para enfrentarlo. Leyendo 
las estadísticas más bien se concluye que la iniciati
,,:a está todavia dei lado de los traficantes, infiltra
dos en todos los niveles sociales y en las más diver· 
sas estructuras de poder en los palses clave para su 
"actividad'', pertrechados con equipos militares > 
duenos de una infraestructura que darlan envidú 
a muchos de los Estados dei empobrecido Tercei 
Mundo. 

Pero Jos traficantes son intermed1.Srios ent 
dos puntas: el productor y el consumidor de las 
drogas. Y si su negocio es tan lucrativo es en gra 
medida también porque no han habido pol!ticas 
adecuadas para acabar con el problema de Ja pro-



ducción y el consumo de los narcóticos. Si no exis
tiera un mercado consumidor, según la más elo. 
mental regia de la oferta y la demanda. no habría 
quien se ocupara en producir o incluso en inter
mediar. O, por otra parte, si ai productor se le 
ofrecieran incentivos, apoyo y condiciones para 
dedicarse a otro tipo de cultívos, posiblemente 
optaria por ellos, en la medida que pasaría a satis
facer sus necesidades básicas con una actívidad de 
menor riesgo. Eso ya fue demostrado con algunos 
resultados exitosos a nível experimental. 

Los plantadores: 
ldelincuentes o víctimas? 

El mundo de la droga tiene actividades bien 
11 diferenciadas y complementarias. Estãn los plan

tadores, los financiadores, los transportadores, los 
que se encargan de la refinación en laboratorios 
clandestinos, los revendedores mayoristas y mino· 
ristas. 

Los afios de "trabajo" clandestino o semiclan
destino dieron origen a una vasta "experiencia" y 
por el hecho de tràtarse de una cadena tan grande 
de operaciones es prácticamente imposible vigilar 
y controlar, mucho menos suprimir, esa enmaraãa
da red que se extiende por todos los rincones dei 
planeta. 

El primer eslabón de la cadena son los planta
dores. Ellos son los que -en general- menos no
ción tíenen de su pertenencia a un submundo don
de la ley es dictada por la ambición de lucro y no 
impera otro ideal que el enriquecimiento rápido ni 

~ otra moral que la obediencia a las regias de juego 
dei más fuerte. Para el campesino que en América 
dei Sur planta la coca. en Africa el khat, en el Me
dio Oriente el hachís y en Asia la amapola dei opio 
el problema es más bien cultural y de supervivencia. 
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La Aduana donde el gobiemo boliviano recoge 
la producción legal de coca, cerca de Los Yungas 



Gran parte de la población andina tiene en la 
coca, desde antes de la conquista espaiiola, uno de 
sus alimentos básicos. La coca forma parte de su 
mundo mãgico y es incorporada en rituales. Masti
car coca ha ayudado durante siglas a la población 
indígena del Perú y Bolivia a soportar el frio, pa
liar el harubre. resistir el trabajo duro en las laderas 
de las cumbres andinas.' 

En Turquia la cosecha de la amapola dei opio 
pasó a formar parte de la cultura de los labradores 
,je la región de Afyon. En la "época de oro" de la 

EI "khat", la droga verde 
dei continente africano 

Una pequena hoja de gran poder estimulante 

O Dos puntos de vista totalmente diferentei. 
ante el problema de la droga en Africa están 

representados por las actitude!-. de los gobiernos 
de Somalia y Djibuti con relación ai khat. E.<ita 
boja - que a1 ser masticada libera un narcótico 
que estimula ai organismo y ayuda, como la coca. 
a olvidar el bamqre - es comercializada oficial
mente por e1 gobierno de Ojibuti. Dicho comer
cio está evaluado en aproximadamente 1 S miJlo
nes de dólares anuales. EI kl1a1 consumido en 
Djibuti se produce casi exclusivamente en Etio
pía, desde donde llegan diariamente, por via 
aérea, unas 1 O toneladas de la hoja. Desde allí 
soo distrjbuidas a través de taxís oficiales (llama
dos popularmente los "su_ltan~ dei khat") a mi
llares de consumidores en todo el país. EI equi
valente al consumo de un dia cuesta aproxima
damente 7 dólares, lo que representa un gasto 
considerable para las pauperizadas familias de 
este peque,10 país dei Cuerno de Afríca. 

La situación en Somalis, otro gran consumi
dor de khat, es radícalmen te diferente. EI aii o 
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producci6n turca. más de medio mill6n de perso
nas vivia del cultivo dei opio. Jumo es el mes de la 
cosecha, pero solo un dia de ese mes los frutos ma- • 
durnn a1 punto exacto paro permitir extraer de 
ellos el opio que dará origen a la morfina y a la he
roína. Ese dia los ninos son encerrados cn las 
casas, con ventanas y puertas trancadas, pues la 

tSe calcula que casi cinco millones de indiOs peruan~ 
se tlimentan y viven de la producción de ooca, cuya hoJa 
ticne un gran valor nutritivo adcmás de medicinal, segun 
fue comprobado científicamente. 

pasndo, cl presidente Siad Barre ilegali?ó lo dro
ga, alegando que ,u~ efecto:- e\taban minando a 
la familia, elernndo los índices de íracru.os m1stri
montale,; , au,m·ntamlo la crimmalidad. fueron 
prohibidos el cultivo, la comercializac,ón y el uso 
dei A.hat, con gra,·es sanciones a lo~ infractores. 

lnvestigaciones méd1ca.1; de la década dei 50 
demostraron que el uso ex.cesivo o ~iSTemãtico de 
la droga - que ha sido comparada con la bence
drina y la cocaína - puooe producir impotencia, 
,mbecíhdad y en algunos caso!>. la muerte. 

Esa medida dei gobiemo de Mogadi<;cio afecta 
directamente a los campe~inos de Kenya, princi
pales proveedores de /..har a los cc,,1sumidores so
malíes. La región productora de klrat en dicho 
país es conocida como el "triângulo verde", en 
aJusión ai '"triángu lo d orado·• produclor de opio 
en el sudeste asiático. Otro gran productor africa
no de esta hoJa es Etiopia, donde el J..hat es el 
segundo producto agrícola más importon te en las 
ex portaciones. 

En el caso de Kenya. las plantaciones son ile
gales, aunque el gobierno hace la ·'vista gorda", 
pue!> de su culüvo depeoden miles de familias f 
campesinas. (Se calcula que solamente el merca
do somaJí representa una demanda de SOO tone
ladas anuaJes). La falta de una supervisibn o ase
soramiento adecuado hace que muchos de esos 
campesinos - muchos de los cuales también plan
tan café y tê - utilicen los mismos insecticidas 
que se usan en esos cuJtivos. para combatir una 
plaga que apareció en las hojas de la droga. Resul
tado: en pocos dias los hospitales e11taban llenos 
de pacientes con quemaduras en la boca. {La boja 
dei khat es masticada por hombres y mujeresde 
la misma manera que la boja de la coca.) 

Además dei uso dei kiwi, hay en el continente 
africano casos de viciados en opio en Mauritania 
y Túnez, de abuso de narcóticos sintéticos en Ni· 
geria y Níger y pocos casos de viciados en opiá
ceos (particularmente morfina) en Kenya, Níger 
y Sudáfrica. Sin embargo, el problema de las dro· 
gas no 1iene las proporciones que ya alcan26 en 
otros continentes. 
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EI cineasta alemán Michael Gregor sacó cst~s fotografias 
en un centro de producción clandestino de cocaína 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, poco antes dei 
golpe de los "coca-dólares" dei general Garcia Meza. 
La gente no sabía que estaba siendo foto~raílllda. 
Este material inédito fue presentado por 'cuademos 
dei tercer mundo" poco después dei golpe de Estado 
de 1980. Se observan en deta1le las diferentes 
etapas del trabajo de los traficantes y la poderosa 
infraestructura con que cuentan 



respiración del aire contaminado puede series fatal. 
Cubiertos sus rostros con panuelos protectores 
hombres y mujeres trabajan en los campos 24 ho
ras seguidas. Lo que no se coseche ese día ya no 
servirá más. Pero como cada kilo de la amapola rin
de unos l S dólares a los campesinos, ese dia lucran 
para vivir el afio entero. 

Cuando, por presiones de los Estados Unidos, 
Turquía prohlbió el cultivo dei opio e impuso la 
pena de muerte para quien violara la ley estuvo a 
punto de estallar una nueva versión de la guerra dei 
opio, y vanos gobiemos sucumbieroo. 

Ind•a es actualmente el mayor productor mun
dial de e pio como cultivo legal, aunque las autori
dades saben que aproximadamente 100 toneladas 
ai afio son producidas para el mercado ilegal, en 
gran parte ab;:stecedor de la demanda interna dei 
país. El estigma cultural en relación a la heroína 
no permite el avance de su consumo en la sociedad 
hindú a pesar dei reconocido incremento de la pro
ducción. Sin embargo la India tiene de 30 a 40 mil 

La coca: i droga o 
alimento estimulante? 

D La coca fue utilizada por los incas del Perú 
como alimento, para ofrendas religiosas y 

para ritos. Masticar la boja de la coca es para los 
indios del altiplano andino una costumbre secu
lar. El descubrimiento de la coca en tumbas dei 
periodo pre-cerámico prueba su presencia en la 
vida de esas comunidades hace por lo menos 
tres .mil aü 06. 

En 1S39, el obispo de Cu:zco, monse,ior Vi
cente Valverde, en una carta dirigida a la Corona 
espaiíola, contabá que los índios podían trabajar 
en condiciones de dure1.a, sin fatiganie, gracias al 
efecto energético de las bojas de coca 

En su ensayo "La coca en eJ Perú". publicado 
en la revista S()cialismo y Participación (abril/ 
1983) Baldomero C~ceres, psicólogo social pe
ruano, cita la obra dei Inca Garcilaso de la Vega, 
Comenlarios Reales (1607), una de las descrip
ciones mâs importantes sobre el Perú colonial EI 
Inca Garcila,;o transcribe observaciones dei padre 
Blas Valera, "que vivió en Perú muchos anos y 
salió 30 anos antes que yo ". En ellas se recono
cen las virtudes que, para los indios, ten(a el uso 
de la coca y los benefícios que eso pioporcionaba 
a los e.,p&ioles: ( ... ) "de cuáo útil es la coca para 
los trabajadores se deduce dei hecho de que l-0s 
lndios que la comen están mucho mâs dispuestos 
y fuertes, fetices con ella y trabajan todo el día, 
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fumadores de opio legalmente registrados, para 
quienes ese hábito es parte de una cultura secular. 
El trabajador agrícola de Punjab coloca opio en el 
tê matinal y los intelectuales de Bombay acostum
bran tomarlo con leche fria como bebida tipica en 
las fiestas. 

En Sierra Nevada, en Colomb1a, el problema es 
más económico que cultural. Los indios guajiros 
resistieron durante siglos con orgullo la acultura
ción a que quisieron someterlos los espafioles. Sin 
embargo ahora estãn sucumbiendo ai poder dei d1-
nero de la droga Asi, en la árida península de Guo
jira el paisaje se pobló de jóvenes fumadores de 
marihuana y adictos de diferentes partes dei mun
do i,POr qué ese cambio de actitud? Porque cuan
do los espaftoles llegaron, los ind10s eran los pro
pietarios libres de sus tierras, un pueblo sano, en 
expansión. En la Colornbia de hoy, los indiosgua
Jiros. marginados. no tienen otra fuente de ingre
sos que el cultivo ilegal de la marihuana "Antes 
dei 'pasto bendito' los xuajiros subsistfan en el li-

sin comer ..• " 
Fueron justamente los colonizadores espa.io

les los responsables de la expansión de los culH· 
vos de coca. Hasta la época de la colonia, la plan
ta era reservada para el uso en ccremonias religio
sas y para el consumo de los chasqws, responsa
bles de llevar, a pie, las noticias de un extremo a 
otro dei lmperio inca. En ese sentido, las autori
dades indígenas tenfan su consumo mu)' contro
lado. Sin embargo, el descubrimiento de la po~i
bilidad de no tener que alimentar a los indios y 
su total indiferencia en cuanto a su destino como 
raza. Uevó a los espa..ioles a distribuir la coca en
tre toda la íuerza de trabajo. Esa es una de las ra
zones atribuídas por alguoos hi5toriadores ai he
cho de que la población indígena haya pasado d e 
aproximadamente S millones, en 1500, a solo 
dos millones un siglo y médio después (1650). 
Los indios trabajaban sin comer, "accionados a 
coca" y terminaban muriendo de inanición y su
cumbiendo a I$ enfermedades trasmitidas por 
los europeos. 

EI estudio dei profesor Cáceres no se agota en 
la valorización dei papel wltural que pudo haber 
tenido la coca en la antigua civllización incaica. 
El aporta esos elementos históricos para plantear 
una cuestión muy actual: el problema de los plan· 
tadores de coca, actualmente. De esa forma. él 
escribe en el mencionado ensayo que la erradi
cación de las plantaciones, presentada como solu
ci6n ai problema de la cocaína en los Estados 
Unidos y en Europa, "cierra a los países andinos 
productores, Bolívia y Perú, as( como a quienes 
cultivan mar1huana en Colombia, la posibilidad 
de un futuro basado en un proyecto nacional que 



mite dei hambre", explica el economista V íctor 
Jacheco Laborde, para quien "la marihuana fue la 
'"531vaci6n de la región ". 

Las últimas investigaciones muestran que exis
ten en la Sierra Nevada colombiana plantaciones 
capaces degenerar 100 mil toneladas de marihuan a. 

En Perú, el pasado mes de mayo casi 12 mil 
campesinos hambrientos invadieron la ciudad dei 
Cuzco reclamando la legalización de sus cultivos de 
coca y mejores precios oficiales para sus produc
tos. Coo sus mujeres e hijos bloquearon las princi
pales avenidas de la localidad exigiendo que el Mi
nistro de Agricultura fuese a dialogar con ellos. Las 
organizaciones sindicales tocaies apoyaron a los 
productores de coca con paros de 24 horas. Y 1 15 
alcaides de pequenas aldeas cuzquefias dijeron es
tar dispucstos a inicíar huelgas de hambre para 

.,poyar a los •·cocaleros". 
Los campesinos exigían que se reconocieran le

gallnente como zonas cocaJeras los Valles de la 
Convención y Lares (e.~cenario de lãs guerrillas de 

tenp en cuenta la existencia real de nuestra prin
cipal riqueza aarícola". 

EJ profesor C!ceres también bace una reaeiia 
dei valor antropolbgico de la planta, se,\alando .....,-.__.... 
que ella (la boja) es un alimenfo insustituible, 
con múltiples funciones: " ( ... ) está vinculada a la 
rida dei trabajo en la minería y en la aaricuJtura, 
como alimento-estimulante ( ... ), su uso ritual ase
aura Ja identidad cultural andina. constituye una 
fuente de seguridad psicológica y un recuno de 
la medicina popular ( ... )" 

Por esas razones, Cllceres pregunta: " 1,Agrava 
o alivia los efec tos de la desnutrición? En nues
tn cultura, 1,es droga o alimento estimulante? " 

Una de sus conclusiones es que la decislón de 
la Convención Unica de Eatupefacientes1 ai deci
dir &Obre la erradicación de las plantaciones de 
coca, ''solo culminó con una injusta discrimina
cibn de la tradicional planta peruana y por eso, 
fue excluída de los planes de desanoUo aaroin
dustrial". " Gracias a esta situación - continúa -
1• plantaciones de coca han aumentado ai mar
,en de la ley. En Juaar de las J 7 mil bectáreas re
conocidas e.xistirian entre S0 y 160 mil, según 
eltimaciones moderadas y otras menos conser
Yadoras. Los esfuerzos represlvos son compara
tiYamente ineficac:es. IauaJ que los costosos 
proyectos de sustitución de los cuJtivos. Estos 
íaltimos ( ... ) representan una poUtica impuesta a 
partir de los Estados Unidos, que cerrarfan otras 
alternativas menos costosas y mlls eficaces, si la 
lealslación internacional fuera sometida a una re
Yiaión a pedido de los países andinos". 

EJ autor dei ensayo propone auspiciar junto a 
las oqaniuciones campesinas de plantadores de 

coca, la creación de un centro multidí,ciplinarlo 
de investiaaeíones aobre la planta, que no solo 
ampliara la información sobre eJJa sino que tam
bién asumiera la responsabilidad de difundir nue
vu informaciones sobre su historia, naturale:r.a y 
propiedades, promoviendo un cambio de actitud 
que ayude a diluir el actuaJ prejuicio con rdación 
a elJa" . 

Cllceres también considera necesario la reallza
ción de una campana para esclarecer a la opbiión 
p6blica sobre "los efectos diferenciados de la b~ 
ja, la puta básica de coca y la cocaína" . Final
mente él sua:iere la realización de un encuentro 
de carãcter cientifico, con ·1a presencia de espe
ciàlistas intemacionales, destinado a sectores re
presentativos, académicos y políticos, "cµyo m
vel de información en nuestro medio es verdade
ramente lamentable". 

Debe destacarse que el dinero que mueven 
anualmente en Perú los traficantes de drogas esti 
calculado en 4.500 millones de dólares. 

1 
En 1962 se realizó en Ginebra (Suiza) Ja Conven

ción Unica de f.atupefacientes, con el auspicio de las N• 
ciones Unidas. En ella se resolvió que. en un plaz.o de 2S 
allos, debian errldicaise los cultivos de coca de la 1111>
región andina, limitándolos a los MriCtamente necesa
rios para fines científicos e industriales aprobados por 
la legislació1L f.ata resolución es la que citan los Eatlldos 
Unidos en ais presiones a los gobiemos de la mp6a para 
acabar con 11s plantaciones. 
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Bolivia: 
la triste experiencia 

de los traficantes en el poder 

D Bolivia entró en los anales del poder de la 
droga con un récord inédito: el golpe !1e los 

n1cadá/ares que el 17 de julio de 1980 llevó al 
poder a la propia mafia local dei tráfico de cocaí
na. o sea, ai general Luis Garcia Meza lPresiden
te) y el coronel Luis A:!ce Gómez., lministro dei 
Interior) $0brino de uno de los mlls poderoso:; 
cabecillas boh,·ianos, Roberto Suáru Gómez, co
nocido como "el rey de la coca", EI escándalo in
ternacional no impidió que esa cuadrilla, vincula
da a los peores asesinos<iel tráfico ilícito, perma
neciera en el poder por do!- ano~ más. EI periodL<:
ta argentino Gregorio Selser. colaborador nues
tro. escribió extensamente sobre ta.~ vinculaciones 
de Garcia Meza y Arce Gómez con la droga y 
fue. incluso quicn hizo algunas de las denuncias 
mas gru·es contra ellos. Selser llegó aun a re
ferirse a un "modo de producción narco-nulitur 
bolí"iano". responsable de la introducción, en 
los Estados Unidos, de 200 mil kilos de cocaína 
evaluados en mil millones de dólares. 

... 

EI \'Olumen <le dinero m°' ido anualmente por 
los narcotraficantes bolh·ianos e;. tal que Roberto ' 
Suárez Gómez tuvo la osadia de ofrecer pagar la 
deu da ex terna bofüiana (calculada en esa época 

La sustítución de las planr:icione~: un de.~:ifío social 

la construcción de canúnos vecinales y el desarro
llo de proyectos agrícola.,, alternativos. Se trata 
de uno de los mayores y más ambiciosos proyec-

en 4 mil millones de dólares-), a cambio de bene
ficios por parle dei gobierno dei presidente Siles 
Zuazo. 

De hecho. ·el presidente Zuazo tiene en el po
der de la droga ~"tl gran desafio. ··un Estado den
tro dei Esmdo", como é! mismo describió en al
gunas ocasiones, sin ocultar que el ejército•boli
viano no puede compararse ni de lejos con las 
muy bien perlrechada.s guardias pretorianas que 
custodian las áreas dominadas por los traficantes. 
Una de esas regiones es la dei Chapare, donde es 
la droga la que impone las leyes. El problema ad
quirió connotaciones tan serias que el presidente 
Sites Zuazo acabó por aceptar el proyecto pro
puesto para esa región por los espec1alis1as anti
drogas de los Estados Unidos. En marzo pasado, 
el presidente Sites y el embajador norteamerica
no, Edwin Corr. estuvieron de acuerdo en susti
tuír las planfaciones de coca en la región según 
un plan conocído como ·'Proyecto Chapare" que, 
según se divulgó. ·deberá tener "grandes reper
cusiones sociales en los próximos cir,co anos". 
Para implementar esre proyecto, se prevé la am
pliación de la infraestructura de la salud pública. 
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tos de sustitución de las plantaciones de coca ya .J 

intentados en América Latina. ( : 
Uno de los problemas que 1iene Bolívia para 

enfrentar ai narcotráfico ei. la falta de recursos. 
ya sea para llevar adelante los operativos policia
les y militares en la persecución a losdelincuentes, 
o para financiar los enormes gastos de proyectos 
tendientei. 11 sustituir los cultivos de coca por 
otroi.. Esos recursofi fueron evaluados, a comien
zos de la década dei 80, en 200 millones de dó· 
lares. 



los anos 60), y que seles triplique el precio pagado 
por la Empresa Nacional de la Coca (ENACO). El 

• gobierno sólo rcconoce como lcgales -y compra 
su producciôn- las plantaclones de algunos valles. 
En el resto de la región reprime severamente a los 
plantadores. 

Por su parte en Bolivia, los campesinos produc
tores de coca realizaron un congreso en Cochabarn
ba, en 1983 y rechazaron categóricamente la rei
vindicaciôn de los Estados Unidos de erradicaciôn 
de los cultivos porque, "no solucionarã el proble
ma de la fabricacit>n y tráfico de cocaína" y en 
cambio si afectarâ si.1 alimentación y su vida. 

Diferente es el caso de algunos grupos indíge
nas mexicanos. En abril pasado nueve obispos ca
tólicos denunciaron "la existencia de una mafia 
nacional y extranjera, que opera el narcotrâfico 
y obhga a los campesmos a plantar drogas bajo 
amenazas de muerte. Encabezados por el ano
bispo Bartolomé Carrasco Briceiio. ellos denun
ciaron también la complicidad de las autoridades 
tocaies que ayudan a proporcionar a los indíge
nas de Oaxaca y Chiapas, semillas, créditos, ferti
lizantes y otros insumos para el cultivo dei cáfia
mo y la amapola. "Cada dia mayores áreas sedes
tinan a esos cultivos en detrimento de la produc
ción de alimentos", denunciaron los obispos. 

EI valor de la deuda externa mexicana 

El trâfico de drogas está dominado según las 
áreas geográficas. por diferentes "monopolios" En 
el caso de la coca y la marihuana sudamericana, 
está en manos casi exclusivamente de colombia
nos. Según da tos recícntes, las ex portaciones de 

• drogas a part1r de Colombia superaron el aiio pa
sado las cxportaciones tradicionales de café. Mien
tras que el café rindi6 de 1.500 a 2 mil millones de 
dólares. la cocaína, marihuana y quaalucies (droga 
sintética vendida en pastillas. metacualone, de 
poca aceptaci6n en el mercado latinoamericano) 
superaron los 3 mil miUones de dólares. 

Se estima que de 40 a 70 mil familias colombia
nas estãn involucradas en el tráfico de drogas. y 
que de Colombia proviene 80% de la cocaína 
(unas 50 a 60 toneladas anuales) y 70% de la 
manhuana que ingresa a los Estados Unidos. Una 
de las rutas mâs usadas es Bogotá- Miami, y 
particularmente, cuando la droga es introducida en 
Estados Unidos por via aérea, los traficantes 
preferían el vuelo de Brani/'f, que lleg6 a ser 
conoc1do como "el vuelo dei polvo blanco". Los 
3 mil millones de dólares que reciben los trafican
tes colombianos. cuando la droga es vendida direc
tamente en las calles de Nueva York -el mayor 
centro consumidor de los Estados Unidos- se 
Lransforman en 80 mil millones de dólares, o sea, 
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casi el valor de la deuda externa mexicana, la se
gunda mâs elevada dei Tercer Mundo, después de 
la brasUeiía 

Esas actividades ilícitas fueron las responsables 
dei crecimiento dei sector financiero colombia
no en 5,5% entre 1980 y 1981, mientras que e! 
sector manufacturero sólo se expandió 1,1% Eso 
porque las instituciones financieras (muchas de 
cllas controladas por los propios traficantes) son 
las encargadas de invertir el dinero de la droga en 
otras actividades, para "Javarlo". 

Por algo Colombia ya es conocida como ''el pa
raíso de los traficantes". Se estima que de 15 a 
20% de los miembros dei Parlamento son electos 
con dinero ilícito proveniente dei narcotráfico. Es 
fácil entender que la presencia de un ministro de 
Justicia como Rodrigo Lara Bonilla haya incomo
dado y ofuscado a los traficantes de la "conexion 
colombiana•·. que acabaron asesinándolo cuando 
el presidente Belisario Betancur estudiaba la posi
bilidad de nombrarlo embajador en el exterior. por 
las reiteradas amenazas de muerte que había reci
bido. 

A pesar del dominio indiscutiblc de los colom
bianos, en los últimos anos los 6rganos encargados 
de reprimir el trãfico de drogas han descubierto 
elementos que les hacen suponer que en el caso de 
la coca que sale a través del Brasil el con rrol está 
en manos de elementos de la mafia siciliana, la ca
morra napolitana y la a11dro11ghe11a de Calabria. 

Uno de los indícios es el volumen creciente de 
cocaína aprehendido en ltaLia ( 17 kg en 1979 y 
224 kg en J 983) y la evidencia de que gran parte 
de eUa proven ía dei Brasil a través de una conexiôn 
en Portugal, favorecida por dos vuelos diarios entre 
Rio de Janeiro y Lisboa. Vine1:1lado a la mafia ita
liana, Tomaso Buscelta. actualmente detenido en 
dependencias de la Policia Federal en Brasilia seda 
el jefe de la mafia de narcóticos en Br;i,;il. 
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El monopolio de Ia mafia 

La mafia ~que se autodefine como la onorata 
societâ- controla decenas de miles de negocios 
Entre ellos una parte de la importación de cocaína 
de América Latina, la que distribuye en Europa y 
reexporta para los Estados Unidos. Pero la mafia 
también comparte con la Unión Corsa, de Franc1a, 
el centro! dei mercado negro de heroína prove
niente dei Oriente:' Dates recientes indican que 65 
a 70% de la heroína que entran en la región no
roeste de los Estados Unidos províenen de Sicília, 
con un lucro paia la mafia de 750 rnillones de 
dólares anuales. En mayo de este ano por primera 
vez en mucho tiempo, fueron decretados 462 anos 

1.En 1983, por ptimera vez las aprehensiones de cocaí
na en Francia superaban a las de heroína 
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de prisión para 74 traficantes sicilianos, SQ de cllos 
con conexiones en los Estados Unidos. 

Sicília pas6 de simple estación intermediariu a 
sede de laboratonos clandestinos. Barcos prove
nientes dei Oriente Medio descargan morfina en las 
costas pO<-'<> custodjadas de Trapani o Sciacca y en 
laboratorios de Palermo (capital de Sic1liu ). se pro
cesan hasta 45 kg de heroína por semana. 

Una "innovación" de la maJia fue usar a Amé
rica latina como intermediaria en la ruto de la he
roína hacia los Estados Unidos, utilizando para 
ello sus propros "esquemas" dei contrabando de 
cocaína y e! hecho de que, a pesar de todo, la v1gi
lancia antidroga es menor en este continente que 
en Europa. 

Para e! profesor Pino Arlacchi, especialista en el 
crimen organizado y docente de la Unjversidad de 
Palermo, "las mmensas ganancias dei tráfico de 
droga:; transforman a la mafia italfana de una sub
cultura cnminal secular en una estirpe de índustria
les ". 

Emanuele de Francesco, el sucesor dei asesina
do general Oalla Chiesa, que acumula los cargos de 
alcalde de Palermo, jefe dei Servi.cio de lntetigcncia 
Interno de ltalia y representante dei gobierno cen
tral en Sicilia para combatir la ma/la, afirma que la 
más reciente ley antima/ia aprobada en llalia es "la 
legislaciôn más rigurosa contra el crimen organiza
do en vigor cn cualquier país occidenlal, más es
tricta aun que la legislación anticrimen de los Esta
dos Unidos". Pero a pesar de contar con todos 
estos instrumentos Jegales, para él "la batalla con
tra la mafia durarã de 15 a 20 anos". 

En el caso de las "mercaderías" provenientes de 
Oriente Medio } Lejano Oriente, hasta !legar a Eu
ropa, el camino recorrido fue larga y difícil En 
general no estuvo en manos de un único grupo mo
nopolizador dei trãfico ilegal, sino que pasó por 
una red compleJa y a veces por medios de transpor
te Yariados, combinando la via terrestre, marit:~-~ 
y aérea. 

La droga viaja en camello 

Dicen algunos conocedores de la idíosincracia 
de la región. que en e! Oriente Mcdio no podría 
concentrarse lodo el tráfico en una {mica ma[ia. EI 
carácter individualista de los pueblos no lo permi
tiria. Sin una organización, ni autoridades tipo "EI 
Padrino", hay ind1c10s de que los traficantes se 
unen para adquirir mercaderías '"ai por mayor". 
Pero hay también ajustes de cuentas, que respon· 
den a iniciativas individuales. 

Aunque Turquia perdió su importancia como 
productor de opio, continúa siendo un pafs de 
"tránsito" para la droga que proviene por via te
rrestre dei Líbano u otros países dei área. De Tur
qu ía la droga puede ser encaminada por via marf-

o 

... 



tima a Francia, en particular a Marsella, o por via 
terrestre a Alemania Federal, atravesando Bulgaria 
o a veces por una rota más larga, a través de Yugos-

1 lavia e ltalia 
Cuando la "conexi6n francesa" perdió mucho 

de su importancia dobido a los duros golpes reci
bidos de la represi6n, los traficantes incentivaron 
sus operacíones en Alemania. Alemania Federal es 
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EI hachfs y el opio de 
Turquía y dei Llbano son 
tran5p0rtados hacia Europa 
por v ía terrestre o 
marítima, en este caso 
muchas veces con escalas 
en la isla de Oúpre, para 
los destinos fmales en 
ltalia, Francia (Matsella), 
Alemania Federal y 
Espaiia. Por tieua, las rutas 
tradicionales atraviesan 
Bulgacia y Yugoslavia, con 
destino a Alemania 

fJna "innovación" de la 
mafi'1 fue utilizar sus rutas 
de cocaína para iotroducir 
la heroína en Estados 
Unidos a través de América 
Latina. Durante la década 
de los 70, fucron muy 
usados con ese lin los 
puertos y aeropuertos de 
Buenos Aires y 
Montevideo, pero la 
represión cambió la 
situación y actuaJmente 
las rutas más utilizadas son 
1~ que pasan por Bnsil 
o Colombía, así como por 
Jamaica o México 

actualmente un gran depósito y centro de almace
namiento de opio y morfina, y comienza a ser uti
lizada como centro de distribuci6n. 

Además de ser transportada escondida en ca
míones de carga "legal", autorizados .a cruzar va
rias fronteras, la heroína también llega a su desti
no a través de algunos de los cientos de miles de 
trabajadores inmigrantes turcos, dispuestos a Uevar 
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La cocaína viaja en 
cadáveres y la heroína en 
maletas tipo James Bond 

D Las formas utilizadas por los traficantes para 
transportar la droga llegan a extremos de 

imaginación y audacia. En el caso del transporte 
terrestre - como el que se usa para Uevar herofna 
de Oriente a Europa - los recursos ideados para 
esconder la .. mercadería" en autos y camiones 
muchas veces darían envidia a los agentes de las 
películas de James Bond. La era de la electrónica 
ya llegó ai submundo del narcotrãfico: se de.-.cu• 
brieron botones que. cuando se aprietan, abren la 
\·alija del auto y dejan a la ,·ista un compartimen
to falso. donde se carga la droga. 

Después de una denuncia que-condujo a la de
tención eo la frontera indo-paquistanf de la 
ma)'or carga de heroína ya registrada en el mun· 
do. la polícia aduanera iba a d~istir y liberar un 
pesado camión tanque con gasolina. cuando des
pués de mucho trabajo. descubrieron una pared 
falsa detrás de l:1 cual estaba e~ondida la heroÍ· 
na. 
• Pero los mêtodos más escabrosos son los que 

usan los traficantes de cocaína: en Bolivia, la 
opinión pública se estremeció con el caso de una 
pareja que 1omó un a\'iÓn en el aeropuerto de La 
Paz. bacia los Estados Unidos con un bebé que na. 
mó la atención de la azafata pues ni lloró ni se 
movló durante todo el vuelo. A1 llegar a destino, 
la ya alertada policia descubrió que eJ nino esta
ba muerto y dentro de su cuerpo, vacío. se escon
dia cocaína. Como tantos otros nl<1os. había sido 
secuestrado y asesinado por los traficantes. 

Pero el caso de uso de cadáveres n más lejos 
aún. Personas que habian muerto en Europa e 
iban a ser trasladadas a América Latina para ser 
sepultadas, también fueron utilizadas por los tra
ficantes para contrabandear la droga. 

Diplomáticos estudiantes becados, "misses", 
la maleta de un presidente y basta víajeros que 

Aviones aprehendidos con cocaína colombiana 

disfrutan de ciertos privilegios aduaneros son in
corporados a los esquema.~ dei tráfico de drogas. 
Hay personas que aceptan introducir en su estb
mago bolsas con coca1na, una de las formas más 
peligrosas del contrabando. Los jugo!' gástricos 
pueden corroer las bolsas - por más resistentes 
que sesn - y la liberacibn de esa carga de cocai
na provoca la muerte instantinea, como ya oco
rri6 muchas veces. 

En Trujillo. en el norte de Perú. fue presa una 
familia c.mtera de traficantes de cocaína: padres, 
hijos, nietos y hasta sobrinos. Llevabsn te droga a 
Colombia y Ecuador. 

Un traficante de Los Angeles obligaba a su hi• 
jo de cinco anos a esconder las bolsitas coo co
caína en la boca. En cada venta que su padre ba
cia, el ni,10 escupío una de la, bolsitas, que, si 
por casualidad la rragaba, hubiera muerto en se
gundos. 

En la frontera amazónica dei Pem, u11 polícia 
fue a revisar una persona y la encontró llena de 
vendas por todo el cuerpo. Al ser interrogada, es, 

ta persona explicó que era leproso. El policia in• 
sistió en sacar las vendas. V encontr6 la hcridas 
en las piemas pero dentro de ellas una buena can· 
tidad de cocaína. EI hombre habia hecho ya m
numerables viaJes pero jam~ nadie habae descon
fiado. 

Miembros falsos y pierna.~ enyesadas también 
son utilizados como ~ondite y hasta un gieriíf 
de la costa este de lo:. Estados Unidos fue prota
gonista de un caso curioso: se encontró cocalna 
en un fondo falso en sus botas. La explicación 
que dio fue que trajo la "carga" para ayudar a pa
gar sus vacaciones en Colom bia. 

Tiemas abuelit&s y mujeres.que fangfan ei,1ar 
embarazadas también fueron detenidas llevando 
la multimillonaria carga. 

En Honduras. las autoridades capturaron, en 
mayo pa.,;ado, una catga coo 1.080 kg. de cocaí
na, transportada de Colombia a Estados Unidos 
en un barco de ,bandera panameiia. Después de 
cuatro dias de intensa búsqueda, agentes policia
les descubrieron la c-0cafna en un complicado re
vestimiento de las paredes dei barco. Perros 
amaestrados fueron confundidos, con facilidad, 
por una capa de café puei.ta arriba de la cocaína. 

En 1978, en ese mismo país, hubo Incluso ai,. 
tos jefes de las fuerzas armadas involucrados en 
el tráfico de narcóticos, muchos de ello~ destl· 
tuidos. 

En el Líbano, soldados libaneses llevaban car
gas de hach ís para Israel en los bidones utilizados 
por el ejército judío para abastecer de gasolina a 
sus tropas, en Sidón. Los bidonc.,;, en lugar de re
gresar vacíos, l'olvian cargados de drogas. 



pequenas cantidades de la droga para pagar así 
gnstos de vinJe y obtener algún lucro 

Marsella fue uno de los principales centros de 
distribución de drogas de Occidente. Muchas ve
ces la carga llegaba contrabandeada por los propios 
tripulantes de los navios que anclaban cn sus cos
tas, aunque se usó también el viejo recurso de des
carga en el mar en cajas 1mpermeables que después 
eran recogidas por barco~ que salian desde la costa 
francesa. f-s pos1ble que el papel de la Unión Cor
sa, que operaba en Marsella esté ahora cn manos de 
la ma/ia siciliana. Según las autoridaúes italianas, 
Catania, segunda ciudad de Sicília, sustituye a la 
tradicional fren ch conccttnn . 

Espai'la tamb1én se ha convertido en un tram· 
polin mediterrâneo para la droga destinada ai mer
cado norteamericano, estimándose que Barcelona 

a cs uno de los puntos de entrada dei contrabando. 
En el caso dei hachfs y dei opio que sale de te

rritono libanês, otra nita lo conduce ai Africa. La 
carga atrav1csa la frontera con Jordama en general 
cn camión, y desde allí es llcvada hacia Israel a tra
vés dei desierto dei Sinai, en camello De ahi es 
conducida para Egipto, centro distribuidor para 
Etiopía, Sudán y Libia 

La droga puede llegar a ser aprehendida, pero los 
beduínos inigualables conocedores dei desierto 
ca:.i s1emprc disparan. 

Esta ruta a través de Jordania era la más utiliza
da antes de la mvasión dei Líbano por lsraer. Eso 
porque el Líbano pasó varios anos con su frontera 
real cstablec1da por las fuerzas de la ONU estacio
nadas a lo largo dei río Litam y con la parte sur 
controlada por las milicias dei mayor Saad Haddad, 
aliado de Israel Eso implicaba, en la práctica, que 
no hubiese comunicación accesible por tierra entre 
el sur dei Líbano y Galilea, norte de Israel. La si
tuaciôn cambió con la invasión israelí: las fuerzas 
ocupantes llegaron a Beirut y luego de algún ticm-
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Las patrullas antidroga de la fronten 
mexicano-americana: control severo, pero 
no 5icmpre eficaz 

po se replegaron ai sur dei río AwaJi. Esto signifi
có, de hecho, el restablecimiento de la conexiôn 
terrestre entre el Líbano e Israel. 

Según declarac1ones de voceros i~raelies de la 
policia de fronteras publicadas en la prensa occi
dental ''más de 15 toneladas de hach!s inundaron 
Israel en 16 meses transportados en carros civiles: 
el equivalente a 4 millones de dólares". En general 
los traficantes eran hombres de las milícias dei 
mayor Haddad y por eso los gu ardias fronterizos 
de Israel habían hecho la vista gorda aJ tráfico de 
narcóticos. 

La importancia creciente de la India 

Informaciones dei mes de abril de este ano da
ban cuenta de que, en el caso dei LcJano Onente, 
"Bombay y Nueva Dellu se transformaron rápida
mente en los princ1pales centros de organizaciôn, 
envio y tráfico de heroina para Europa y los Esta
dos Unidos, proveniente de la región de Khyber 
Passo" La India entró en la ruta de las drogas pe
sadas por las crecientes dificultades que encuen
tran los traficantes en Pakistán. En mano de 1983, 
se divulg6 en todo el mundo la requisa de la mayor 
carga de heroína de que se tenga noticia: 421 kg, 
en la frontera de Pakistán. La droga había sido pre
parada en territorio afgano, por un grupo tribal pa. 
quistan!, y su destino era Bombay, en la lndia. 

La droga de Pakistán va por tierra hacia la ln
dia. De ali i sale por via aérea desde Bom bay o 
Nueva Oelhi hacia los Estados Unidos, con cone
xiones menos "quemadas" que la ya tradicional, 
a partir de Karaclu. 

Como el consumo local está aumentando, una 
parte de la droga queda cn Ja región. "Encontra
mos la heroína disponible libremente en Nueva 
Delh.i, Bombay, Colombo, y Karachi", se queja el 
director de la Misíôn dei Drug 1:;nforcement Admi-
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nistration (DEA, organismo oficial norteamericano 
para el combate a la droga), en Nueva Delhi, John 
H. King. Según sus cãlculos, por lo menos una to
nelada de heroína serã transferida este ano de las 
fãbricas en Khyber, a través de la India, hacia Esta
dos Unidos. "India serã la próxima frontera en la 
producción de heroína", afirma King. 

Los esfuerzos desarrollados por el gobierno de 
Nueva Delhi para combatir a los traficantes permi
tieron descubrir pequenas refinerías en Varanasi y 
Lucknow, las primeras localizadas en el país. 

En Afganistán la producción de opio estã re
primida y no se conocen cifra~ redentes, pero li~ 
gó a producir unas 100 toneladns anuales, sobre 
todo en la región de las tribus pathan, que gozaban 

. 
La guerra dei opio 

D La primern derrota impuesta a China por las 
potenciru. occidentales en el periodo 1839-

42 fue durante la llamada Guerra dei Opio. Los 
orígenes de ese conflicto s011 significativos, pues 
constituyen un ejemplo típico dei "imperialismo 
dei libre comer.cio·· en acción. Sus antecedentes 
se remontan al comercio de la Bntish l:ast lnd1a 
Compan} con lndia y China. EI total de las im
portaciones de mercaderlas chinas hechas por esa 
compaiiía británica pasó de aproximadamente 
4.S millones de libras esterlinas en 1761-70 a mâs 
de 19 millones en 1821-30. Más de 90% de ese 
total correspondían aJ té: los 10% restantes a la 
seda y la porcelana. EI problema de dicba firma 
era cómo pagar esas importaciones,. ya que los 
ingleses no qnerían exportar metaJes preciosos y 
China no tenía interés en los productos de Occi
dente. 

Las estadisticas de las importaciones minas 
provenientes de Inglaterra y la lndia en el perío
do 1761-1833 muestra11 claramente la evolución 
dei problema En el transcurso dei siglo XVUl, la 
Hast lndia Company pagó por las importaciones 
de té inglés - tan popular en Inglaterra - con 
tres tipos de productos: plata inglesa, mercade
rías inglesas y mercaderías hindút'.'i. A partir de 
1809, Inglaterra dejó de exportar plata; la expor
tación de mercaderías inglesas continuó más o 
menos inalterada, pero la exportación de mercn
derías hindúes prácticamente se cuadruplicó en
tre 1791-99 y 1821-30. EI motivo de ese dramá
tico aumento fue e) opio hlndú que los marine
ros europeos habían introducido en puertos chi
nos por primera vez en e1 sigJo X VII. Para defen
der ese creciente tráfico de drogas, ~11mamente 
lucrativo, voceros de la companía argumentaban 
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para ello, en la ~poca de la monarquia, dei benefi
cio de la e~enc1ón de impuestos. 

Motivos politicos cambiaron la situación de la ' 
producción} comerciafüación dei opio, en la ''Me
ctia Luna Dorada" (Irán, Afganistán y Pakistán) 
que fue superado en importancia por la lndia. Y en 
el caso de la producciôn dei "Triángulo Dorado" 
(Laos. Birmania y Tailandia) cuyo auge fue duran
te lo guerra de Vie1nam, el tráfico también fue su
man1ente perjudicado por la salida de las tropas 
norte-americanas de la región, ya que ellas eran las 
principales consumidoras. 

En el caso de Laos, desde que el partido revolu
cionario Neo Lao pasó a ser hegemónico en 1975, 
d~ las 100 toneladas anuales producidas (que eran 

que, si no e,portasen el opio hindú a China, ten
drian que suslitu1rlo por la plata inglesa. Sin em
bargo, las estaclísticas desmienten esta justifica
ciõn: la balanza comercial entre ln11laterra y Chi
na en el periodo 17'>2-95 muestra que, excepto 
el opio, las importaciones por parte de China. de 
mercaderías inglesas e hi.ndúes (principalmente 
algodón de la lndia) eran suficientes para cubrir 
el costo de las importaciones, por parte de lngla
lena, de mercaderías china,. 

No solo eran falc:os los argumentos de la com
panfa en defen~ dei tráfico de drogas sino que 
también lo eran ~us métodos de embarque. Mien
tra.5 ~11s navíos tronsportaban cajas de opio. en 
los documentos de viaje, constaba que se trataba 
de cajas de '·sal". Entretanto. el directorio de la 
firma dechu-aba en 1817 q11 e' 'si fuese posible evi
tar el uso de Ja droga a no ser para fines medici
nales, nosotros lo haríamos con mucho gusto, en 
beneficio de la Humanidad". En estas condicio
nes, el promedio anual de cajas exportadas (con 
un cargamento de 66,75 a 74,5 kg. de opio en ca
da una de ellas) aumentó de 2.043 en el período 
l 79S-1800 a 24.35S en la década 1831-40. 

EI tráfico de drogas no solo proporcionaba 
enormes ganancias directas para la 1:·a.st India 
Company, sino que también aumentaba los lu
cros indirectos estimulando el poder de compra, 
por parte de la India, de productos de a)godón de 
hi.qlaterra. Producto de esta situación fue el pâni
co de los industriales de Manchester cuando eJ 
gobierno chino comenzó a tomar medidas enérgi
cas contra la importación de opio y el entusiasmo 
con que apoyaron la Guerra dei Opio posterior a 
dicbas medid~. 

Pekín ltab íe firmado en 1729 y 1799 decretos 
que prohibian la importación de opio, pero los 
embarques clandestinos (inclusíve declarados co
mo "sal", como mencionamos nnteríormente) au
mentaron rápidamente en el transcu~o dei siglo 



e~ su mayor pai:e consumidas en el propio país) la 
cifra cayó drásticamente aJ punto que el problema 
actua1 ya no es más el consumo ni la producción 
local s~o la util~ación dei territorio Jaosiano para 
el trãf1co dei opio que es llevado de Birmania con 
destino a Vietnam de! Sur y olros países dei área. 

Birmania no s6Jo produce opio (los últimos 
datos disponibles sei\aJaban una producción de cer
ca de 100 toneladas ai ano),sino que en un área de 
aproxil!ladamente 2 mil kilórnetros en la región 
frontenza entre Tailandia y Laos refina una buena 
parte de su producción, exportando heroína. En 
algún momento fue "el corazón dei comercio ile
gal de drogas en el sudeste asiãtico". Según un in
forme oficial norteamericano, el comercio y la re-

XIX Las consecuencias para la socied11d china 
fueron rrâgicas: aumento dei número de viciados 
con los consiguientes problem36 de salud, pobre
za entre las familias afectadas, 13 quiebra de las 
finanza<i imperioles y la corrupción de funciona
rios conniventes con los contrabandistas. 

En 1839, el emperador chino envió a Cantón 
a Lin Tse-hsu. un hombre de comprobnda inregri
dad y. firmeza, con órdenes precisas para hacer 
c~mphr la prohibici6n de importaciones de opio. 
Lm confiscó 20 mil cajas dei producto y las de~ 
truyó en una ceremonía pública. 

La guerra estalló en noviembre de ese a.10. Du
rante las bostiJidades, quedó en evidencia la abso
luta inferioridad de las fuerza~ chinas. Ondo eJ 
continuo progreso de la tecnologia militar euro
pea, las condiciones eran muchos más des iguales 
que en la lucha entre los conquistadores espa,10-
les y los aitecas. Un ejemplo de eso fue el plan 
chino de amarrar cohetes en el lomo de monos 
que deberian ser embarcados inmediatamente en 
buqu~ de guerra ingleses. Teóricamente, las lln
ma~ se t.liseminarian en Iodas direcciones y, con 
un poco de suerte, podrlan alcanzar los polvori
n~ Y hacer explotar los navios. Diecinueve mo
nos lh.>garon a ser llevados aJ cuartel general chi
no, pero un oficial chino confesó: "EI hecho es 
que nod ie se animaba a llegar lo S1Jficientemente 
cerca d e los barcos extranjeros para tirarlos para 
adentro, de tal manera que el plan ni siquiera lle
gó a ser puesto en ptáctica". AsL con apenas ai· 
gunos barcos y pocos miles de hombres, los mgle· 
se.~ pudieron invadir tranquilamente puerlo trà:; 
puerto. En 1842, el gobierno de Pek ín capiluló 
Y aceptó el Tratado de Nanking, el primero de 
una serie d e tratados injus tos que poco a poco 
minaron la soberan ía china. 
. Por dicho Tratado, Chinu cedió a Inglaterra la 
1Sla de Hong Kong y abrib cinco puerlos ai co
mercio exterior - Canlón. Fu Tche(J, Ningpo, 
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Tropa., que aún hoy 
le hacen la guerra ai opio en Oriente 

Amoy y Shangai. En estos puertos, Inglaterra po
drfa instalar sus cón~les y los comerciantes in
gleses arrendar sus tierras con finesresidenciaJes y 
comerciales. China también estuvo de acuerdo en 
cobrar una tarifa Ctnicn. de 5% ad l'alorem, la cual 
solamente podría ser modificada mediante un 
11cuerdo mutuo. Con eso, China perdió su auto
nomia arancelaria y, consecuentemente, el con
trol de su propio presupuesto nacional. Además. 
un tratado adicional, suscrito al ano siguiente, 
otorgaba a Inglaterrra el derecho de extradición 
en casos de crimenes. e incluía una cléusula de 
"país más fa,·orecido" por h, que sele concedía 
todo tipo de privilegios adicionales que China pu
diern exlender a otras potencias en el futuro. 

EI Tratado de Nanquing no terminó con los 
conflictos entre cbinos y europeus. Estos últimos 
estaban desilusionados porque el tratado no ha
bía generado una expansión comercial como la 
que se esperaba. La solución, para ellos, era obte
ner nuevas concesiones. A su vez, los chinos con
sideraban que los tratados habían concedido un 
número exagerado de privilegios y, de ese modo. 
intentaban constantemente dejar de cumplir sus 
cláusulas. Finalmente. los mercaderes y avenlu
reros ingle;es que acudian ahora a los puertos 
abiertos por los tratados, provocaban con su 
comporlamiento rudo y violento. sentimientos 
xenófobos entre el pueblo chino. 

• fale k,10 es una lra<lución literal de un 1rccho <lei 
capitulo 0 1111a n11ers tht- TJ11rd Wurftl (<.liina entra ai 
Tcrcer Mundo) dei libro Cifuhal Ri/ t (Th<' Tltird Wurld 
co11w 1 o/ 111/1'), de L.S. Stra, iano" N. Y .• 1981. 
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finación está en manos de chinos refugiados en Bir
mania durante los anos de la revolución, en general 
ex-integrantes de las fuerzas de Otian Kai-Shek, 
que combatieron contra Mao Tse Tung. 

Contrariamente a lo que las asociaciones con 
.. la guerra dei opio" pueden inducir a creer, los 
propios responsables dei combate a la droga en Es
tados Unidos admiten que "no existen pruebas rea
les de que China se haya sumado ai trãfico ilícito 
dei opio y sus derivados". Tampoco hay indicio de 
que el consumo interno sea significativo. 

En cambio Hong Kong está entre los principales 
consumidores de opio y heroína del sudeste asiáti
co y posee importantes refinerias "operadas con 
grandes medida.o; de seguridad", según informes de 
los servicios norteamericanos. 

En su libro "Política y Heroina en el Sudeste 
Aslâtico", el prof. Alfred W. McCoy acusa a la CJA 
y otras agencias norteamericanas de apoyar el tráfi
co de drogas en la región por motivaciones políti
cas, en general a cambio de informaciones. 

En las calles de Nueva York un kilogramo de 
heroina pura es vendida a 200 mil dólares. Si pen
samos en los 15 dólares por kg. de amapola de 
opio que recibió e! campesino, hay en el complejo 
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INDIA, 

La MediaJuna Dorada 

.__ __ ____.! EI Triángulo Dorado 

proceso de intermedíación un lucro superior a 
10.000%. 

La "conexión latinoamericana" 

En e! caso de la cocaína, los lucros entre la 
ruente y los consumidores superan los 5.000% Las 
rutas utilizadas para llevar esa droga hacia las "es
taciones intermediarias", para la refinación, y lue· 
go hacia e! destino, en Europa y, fundamentalmen
te, en los Estados Unidos están diseminadas por 
casi todos los países de América. ''No hay ningún 
pais que no estê ínvolucrado", confirma un miem
bro de la D EA. 

,. 

En América dei Sur, Brasil es actualmente el 
principal país consumidor de drogas (cocaína Y 
marihuana) y una de las principales "escalas" en el 
viaje hacia destino final. Brasil tiene para ello con
diciones ideales, por la gran cantidad de puertos Y 
aeropuertos que hay en el país, difíciles de contro- ' 
lar. Quien afirma esto es el conocido columnista 
norteamericano Jack Andersen, en artículos dedi
cados ai problema. 

La Comisión de Relaciones Ex tenores de la C~ 



mara de D1putados de los estados Unidos consta
taba ya cn 1973 que "la conexión lalinoamerixa
na es responsable de SO<J de la heroína y 10~ de 

'ta cocaína que entra cada ano 1legalmentc cn cl 
pais". 

Una de la~ rutas más ut11t,adas a partir de Boli
\'IB es la que de Cochabamba o Santa Cruz lleva la 
droga por av16n o por t ren hacia Brasil. l:n el caso 
de la via at\rea, R lo de Janeiro y San Pablo son las 
ciudades más util11adas. Por tren la ruta pasa por 
Corumbã ( Mato C,rosso). aunque hay una\ ia alll'r
nativa, a través de Paroguay y Ponta l'orã La ruta 
via Paraguay mtroduJo una novedad el trueque de 
drogas 

0

por autos robados. 

De Pcrú, la c:oc11 puede ser llevada por t ierra a 
través dei l·cuador. hacia Colombia o Panamá o a 
través de la selva amazónica, ai Brasil. En esc caso 
una buena parte dei trayecto es tluv1ol - de lq111tos 
<Perú) a Porto Velho o incluso desde Leucia (Co
lombia) a Porto Velho. pasando por Manaus Ya 
íueron descubiertos l!n esa ruta av1ones. lanchas, 
barcos menores. au tom6v1lcs: una complc.111 in
fraestructura de transportes acorde con la, fabulo
sas fortunas que nnden cada ca~a que consigue 
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BRASIL 

Brasil cntr6 en la ruta 
de la cocaína peruana 
y boliviana: por I ierra, 
alre o via íluvial, la 
región amazónica y 
las ciudadcs de Rio 
de Janeiro y San 
Pablo son los ejes 
claves para los 
traficante:.. Manao, y 
Lcticia 1ienen 
laboratorio, de 
refinación 
productol'll~ de 
cocaillll pura pau el 
mercado 
norteameri cano. 
l,1timamen1e, los 
traficanies están 
forzando un aumento 
dei consumo interno 
brasíleiio, con una 
"política deprecio~" 
que torna la cocaína 
más acco.:,iblc 11n cl 
país 

llcgar a destino. La mayor parte de los aviones par
ten de Florida. Carolina dei Su r >· Georgia. 

Sõlo en la ruta que une Peru a Colombia se esti
ma que ~on transportados más de ~O kg. de cocaí
na por dia. I n Colombia a medida Qlll' el gohkrno 
asesta más golpes ai narcotraftco. las nuas ~an ,1en
do des,,adas hacía Panamá que ~ a funuona como 
centro distribuidor para todo Occ1dentc Pero Íllll
mamente pasó también de d1srribuidor a centro de 
procesam1ento importante en partic.:ular en la re
g16n selvática dei Danen. A fmcs dL ma} o pa~ado 
se mformó que el cjército panameõo habia desba
ratado una cuadrilla de 24 traficantes que estaban 
comenlando a montar una verdadera ciudad-labo
ratono en la Síerra dei Sapo, distante 60 kilóme-
1ros de lo capital de la província dei Darién, de un 
valor calculado en mil millones de dólares. Fueron 
los índios de la región quienes a\'isaron a las tropas 
dei eJérc1to la existencio de un extraiio movimien
to de aviones. helicópteros y lanchas en esa rcgión. 
l a última sofist1cac1on de los traficantes descubier
ta por la polícia es la contratac1ón "a prec10 de 
oro·· dc qu 1micos profesionales (cn general chile
nos) para obtener una co,aina con Cl9,9"'r- de pu
reza. 



Florida: una economia 
basada en la droga 

Má:; de 80% de la coca ina confiscada en los Esta
dos Unidos e:. aprehend1da en el estado de florida. 
Miami es considerada la capital de las nctiqdades 
de rec1daJe de dinero proveniente del narcotrafíco 
de los L-.stados Unidos. Según la propia policia dei 
F.stado. s1 se saca d.: Florida todo el dinero de la 
droga, la economia entraria en un colapso lotai. 
l::.sa misma 1uentc afirma que. a pe~ar dei crec1ente 
volumen de aprehens1ones las esumacLOncs má~ op· 
nmistas muestran c1ue el volumen no representa n1 
1 o?c dei tocai de la cocaina que entra en e! pai:.. 

Dentro de los Estados Unidos, t'I narcotráfico 
en general está en manos de <?:-ti11ados cubanos y 
tamhién de colomb1auo,-. La policia los llama lo:. 
·•• owb, 1.1 de la cocaina". por su disposidon para 
matar. l:sos to ·l'hu_\ s tiencn una organi1ac1õn para
militar. equ1pos de rnsurgencia ) contrrunsurgen· 
eia y armas sot isticadas. Encre ellos son tan v1olen-
1oi- como con quienes cons1deran adversaria~} los 
.. aJustcs de cuentas" suelen ~er sangnentos. Uno de 
los más recience~ que sacudi6 a la opi016n pública 
<!Stadoun1dense fue el asesinato a sangre trio de va· 
rias mu1en:s ) mftos en un barno pobre de Nueva 
'lork. 

Sõlo en .:1 estado 1.k Florida h3) más de 100 
.isesinato, por ano vinculados ai tráfü;o de esrupe· 
facic!ntes. Las autondades norteamencanas no 
ocuhan que la sucursal dei Banco de la Reserva Ge· 

La multiplicación 
de los dólares 

2.500 dólares 
1kg 

neral de Atlanta es la ím1ca en lodo et pais, qu 
tiene diariantt•nte superávtt de caJa Son los dóis~ 
de la droga. 

Un kilo de cocaina en Bohvia cuest:i entr 
:? c;oo > 3.000 dólares. En Colomb1a. unos 4.0 
) • en Nut!va York. b0.000. Como es adultera 
con lactosa - para agregar peso y volumen y 
\"eces hasta ~·on anfetammas } procaina. el pcs 
ongmal de un ktlo aumenta a unos 8 kg. ,~i 
costo akunia los SOO mil dólares 

l'cro la entrada Je la droga no es exclusivamc~ 
te por la penm-.ula dt' Flondn, los 3200 k1lómetr 
de frontera con ~lex1co tarnblen ~on utilizados p 
los traficantes. En el estudo de Texas, por ejeml 
pio. ya fueron descub1ertas tn~ de 700 pista.~ Jr 
Jtern1a1c clandestinas. v1m;uladas ai tráfico 111 

drogru.. en 70 condados a lo largo de la frontct 
mexicana. La mayor pane dei conLrabando que elf. 
tra por esa regi6n llega cri pequenos avíoncs qu 
, uel an baJo para no ser detectados por el radar 

Ultimamente rambién l'uerlo Rico, Aruba, Soe 
ta\·ento. Barbados, Curaçao y Guadalupe cntraror 
en el esquema dei narcotráfico, d1versif1cando 1 
rucas más conoc1das 

Los traficantes no desperd1cian ninguno alw 
narna· para e! contrabando d~ heroína dei LeJan 
} Med10 Oriente intentaron usar ha!>ta el aeropuet 
lo de Moscú , que tenía fama de no e~tar atento 
problema. F.n 197'1 la policia sov11n1rn tl~tuvo a d 
\ersos contrabandistas ah:mancs. austríacos. nor 
teamericanos, holandt'ses, bntánicos > mala>·os 
con 30 kg. de h•·roína. Desde entonce!. no se ha 

500.000 dólares 
1kg 

(í().000 dólares 
1kg 
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Las hojas pa12 producir un kilo de cocaina cuestan 
en Bolivia 2.500 dói~ TranJportada hacia Nueva York, la 

coca-base cuesta 60.000 dotares. EI consumidor paga 
por ella el equivalente a 500 mil dólares el lálo 



vuelto a constatar intentos de utilizar ese esquema 
• en el tráfico de drogas, ai menos a gran escala. 

En ese sentido el mundo socialista es privilegia· 
do. Salvo la menci6n a Bulgaria en la ruta de la he
roína hacia Europa Occidental, el único registro 
que encontramos de alguna forma de tolerancia o 
connivencia con el tráfico de drogas fue el caso tan 
propagandcado de los diplomáticos norcoreanos 
que illtentaron financiar sus actividades en el exte
rior con el contrabando de cigarrillos y whisky, y 
que en el caso de su embajada en Copenhague, el 
contrabando incluía también hachis. E! escândalo 
llevó a la expulsi6n de tres miembros de la emba
jada de Corea dei Norte en Dinamarca, en 19 76. 

Desde entonces, salvo las reiteradas acusaciones 
-nunca documentadas ni mucho menos probadas 
y siempre desmentidas de las administraciones 

• norteamericanas (tanto de gobiemos demócratas 
como republicanos) sobre la supuesta cobertura de 
Cuba a los narcotraficantes de Miami a cambio de 
facilidades para utilizar esas ru tas en el tráfico de 
armas para los también supuestos "grupos guerri· 
lleros aliados en América dei Sur'', nunca hubo 
nada seno sobre la posibilidad de injerencia de 
países socialistas en el problema de la droga 

La penetración de las policias 

EI desafio de los narcotraficantes a las autorida
des es tan complejo que cada dfa se consolida la 
convicci6n de que será imposible resolver el pro
blema a nível nacional. Dei mismo modo que las 
cuadrillas operan a nivel internacional, muchos 
especialistas consideran que deben crearse meca· 
nismos supranacionales para reprimir el contra· 

11 bando de drogas. En América Latina la preocu
pación no es de hoy. Ya en 1975 se realizá en Co· 
chabamba, Bolivia, la I Conferencia Regional de 
Países Limltrofes, en la que participaron Bolivia, 
Argentina, Paraguay, Olile y Brasil, con la inten
ci6n de Uegar a unificar los sistemas de seguridad 
antidroga en la re~ón. En las conclusiones de la 
reunión se reafirmó la necesidad de reformular 
la legislaci6n antitráfico en los paises latinoame
ricanos y se ex tendia el apoyo al DEA, de los Es
tados· Unidos, como senala un documentado ar
tículo dei periodista Percival de Souza publicado 
en la revista brasil ena Homem en 1976. 

Recientemente, poco después dei asesinato dei 
ministro de Justicia Lara Bonilla por narcotrafi
cantes en Colombia, se realizó en Brasilia una reu-

ii nión presidida por el ministro de Justicia brasile
ilo, Jbrahím Abi-Ackel, y en la cuaJ participaron 
el embajador de Colombia, Germán Rodríguez y 
Carlos Chichiiola, miembro de la embajada pe
ruana, con el objetivo de crear un organismo in
ternacional semejante a la lnterpol en las fronteras 
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La D EA es una de las policías antidroga de los EUA: 
4coopenci6n con las homólogas latinoamedcanas o una 

forma de penetración con agentes de la CIA? 

de Brasil, Colombia y Perú, "capaz de suministrar 
las fichas de criminales y traficantes de los tres paí
ses a partir de aprehensiones y detenciones policia
les''. La medida seria una forma de apoyar la gue
rra a1 narcotráfico desencadenada por el presiden
te Belisario Betancur después dei asesinato de Lara 
Bonilla. 

Abi-Ackel está preocupado con el alarmante au
mento dei consumo de cocaina en el Brasil, lo que 
según sus informaciones, se debería a la baja dei 
precio de la droga en el mercado norteamericano, 
por el exceso de oferta de los últimos meses. El mi
nistro teme que el precio baje tanto que llegue a 
igualarse ai de la marihuana, lo que la haria aún 
más accesible para los jóvenes. 

Efectivamente, según datos de febrero de 1984 
divulgados por la revista US News and World Re
por, "en Miami cayó 50% el precio de la cocaína 
por el aumento de la cantidad abastecida. La mari
huana mantuvo su precio estable y la heroína su
bió". 

La cooperación entre las policias latinoameri
canas antidroga es una inquietud reciente. Sin em
bargo la cooperación de cada una de eUas con la 
DEA norteamericana es antigua. Hombres dei De
partamento de Narcóticos y otras instituciones dei 
combate a las drogas dei gobiemo de los Estados 
Unidos, "trabajan desde hace aüos en las embaja
das de varias capitales latinoamericanas colaboran
do con las autoridades Iocales". 

Un estudio dei General Accounting Of[ice 
(GAO) publicado en 1976 muestra que la ayuda de 
los Estados Unidos a las policias de América Lati
na a través dei programa de narcóticos, aumentó 
600% entre 1973 y 1974, "compensando exacta
mente el dinero que fue cortado por el Programa 
de Segu ridad Pública (Public Safety Program )" sus-

tercer mundo - 35 



pendido Justamente en 19"3 E-1 informe 1.'0ntinúa 
afirmando que: "los tipos de armamento } los 
equ1pos suminístrados antes a as policias latinoa
mericanas a traves de la AIO, 3horn son enviados a 
través de los programas de narc61icos ( .. ).pero no 
ha> mnguna garantia de que esos equipos sean uti
lizados por los agentes policiales para otros propó
sitos" Este estud10 fue citado en setiembre de 
1979 en el articulo "Corrupung Colombrn" de la 
periodista frec-la11ce Penn:,. Lernou, (que usual
mente escribe para The .\arion ) The h'ashrn~ru11 
Posr) en la revtsta Jnquir, En \acla Report tmar
zo/abril 1978) se analiza este aspecto dei problema 
de la cooperación antidroga. citando m:ls llatos 
"La D fJ\ reemplaló el Programa de Seguridad Pú
blica como cobertura para la sctindad de agentes 
de la CIA, se está con,1n1cndo en uno de los pnn
dpales c~ales utilizados por los Estados llmdos 
para dar aruda > entrenam1ento a las policias C1'· 
tran1cras. en particular a la mexicana" SeFún el 
mismo articulo. agentes de la DEA adm n s· an el 
Centro de lntehgencia de El Pa~o (EPIC), en la 
frontera coo Mêx1co, el cual po~ee un compleJo s1s,
tem a de computadores conectado a 14 shtem a:, fo
derales norteamericanos de intormación. inclu} en· 
do el computador dei E-'BI. EI EPIC está adminis
trado por 15 agentes, aJgunos redurados en la pro
pia CIA y entre sus múltiples lunciones. tamb1en 
vigila cl tráfico de drogas. '"Pero, en reahdad. no 
perseguimos criminales; somos una fueria de mtcli· 
genc1a" -admite Charles Updegraph Jr .• un agente 
de la DEA que dirige la EPIC. De acuerdo con el 
columnista Jack \nderson. "64 ex-agentes de la 
C IA traba1an actualmente en la DEA) 13 agentes 
de narcóticos fueron entrenados en escuelas de 
con traespionaJe de la CI A .. 

Di\ersos documentos sefialan que Junto con la 
nue\'a importanc1a que adq unó la DEA -para la 
cual fueron rransfendas importantes cantidades de 
dinero y. como se vio, de agentes -ella pasó a 
cumplir también un nue,•o papel· adaptar la teoria 
de la ,;egundad nacional al campo de las drogas. Se
gún Pcnn}' Lemoux, .. la vers1ón acrualizada de la 
scgundad naciona' de la D EA trata de vincular la 
subversión a los narcóticos". En su opínión. en ese 
sentido fue dirigido el trabaJo dei embajador esta
dounidense Diego ,\sencio durante los afios que 
simó en Colomb1a. CUriosamente el mismo emba
jador es asignado a la embajada en Brasília en un 
momento en que en Brasil se agrava el problema de 
los tóxicos. "Los programas anudrogas de la DEA 
suministran una buena cobertura para las violacio
nes a los derechos humanos .. , concluye Nacla. 

EI caso colombiano 

Esa s1tuación ha provocado reacciones contra
rias en varios países latinoamericanos. En Colom-
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bia, por ejemplo, uno de los poises ntá.\ afec tados 
por el narcotrálico r todas las d1stors1oncs que él 
genera, el presidente Befüario Bctancur no cstabl 
de awerdo con la extrad1cci6n de narcotrafican tes 
para los Estados Unidos Y explicaba su posi
c1ón: "por raLOne:. filosófica.,, Jurídicas y de sobe
ran 19" Pero la audacia de los último~ golpes lo 
llevaron a re,cr sus posiciones y a cambiar de idea, 
"convencido de que el trófico de drogas es un cri
men universal". fl ex-presidente colombl(lno, Ló
pei M1chdsen, h1zo famo~a una frase suya refirien
do~ a la dro~: "Los norteamencanos estãn 
corromp1endo a los colombianos y no los colom
bianos a los Estados Unidos", alegando que el c re
c1ente mercado consumidor de 1f iuan potencia era 
el que gcneraba la producc1ón crecien te de mari• 
huana > cocaína colombiana.,. 

1:1 narcotrllf,co es líl ra,bn aludid3 ahora - y, 
mucha.s ,·eces en el pasado para decretar el estado 
de s1110 en Colombia (que vi,ió casi 36 anos inin
terrump1dos en esa situac1on anormal). Anos atrás 
ante una s1tuacrón similar cl senador Abelardo 
Forcro Bena, ide 1. reaccion ó d 1ckndo "en ton
ces que los Estados Unidos mihlaricen también el 
estado de f-londa", 

l:.n aquella ocas1ón, el presidente de la ,\soc1a
ción ~acional de lnduscna, Fab10 Echevern, coin
c1den te con el rechazo generado en otra., áreas de 
la sor1edad colombiana por 1 a crecien te injerencia 
dei gobiemo norteamericano, afirmó: "Colomb1a 
no puede contmuar obedeciendo órdenes de los 
Estados Unidos para resolver el problema de la 
drogad1cción cn aquel pah ai precio de nuestr~ 
insllluciones". 

Y un editonahsta colombiano se preguncaba· 
•• i,Por qu~ nuestro país tiene que poner sus Fuer-
1as Armadas a combatrr la droga, s1 los Estados 
Umdos no lo hacen?" 

Ernesto Samper Puano, presidente de la Asocia
ci6n ~ai.;1onal de lnslltuciones Financ1eras de Co
lomb1a, en la entrevista que concedió a la revista 
Al1crna11va (nº 254/mario, 1980) iba más leJo~ 
aún: propuso la legah1aci6n dei cultivo y la explo
tac1ón de la marihuana. que rinde unos 1 400 mí
llones de dólares anuales. 'l:.stados Unidos reprime 
el tráfico pero no el consumo y qu1ere echar todas 
las culpas sobre los productores. En aquel país 43 
millones de personas fuman marihuana. Es u na eV1· 
dencia de que el consumo está tan generalizado 
que a nadie se le ocurre que pueda ser ilegal Cos
tum bre es ley: la marihuana se ha vuelto ley por 
costumbre en los Estados Unidos". (En C'olomb1a 
se calcula que hay 600 mil fumadores de marimbo, 
como se llama localmente la marihuana, y unos 
500 mil en Venezuela.) 

La respuesta a estas reaccíones. por parte de los 
Estados Unidos, ha sido la de poner en práctica los 
d1c1ados dei manual de la contrainsurgencia. ln-



mediatamente el cmbajador norteamericllJlo Lewis 
A. Tambs divulgó en la prensa la versión de que lo 

•que existe en Colombia es una "narco-guerrilla", 
denunciando una presunta alianza entre las Fuer
zas Armadas Revolucionarias de Colombia (F ARC) 
que operan en la selva colombiana, y los narcotra
ficantes. El gobierno lo amonestó por injerencia in
debida en los asuntos internos dei país, pero el mi
nistro de Defensa, Gustavo Matamoros se hizo eco 
de la denuncia, que es particularmente grave en un 
momento en que el presidente Belisario Betancur 
acaba de firmar una tregua de un aiio con los gru
pos guerrilleros, incluyendo la amnistia. 

E1 nuevo ministro de Justicia, Enrique Parejo 
Gonzãlet, ai asumir el cargo en sustituci6n dei ase
sinado Lara Bonilla, declar6 que no cree en esas 
versiones. "Lo que creo es que, salvo prueba en 

, contrario, hay una clara separación entre los nar
cotraficantes y la guerrilla. Unos y otros tienen 
motivaciones completamente diferentes", declaro 
el ministro P3Iejo. V dio un recado a las autorida
des norteamericanas· "Siendo un inmenso merca
do para la droga colombiana, los Estados Unidos 
tienen un papel muy importante a cumplir. No 
basta con destruir los cultivos. Hay que frenar, de
sestimular el consumo en Estados Unidos" 

La óptica norteamericana 

Algunos especialistas de los Estados Unidos 
comprenden el problema de los países producto
res. "Tenemos que luchar contra sjglos de tradi
ciôn y no podemos forzar a otro país a hacer al
guna cosa sólo porque los Estados Urudos quie
ren", declaró a principios de este ano Francis Mu
ltkn, jefe dei Departamento de Combate a las Dro
gas norteamericano. 

Sin embargo, en Washington el Congreso apro· 
bó recientemente una ley por la cual el Departa
mento de Estado debe amenazar con el fin de la 
ayuda estadounidense a los países que no estén de 
acuerdo con cortes específicos en el cultivo. 

Debido aJ aumento alarmante de la incidencia 
de los narcóticos en los Estados Unidos se intentó 
crear un cargo ministerial para coordinar la políti
ca antidrogas. EI presidente Reagan se opuso por
que estima que ese papel está siendo cumplido por 
el vice-presidente Bush que supervisa una fuerza
tarea de fronteras y por el procurador generaJ, que 
encabeza un equipo de altos funcionarios encarga
dos de aprobar la cstrategia en dicho sector. 

Pese a ello, algunas autoridades dei sector anti
~&roga consideran que los conflictos de competen· 
eia entre las 33 agencias federales norteamericanas 
que se ocupan dei combate a los tóxicos en nueve 
ministerios es una de las más poderosas razones del 
fraca~o de la batalla contra el narcotráfico. 
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Pero la raz6n de mayor peso es la constante de
manda de narcóticos por parte de consumidores de 
todas Jas edades de los Estados Unidos. El Institu
to Nacional Contra el Abuso de Drogas informaba, 
a princípios de este ano, que "un tercio de la 
población adulta de los Estados Unidos alguna vez 
us6 drogas ilegales principalmente marihuana''~ Un 
afio atrás esa misma fuente daba la cifra de un 
quinto de la población, registrando así un alarman
te incremento dei consumo en s61o un ano. 

A p_esar de las aprehensiones volu minosas, la política 
antidroga en Estados Unídos es considerada un fracaso 

En 1981, la revista Time afirmaba que los "da
tos más conservadores" indicaban que I O millones 
de norteamericanos consum !an coca ina habitual
mente y otros 5 millones la habían probado. Sin 
embargo, admitia que otras ruentes daban la cifra 
de 20 millones de viciados en cocaína. ''Las ventas 
se hacen en los centros de recreación, en los par
ques, en Jos su bu rbios, es un verdadero huracân ··, 
escri b í a la revista. 

Si en el mercado norteamericano se unieran en 
un trust s61o los traficantes de cocaína, ocuparían 
junto con la Ford Motor Co. y la Gulf Oil los luga
res de las trasnacionales más poderosas. Sus ventas 
estân calculadas en más de 30 mil millones de dóla-
res anuales. . 

Es más, hay numerosas evidencias méilicas de 
que el consumo de coca en los Estados Unidos es 
creciente en sus formas más peligrosas: inyectada 
como soluci6n o con un proceso químico (freeba
sing) que permite ser aspirada. Tanto una como 
otra forma, son las más adictivas. También hay 
quien mezcla cocaína con marihuana o con heroi· 
na, ésta también una droga terriblemente ailictiva. 
"Es como tomar un elevador a l 00 kilómetros por 

3La población actu:11 de los Estados Unidos es de 226 
millones de personas. 
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hora hasta la torre dei Emptre State Building y de 
repenle alguien corta el cable", desenhe un ex
adicto. 

"En aJgunos lujosos salones de la Madison Ave
nue de Nueva York se sirve cocaína a los clientes 
en vel de marrini''. contaba una alta eJecutiva. 
mienttas que una gar:onette confesaba que en Los 
Angeles, donde trabaJa, muchos clientes \e deJrut 
cocaína en vez de propina. 

lina de las mayores preocupaciones de los altos 
escalones de \\ ashington en esta época de .. guerra 
en las estrellas" es el consumo de cocaína, maribua-

"Punks": droga, sexo y 
neonazismo, un fenómeno 

de las sociedades altamente 
industrializadas 

D "Cu1111tos rnãs misiles nucleares se instalen 
me-jor, pues asi todos se com·encerán de que 

no hay futuro··. Quien habla asi es Swen, unjo
ven de 18 anos que pertenece a un grupo depzmks 
que deambulan por las calles de BonrL 

Los p1111ks surgieron en Inglaterra a fines de la 
década dei 70 y rápidamente se di.seminaron por 
otros países de Europa Occidental Se proclaman 
a favor de la "anarquia", aunque .. no como la 
postula Mikhail Bakunin o lo~ anarcosíndicalistas 
espa.1oles, pues ellos están adaptados ai sistema". 

''No queremos crear nada nuevo. Ni siquiera 
cambiar eJ mundo o contribuir ai bienestar de la 
comunidaci Solo queremos gozar de nuestra bre
ve vida, gozar dei sexo, de la música, de los filmes 

na, hachis y otros alucinógenos por parte de fun
cionarios que traba_inn en plantas nucleares. frcinta 
personas incltL~o tres guardias de segundad de 
una usma nuclear ÍU\lron deten1das por vender co
caína y otras drogas den O'O de una instalac1ón nu
clear en el \ alle dei Diablo, en San Luis Obispo, 
California, en diciembre de 1983 

Pero, i,por que esa demanda crecien te de drogas 
en Estados Unidos y en Europa'? 

Para algunos uno de los pnncipales motivos es 
la alta competitividad de la sociedad norteamerica
na. Otros piensan que es porque los norceameri-

de violencia ) brutalidad, beber alcohol, fumar 
maríhuana y adquirir droga de la buena". A.si dc
finen los punks :,us fdea/et. Ellos acusan a los mas . 
viejos de huber colocado la cie-ncia y la tecnolo- ' 
gia ai se-rvicio de la destruccibn de la Humanidad. , ~ 

, "Cerno fenómeno de protesta y rechazo u la 
sociednd capitalista altamente industrializada 
ellos no inno\'aron nada: ya en los a;1os 50, tuvi
mos a los rock, rs, con sus camperas de cuero ne
gro: en los 60, a los h1pp1es y las ropas hindúes y 
hace poco los pof)pcr~. que intentaban recuperar 
los auos 20", comen1aba un psicólogo citado por 
la agencia IPS ... La novedad es que a diferencia 
de las décadas anteriores, influenciadas por el p• 
cifismo, ahora emerge un movimiento que prego
na la violencia como forma de solucionar los pro• 
blemas > que afirma que la rociedad altamente 
tecnológica no tiene futuro". 

Los p1111ks se pintan la cara, se tffien e! pelo de 
azul, verde o rojo y se visten de negro. •· i Para 
qué trabajar - se preguntan - si dentro de poco 
todo desaparecerá?'' 

En los úhimos anos, los punks o sk111 heads, 
bajo la influencia dei alcohol y la:; drogas, han si- ' 
do protagonistas de verdaderas batallas que ter
minaron con numerooos heridos y detenidos. En s 
general son simpatizantes de los grupos neonazis e 
y algunos de ellos en Alemania Federal golpearon s 
brutalmente a trabajadores turcos y griegos y rei• t 
vindicaron la expulsión de los e,c tranjeros dei 
país. 

Un esrudian te boliviano, becado en la ciudad L 

alemana de Colonia. uno de los centros de los a 
punks. comentó: "Para nosotros, lalinóamerica· 
nos es un momento difícil de entender. Solo pue
de surgir algo así en una sociedad muy rica y de
sarrollada. En nuestros países, donde la miseria es r 
el pan de cada dia, nadie se disfraza de pobre p• 
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1, 
d ra protestar por las calles". ~-• fat~ artículo l~tá hasado en el texto de Roberto ( 

Ampuero Ei-pinoLa, colaborador en Boon de l.1 agencia 
IPS, "PunkJ c.-ntre jóvencs desempleado~. el temor de 
una guerra nuclear·. 

g 
(• 

p 



canos están habituados a usar una pastilla para ca
da cosa y no se acostu mbran a tener que cumplrr 

1s oblígac1ones igual, aunque no estén "cien por 
ciento bien" anímica o físicamente. 

Otros sei\alan que, en muchos círculos, la droga 
es vista como afrodís1aca, o destacan la falta de in
centivo de la juventud para construir su propio fu
turo. "l.:l mal de boy es v1vir el presente sin sentir 
responsabilidad con la herencia que le vamos a 
dejar a las generaciones futuras", comeniaba un 
sociólogo ~n general todos comciden que la ex
plicac1ón es compleJa y no se agota en el simple 
deseo de alcanzar "el placer". 

Tal vez la reflexiôn más acertada sea la dei arti
culista Michael Demarest, de la revista Tim,: "Una 
adicción a la droga que nace dei deseo de escapar 
a las malas noticias cotidianas no será enfrentada 
eficaLmente destacando la~ malas noticias sobre la 
,ropia droga. Así, la clase media norteamerkana 
continúa sucumbiendo ai poder de ese polvo de 
apariencia cristalina. Y no será fácil convenceria de 
que los t1empos mejores ,e consrruyen . . i no se 
aspiran ". 

Reflexiones 

1,Qué temas plantea el problema de la droga pa
ra qu1enes, en el Tercer Mundo, desean y necesítan 
enfrentar lo? 

Aunque lo expuesto cs sólo la punia d,:'/ iceberg 
pues la drogadicción exige un abordaJe mullidis

c1plinario, que estud ie desde una perspcc.tiYa co
mún los desafios c1cnt 1ficos, econômicos, políti
cos sociales y hasta sociológicos - es necesario 
separar los rres niveles dei problema: los plantado
res, los traficantes y los consumidores. 

Los campesinos que plantan la coca, la ca1111a
! is, el khar, el hachís o ln amapola dei opio en el 
Tercer Mundo en general desarrollan esa ac1ividad 
secular para ascgurar si1 supervivencia. C\1ando 
consumen las planias, como sucede con los campe
sinos bolivianos y peruanos, además de los aspec
tos culturales, lo hacen paríl complementar una 
dieta msu fic1en te. 

Los países productores tienen en la droga pues, 
un desafio social; los campesinos podrán dedicarse 
a otros cult1vos en la medida que haya una revisión 
de todo el sistema de ex plotación agraria y si reci
ben para ello el apoyo oficial (recursos para semi
lias, infraest:ructura, mercado etc). Mientras eso 
no se concrete queda planteada la alternativa de 
legalizar o no los cultivos. Hny múltiples evidencias 
de que los campesinos pref1eren la legalizacíón de 
~s cultivos, rnmo la reciente marcha sobre Cuzco 
!Perú) de los plantadores de coca de la región, exi
giendo su rcconocimicnto por parte dei gobiemo 
(ver recuadro). Pero también hay numerosos ejem
plos de que el simple decreto de su ilcgalidad no 
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de huir de la dura reahdad 

acaba con las plantaciones. 
EI problema preocupa a ,·astos sectores sociales 

de los países productores que reivmdican un estu
dio profundo }- público. con participac1ón de los 
campesinos productores, a través de sus asociacio
nes. 

En el caso de los traficantes no ha~ opiniones 
discrepantes. l:x1ste unanimidad, ya sea en los paí
ses productores dei Tercer Mundo. o en las socie
dades consumidoras altamente industrializadas. en 
el sentido de reprimir e! tráfico ilegal, generador de 
fabulosas fortunas que pcrmiten calificarlo de una 
nueva trasnac,onal Y que, además. contribuye a 
di-torsionar aún más el funciona mien Lo de las <1e
blliLadas economias de los paise~ productorl!S. m
poniendo el crimen como forma de acción, la co
rrupci6n como medio de penetracion ) u tili1ando 
a los países dei Tercer Mundo como "mercadvs al
ternativos" cuando el mercado de los Estados Uni
dos o de los países europeos se satura por sus cuan
tiosas "exportaciones", siendo asi responsables por 
un incremento artificial dei consumo de drogas en 
sociedades pobres. 

Si hay unanimidad en cuanto a la necesidad de 
combalir y rcpnmir d narcotráfico, hay discusión 
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en relaci6n n las formas, métodos y alcances que 
debe tener la estrategia represiva. Las denuncias 
tanbien documentadas, como la dei articulista nor
teamericano Jack Anderson, sobre el uso de! com• 
bate a la droga como cobertura de la infiltración 
de las polícias y otros órganos represivos dei Ter
cer Mundo Uevaron a numerosos partidos politi· 
cos y personalidades a exigir un debate abierto 
sobre la represión ai narcotráfico, para la cual, es
timan, deben existir estrategias nacionales bien 
definidas. Es necesario delimitar los alcances y for
mas que debe tener la colaboración y ayuda logís
tica de los organismos antidroga de los Estados 
Unidos. Sobre todo, alegan esos grupos políticos, 
para impedir que e! combate al tráfico ilegal de 
drogas pueda ser utilizado para repetir dramáticas 
experiencias de colaboración en los órganos repre
sivos, como las que llevaron ai secuestro en Porto 
Alegre. Brasil, de los urugua}'OS Lllian Celiberti y 
Universindo Diaz. Que la DEA no se transforme 
en la versión de los anos 80 de la AlD de la década 
dei sesenta, que trajo la ··ayuda para el desarrollo" 
en Jas maletas llenas de recetas de tortura de hom
bres como Dan Mitrione. 

Finalmente se plantea el problema dei mercado 
consumidor, el otro extremo de esta penosa cade
na. Numerosos gobiemos dei Tercer Mundo exigen 
de los Estados Unidos una actitud más clara en re
lac1ón ai combate ai consumo. Citan los ejemplos 
que la hístona ofrece - China. Japón. Egipto -, 
para a firmar que es posible acabar con el consumo 
de trogas, siempre que baya dispoS1ción para ha
cerlo. Si setenta millones de chinos viciados en 
opio o varias decenas de millones de japoneses vi
ciados en anfetaminas desaparec1eron como pro
blema en el transcurso de unos pocos anos. es po
sible - seiialan esos dirigentes - para un país 
ran poderoso como los Estados Unidos, acabar con 
su problema, aún cuando los índices ya sitúen a los 
drogadictos en torno de los cuarenta y cinco millo
nes de norteamericanos. 

Para ello es necesario que se im plementen medi
das represivas severas y que se estructure la socie
dad de forma que los ex-viciados puedan encontrar 
nuevas dimensiones de la vida en cornunídad, que 
les perrnitan rehacer su vida personal, profesional y 
social. Es ahí donde surge el escepticismo de algu
nos analistas que se pregunran: si los adictos a la 
droga buscaron en ella una forma de huir a los dic
támenes de una sociedad que no aceptan, i,TIO bus
carían cambiada en caso de poder hu ír ai circulo 
infernal de dependencia que los estupefacientes 
generan? i,Podrá el establishmenc norteamerica
no Uevar adelante una política dura de combate a 
la droga si sospecha que esos millones de ciudada
nos que ya no serán neutralizados por sus efectos, 
podrán volverse contra las leyes y las estructuras 
que él representa? • 
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DROGAS 

Drogas naturales 
y sintéticas 

L as drogas se clasifican en general. de acuer
do con los efoclos que producen (ver recua
dro) pero tamb1én pueden ser divididas en 

dos grandes categorías: las na1urales y las smlét1-
cas. Entre las naturales. o extraídas de plantas. es· 
Lãn las de mayor consumo: cocaína. heroina, man
huana, hachis. Lai; sintéticas más expandidas son el 
LSD y las anfetammas. 

La cocaína (C17H21 N04 ), es un alcaloide vege
tal cuyo origen se remonta a los plantíos de coca 
(dei aymará Khokha, "árbol") pre-colombmos de 
los inca~ en las laderas orientales de los Andes. EI 
elemento activo (cocaína) fue separado de la plan
ta en 1860 por el químico aJemán Alberto Nie- • 
rnan. Pocos anos después, en 1884, Sígmund Freud 
escribi6 su famoso ensayo Uber Coca, donde la 
describe como "un estimulante incomparable" y 
ya en 1886 el psicoanalísta la recetaba como "un 
valioso tónico cerebral, remed10 para todas las 
afecciones nerviosas: jaqueca, neuralgia, histeria, 
melancolia, etcétera ... " La cocaína se conv1rti6 
bajo ese impulso freudiano hasta en refresco, bajo 
el nombre de Coca-Cola, a fines de siglo pasado. 
Recién cuando a comienzos de este siglo ( 1 906) 
fueron reconocidos sus poderes adictivos y la dro
ga fue prohibida en los Estados Unidos -donde 
por muchos anos fue vendida libremente en Jas 
farmacias- la cocaína dejó de ser incluida en la 
misteriosa fórmula de la Coca-Cola, que sin embar
go todavia hoy conttnúa usando otros componen- t 
tes, no activos, de la boja de la coca. 

En 1885 la compania farmacêutica Park-Davis 
la promovia como una "droga maravillosa que lle
garã a sustituir la comida, hará dei cobarde un va--



lientc, ai callado elocuente y liberará a las vícti
mas dei alcohol y dei opio". Charles Chaplin en su 

1 clásico "Tiempos Modernos" aspiraba el polvito 
blanco antes de enfrentar los desafios y cl empre
sario corso dei siglo XfX Angelo Mariani mezcla
ba la boja de coca con un vino fino y lo vendia 
como Vin Mariani, a figuras tan prominentes como 
el Papa Pio X, los reyes de Espana, Grecia, Suecia 
y Noruega, Emile Zola, Alexandre Dumas y Julio 
Veme. El escultor francês Federico Augusto Bar
tholdi, creador de la estatua de la Libertad, confe
só que si antes de construiria hub1era degustado el 

Vin Mariani ·'la hubiera hecho algunos cientos de 
metros más aHa .. " 

En los Estados Unidos la cocaína hoy es liam a
da the ai/ A merícan drug. pues no está más restrin
gida a· los círculos más ricos o a Ias estrellas de 
Hollywood, como hasta hace una década atrás. Al 
respecto, un completo informe de la revista Time 
(6/7/1981), afirma que actualmen te la coca es usa
da por millones de sólidos y convencionales ciu
dadanos norteamericanos, abogados, hombres de 
negocios, banqueros, burácratas dei gobierno, po-

> líticos, policias, cstudiantes. Menciona el testirno
nio de un adieto: "Oespuês de aspirar un poco de 
cocaína me siento un hombrc nuevo; el único pro
blema es que lo que ese hom bre n uevo quiere es as
pirar otro poco más''. 
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Un padre de familia se queJaba que para los jó
venes norteamericanos de hoy, la cocaína es un 
sim bolo de status tal como había sido para su ge
neración tener un automóvil. "Un serio problema 
en ese sentido es que no se aplican penas severas 
por tenencia de cocaína", lamentaba. 

Noventa por ciento de la. coca sale dei Perú y 
Bolivia. La hoja tratada con procesos químicos da 
origen a una pasta marrón que después de purifi
cada es bJanca y se conoce como coca-base. En 
esta etapa del proceso la pasta es encaminada a la
boratorios clandestinos, la mayor parte de los cua
les se encuenlran en Colombia, para completar el 
proceso de refinacián y de ah í exportaria ai mer
cado consumidor, básicamente los Estados Unidos. 

La heroína es otra de las drogas que como la co
caína son consideradas '·pesadas". Se extrae de la 
"amapola'', que da origen ai "opio". Hay actuaJ
mente Ires grandes regiones productoras de opio: 
en Asia en el llamado "Tríángulo Dorado" (Birma
nia, Laos, Tailandia) y en la "Medialuna Dorada" 
(lrãn. Afganistãn y Pakistãn y más reciencemenre. 
lndia) y en México, donde fue introducida por los 
narcotraficantes Turq u ía fue el ma}'or productor. 
y aún produce "el mejor opio dei mundo". pero la 
política sistemática de combate y erradicación de 
los cullivos de los sucesivos gobiemos redujo mu
cho su parhcipacián en el mercado mundial. Por 
idênticos motivos está disminuyendo la produc
ción en Pakistán. La India está ocupando esos 
espac1os y se transformó en los últimos aiios en un 
gran productor. 

EI nombre upio es una deformación europea de 
Afyon, una región de Turqu ía occidental donde 
hasta hace más de mil anos se cultiva la amapola. 
Esa extrafta planta fue introducida en el Medio 
Oriente por las caravanas de mercaderes provenien
tes de Turquia. Se dice que las amas de casa de las 
regiones ocupadas actualmente por Síria y el Líba
no fueron descubriendo poderes extraordinarios en 
un llquido que extraian dei tallo, que curaba "los 
dolores dei cuerpo y del alma". En las tierras poco 
fértilcs de Afyon no se daban otros cultivos y con 
el opio los campesinos fueron subsistiendo. 

La expansión dei opio por el Medio y el Lejano 
Oriente no sólo se debió ai trueque a través de las 
caravanas de mercaderes sino bãsicamente a los in
tereses económicos dei colonialismo inglés. Fueron 
justamente marineros britânicos que lo introduje
ron en China, a partir de la lndia, en el siglo XV li, 
creando una distorsión en el intercambio comercial 
que acabá en lo que se conoce como la Guerra dei 
Opio ( 1839- 1842). 

Cuando en el siglo XIX fueron descubiertas y 
aisladas a partir dei opio la codeina y la morfina 
(1803) y mâs tarde, la heroma, la planta acabá de 
perder toda connotación inocente para convertirse 
en la maleria prima de algunos de los más peligro-
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sos estupefacientes de la actualidad. Y fue en _f:1n· 
ción de ese poder que su cultivo se e.x ~andio_ Y 
multiplicó, cruzando oceãnos y llegando inclusive 
hasta México. 

También el sha de Irãn, Reza Pahlevi codician
do el poder que ge.nera e1 tráfico dei opio, se pro
puso superar a Turquia como primer produc!or 
( 1969) y reservõ 20 mil hectáreas P!ra el cultivo 
de la amapola En 1955 el opio habia sido proh1· 
bido en el pais. donde en aquel ano el número de 

Holanda discute 
la legalización de la heroína 

D Comenzará en brne en Amsterdam una ex
periencia que está !l.lscitando todo tipo de 

comenta rios en las diversas capitales europeas: 
300 viciados en situación de dependencia física 
recibirán hetoina gratuitamente. durante un ano. 
La experiencia será hecha bajo cootrol médico y 
será objeto de im·estigaciones cientfficas. 

El autor dei plan de legahzación de heroina es 
Peter Cohen (40 anos. proíesor de Psicologia So
cial en la Universidad de Amsterdam) y cue11ta 
con la colaboración dei socialista Ed Van Th1jn, 
presidente de la Cámara Municipal de Amster
dam. 

En esa ciudad, la policia tolera hasta 20 gra
mos de hachis por persona. Una planta pintada 
en la entrada de los w//t'• ·slwp significa que en 
ese lugar se vende la droga. (Curiosamente en 
esos establecimien10s está prohibido vender bebi
das alcohólicas). Uamada actualmente la lirrh 
Vew } ork (pequena Nueva York), Amsterdam es 
el paraíso de los drogadictos europeos. Según el 
semanario lusitano l:

0

."'C/tri>sso, en una nota referi
da ai tema (OS/OS/1984) alli se encuentra "más 
droga que en cualquier otra capital dei continen• 
te". Los estudios oficíales estiman en ··,·arias de
cenas de miles los que consumen estupefacientes 
de todo tipo". EI gramo de hachis se vende a 10 
ílorines (aproximadamentt: 27 dólares). Sin em· 
bargo er, las cafeterías no solo se comercializa esa 
droga sino lambién heroína y cocaína. En el mer-

viciados se estimaba en un mill6n quini~~tos mil. 
Hasta la revoludón del ayatollah Jomem, ( 1980) 
se caculaba que unas 400 mil persona~ no solo fu
maban SUlO que tamb1~n com ian opio . .\ctuahnen
Le esa cifra di..,minuyó mucho por l:n-cprcs1on de la 
"revolución islâmica". lrán todavia es tJSRdo por 
los traficantes de estupefacientes en la ruta hacia 
Europa, aunque las dificultades creadas p_or el r~ 
gunen de Teherán disminuyeron sustanc1almente 
las caNtas oue oasan oor ese oa ís. 

cado negro holandés, un gramo de heroim1 cuc;;ta 
200 florines (casi S40 dólares). 

Amsterdam tiene 700 mil habitantes. en1re 
ellos ciudadanos de 121 nadonalidades. Los cx
tranjeros más numerosos son lo!- surinamei;e,, 
aunque tambiên hay muchos europeos. 

Los viciados frecuentan. en generl!I, Zecdjik, 
un barrio céntrico de la capital holandesa que en 
oiros tiempos era punlo de encuenf1O de marine
ros, y Haarlem, Dam. nut-,·a y ,·ieJa Hoogstraat. 
Muchos de elloi; :;e prostituyen, sobrt' todo mu
chachas que necesitan dinero par11 la ''do.'ib de 
tranquilidad", Se las ronoce como la, "pros1i1u
tas de la heroína". Pero. aunque en número me
nor, loshombres tambíén se pros1itu:,en. 

En 1983, según el informe dei l \°J 1lu,111 se 
confiscó en Holanda 50 kilo, de heroína. 21.S 
de cocaína, 45 de anfe1a1111na~. 60 mil pastillas 
de tranquilizantes y 5.500 comprimido~ de 
Methadona. 

En general. los respon~bles de la policia Sl' 

oponen aJ plan dei município. "Esperamo, que 
hagan la experiencía para ver qué ~1JCede ... de
clara Hellen Van Der Veydeu. 

EI gobiemo holandé.s hi2o re.\triccione~ ai 
proyecto, inspiradas en las protestas que se mul
tiplican en países vecinos. En represalia. Suecia 
dej6 de comprar tomates holandeses y Alemanía 
Federal levanta la voz para decir que cs hora de 
acabar con esta "discusión loca•·. 

Según los opositores dei proyecto, éste atraerâ 
el "turismo de los drogados". EI presidente de la 
Cámara responde: "Nuestra tolerancia no ei. loca. 
ni total. Simplemente aceptamO$ que hay droga
dos. No se puede ignorar el problema y hacer co
mo si no existiera". Peter Cohen explica así el 
plan: "Tiene dos grandes objetivo~. EI primero es 
el de d~minuir la ilegalidad de las drogas. liberân
dolas dei mercado negro. Es nece.-;ario integrar so· 
cialmente la utilización de la droga así como a los 
jóvenes dependientes. La desintegración social es 
peligrosa. El segu~do objetivo es disminuir la fre:
cuencia de los acontecimientos peligrosos para la 
colectividad Nuestra intención es eslablecer cl 
máximo de acercamienlo entre el viciado y la 
sociedad"'. 



La fabulosa i;iusemilla 

La marihuana, e! hachís y el khar (usado sobre 
todo en el Cuemo de Africa) son considerados 
"drogas leves", toleradas y hasta legalizadas en al
gunos países. 

La secta rastafariana cn 
Jamaica usa marihuana en lo~ rituales 

La manhuana es producida én México, Colom
b1a, Jamaica.1 Paragua} } en los l.:stados Unidos: 
"Nadie sabe cxactamente cuânta marihuana crece 
en los Estados Unidos··. se queia uno de los res
ponsables de la represión a las drogas. Pero las esti
maciones perm11t:n suponcr que ln producción su
pera los 1 O mil milloncs de dólares ai ano, y qut> 
e~tá entre los trcs productos mâs cultivados en el 
país. 1 as crec1en1es prcsiones tendientes a evitar el 
ingrcso de la droga por las tronteras, torna más 
grandc aí1n la tentacíón de cultivaria en el país. Es 
más. la vanedad cultivada en los Estados Unidos, 
conocida como sinst'mi/111 tiene un porcl.'ntaie dei 
mgredientl! activo, d TllC (delta 9 tetrah1drol·an
nab1nol) mucho mayor que el normal De I a 1,50 
de TIIC se ent:uentra cn las variedades comuncs de 
marihuana, mientras que la sinscmilla liene de 1 :! a 
1 J%. tia~· cu ltt,·os en po1 los menos 1 1 1:s1ados 
norteamericanos y sospechas de que t'xisten .en va
rios más. 

EI 11aruqu111 (herbicida usado para deslnm las 
plantaciones y que fue el responsable dei éx ito de 
la politica desarroUada por México cn la década 
de! 70~ se ha mostrado mútil cn relac1ón a la sinsc
nul/a y el hecho de que cn pequenos espacios se 
obtengan altos rendimientos permite camul1ar esas 
plantacioncs meLcl:\ndolas con otras foliáceas. por 

1 
l· n J ama1ca, la marihuana l'S usada por l:1 i.ccta r.1s· 

tafarian:1 cn sus riros. St: calcula que el tráfico de mari
huana gcneca mil millones de dólarc~ por ano solo en es:i 
1slo dei Caribe. 

li, n pequenas cantidadcs (comparadas con las grandes 
áreas cn cso~ países) también es1ó .shrndo culliva<la en Pc
rú, ~·cuador y Bro~il, cn lo rcgión amuónica, una varic<latl 
conocida como epatiü. 
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Un plantador de los EUA ObM>rva su sinsm1i//a 

lo que ya no son descubiertas con relevamien10~ 
aerofotográficos . ..:omo sucede con las otras varH·· 
dades. Se sabe. por c,1cmplo, que: en prádkamentc 
todos los parques nac1onales de los btados Unidos 
hay cull1vos dt marihuana. 

EI hachis cs una plama ongmaria tkl ~kdio 
Oriente Uno de los pnnc1pales productores e, el 
Líbano, princ1palml'nte en el Valle de Bd,aa. don
de algunos calculan en 2.oOO km~ el árt"a dedicada 
a ese culuvo. También ha~ hacienda:. pipdul·toras 
dt:• ha..::hís en lrán y Afganistán. aunque 4.'studio
sos dei problema estiman que las revolu..:ioncs d4.' 
Jomeini ~ Barbak Karmal dismmu} t'ron su impor
tanc1a en ambos patSes. EI cannahis de ~1.1yo poh.>n 
se obtienc el hachis, mant1ene -scgún cstimathas 
no conf1rmadas por ri gobiemo- a unas 120 mil 
personas en el líbano La producc16n, calculada 
en unas 800 mil toneladas anuales, permitiria una 
"cxportacíón'' de unas 2 mil toneladas de hachis 
refinado, ..:erca de un tercio dei ,·olumen total de 
la droga colocada en e! mercado de Occidente. 

Las drogas sintéticas. curiosam.:nte. contribu
yen a reproducír en el universo de los estupefa
cientes el ciclo productivo dei mundo moderno: 
mienlras que el T tircer \fundo (América Latina 
coo la coca. principalmente. Africa coo el k/1111 y 
Asia coo cl opio y cl hach is) es exportador de ma
tenas pr1mas para la elaboración de drogas, IO!S paí
ses desarrollados nos abasteccn de productos in
dustrializados LSD y anfctanunas- producidas 
principalmente en los Estados Unidos. Holanda e 
Inglaterra. • 
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DROGAS 

OMS: 
"EI cigarrillo y el alcohol 
también son drogas" 

L a Organización Mundial de la Salud (OMS) 
elaboró una clasificación de las drogas de 
acuerdo con sus efectos y con los padrones 

de comportamiento determinados por su uso exce
sivo. La clasificación comprende las siguientes ca
tegorias: 1) grupo de alcohol - batbitúricos: dr~
gas depresoras dei sistema nervioso central, sedatt
vas ,. soporíferas; 1) anfetaminas y sustancias derl
vad~: drogas que estimulan el sistema nervioso, re
duciendo la fatiga y el sueiio; 3) cannabis (mari
huana, hachis): drogas que producen estado de 
placer asociado a Sensaciones muy fuertes; 4) co
caína: extracto natural de las hojas de la coca su
damericana. que estimula y provoca euforia; 5) 
alucinógenos (LSD y sustancias similares): drogas 
que producen deformaciones perceptivas, sensa
ción de éxtasis y euforia; 6) khat estimulante usa
do sobre todo en Etiopia y Yemen; 7) opíatos u 
opioides: gran variedad de sustancias naturales o 
sintéticas de efectos morfínicos que alivian el do
lor e inducen un estado de indiferencia ante si
tuaciones amenazadoras; 8) dísolventes volâtiles: 
cola. gasolina y fluídos de limpieza que, cuando 
son inhalados o aspirados, producen un estado de 
intoxicación semejante a la embriaguez alcohóli
ca, pero que muchas veces provoca "viajes" aluci
nógenos; 9) tabaco: plantas utilizadas con efectos 
tanro estimulantes como relajantes. 

Estimulantes y depresivos 

Las anfetaminas pertenecen a la familia de las 
drogas que producen una disminución de la fati
ga y pérdida dei apetito. En algunas personas cau
sa hiperactividad, por eso el término de "estimu
lantes". 

Sintetizadas en 1887, recién fueron presentadas 
públicamente en L932, comercializadas con el 
nombre de Bencedrlna, en forma de ínhalantes na
sales. EI público descubrió enseguida sus efectos 
estimulantes. Durante la 11 Guerra Mundial, se da-

N. R.- La mayor parte de los datos de esta nota fue
ron recogidos dei ensayo "Drogadictions", dei Dr. Ray J. 
Hodgson, p~fesor di: _Psicología _Oínica en. la_ Uf!idad 
de lnvestigac,on dei V1c10, dei lnstnuto de Ps1qu1atria de 
Londres. 
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ban anfetaminas a los pilotos y soldados para que 
no se durmieran. Ln manera más pehgrosa de usar 
anfetaminas es a través de inyecciones intraveno
sas en grandes dosis durante varios d ias. EI viciado 
permanece despierto durante seis d Ias o más, po
niéndose cada vez más tenso, trémulo y paranoico. 

Tratamiento pata viciados en Madrid 

La cocaína también tiene propiedades estimu
lantes, pero es una sustancia natural. Su uso regu
lar puede inducir a la depresión, pérdida de peso _Y, 
si se aumentan las dosis, puede causar paranoia, 
a!ucinaciones, colapso físico, además de destruc
ción de las mucosas nasales (por donde se aspira). 
Las drogas derivadas dei ácido barbitúrico, !!ama
das genéricamente barbitúricos, tienen efectos más 
o menos opuestos a los de las anfetaminas. Por eso 
se las Uarnail "depresivas". Ya en la década dei 50, 
científicos dei Centro de lnvesttgaciones dei Vicio, 
de Lexington, Estados Unidos, demostraron que 
dosís elevadas de alcohol y barbitúricos producen 
efectos casi idénticos: causan dependencia y graves 
síntomas de retraimiento patológico a la conviven
cia social. Los barbitúricos son usados comúnmen
te por los suicidas. 

Opio y heroína 

Durante la mayor parte dei siglo XIX se podía 
comprar libremente opiáceos como hoy se compra 
aspirina. El lâudano -mezcla de alcohol y opio
era e! medicamento elegido por muchos viciados 
en opio, entre ellos Thomas de Quincey, autor dei 
libro "Confesiones de un comedor de opio". 

A fines dei siglo XIX, fue lanzado un nuevo de
rivado de la morfina, la heroína, como antitusígeno. 

Los opios y derivados producen euforia, entor-



pecimiento y fantasias. La heroína, además, coan
do se aplica por via endovenosa, provoca una sen
saci6n inicial de éxtasis. Los sintomas derivados de 
la suspensión de la droga pueden ser graves. En las 
primeras doce horas, pueden experimentarse dolo
res musculares, estornudos, sopor, llanto y boste
zos. 

A las 36 horas, los sintomas se intensifican. Se 
producen sensacioncs alternadas de calor intenso 
y ruborización, frio y temblores, acompaiíadas casi 
siempre de aumento dei ritmo cardíaco y la pre
sión sanguínea, diarrea e insomnio. 

Drogas psicodélicas 

EI término "psicodélico" designa Ia expansión 
dei nível de conciencia que, según algunas perso
nas, es proporcionado por alucinógenos, entre ellos 

~ el LSD (dietilamida dei ácido lisérgico, compuesto 
sintético descubierto en 1943 por el qu ínúco suizo 
Albert Hofmann). Con un poco más de 1,3 kg. de 
LSD se podría drogar, a la vez, a toda la población 
de Londres} Nueva York. 

• 

EI LSD provoca una imagen distorsionada dei 
cuerpo, aumenta la sensibilidad táctil y olfativa y 
retarda la percepción temporal. 

Marihuana 

Según la mayoría de los científicos, la marihua-

ltalia: la reacción de los 
jóvenes y de las madres 

D ltalia es uno de los países europeos más afec
tados por el problema de la droga. Actual

mente se registran dos muertes por día por dosis 
excesrvas de droga y las autoridades estiman en 
20 mil millones de dólares anuales el movimiento 
financiero de los traficantes. Las cifras más con
servadoras calculan en 85 mil el número actual de 
viciados. Sin embargo, cálculos confiables los si
túan en 200 mil (en una poblaci6n total de S8 
millones de habitantes, eso equivale a casi 3% ). 
La región más afec tada es e1 Lacio en cuya capi· 
tal , Roma, hay unos SO mil dependientes, seguida 
de Milm, con 20 mil. 

También se registró un a1.,mento significativo 
en el consumo de drogas en las cárceles: mientras 
J11ce un ano, el índice de presos viciados no llega
ba a 6%, en 1984 llegó a 10% 

Ei fenómeno ha hecho reaccionar a la pobla
ción. A comienzos de abril pasado, miles de jóve
nes de toda ltalia desfilaron por las calles de 
Roma para protestar contra el tráfico ~e drogas y 
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na es la droga menos peligrosa y menos capaz de 
producir dependencia entre todas las que pueden 
conducir ai hábito. Pero aun asi es muy discutible 
su legalización, como muchos pregonan, sobre 
todo porque todavia no se conocen muy bien sus 
efectos a largo plazo. 

Entre los que defienden la tesis de su peligrosi
dad está el Dr. Gabriel Nahas, de la Universidad de 
Columbia. Olando ltizo sus experiencias, hace 
unos 1 2 anos, él observó que la marihuana dismi
nuía la división celular en los llamados cultivos de 
tejidos. Y tambjén observó que disminuia la pro
ducción de ácido desoxirribonucleico. No solamen
te ése sino también todos los ácidos dei ribonuclei
co y otros nucleicos que son importantes en la for
mación de la vida. Para Ia Dra. Lissy Jarvik, investi
gadora médica psiquiatra para niiios y especialista 
en genética dei Centro Médico de la Universidad de 
Califomía. e! peligro radica en el hecho de que esas 
células, con el material cromosómico damnificado, 
un d ía pueden multiplicarse ) . en I O ó 15 anos, ser 
capaces de desarrollar un carcinoma lcáncer). 

Por otro lado, el Dr. Nahas, después de exami
nar a 15 pacientes que fumaron maribuana tres ve
ces por semana, durante muchos anos, llcgó a la 
conclusión de que quienes usan cannalns salil'a l. 
son más vulnerables a las enfermedades que los no 
fumantes: presentan 40% menos de leucocitos 
(glóbulos blancos, responsables de la defensa dei 
or,f!anismo). 

la delincuencia organizada. El movimieoto jm·eni) 
surgió como reacción ai poder creciente d e la ma
f ia y la camorra, y sus protagonistas lo definen 
como "una revolución moral' '. La cuna de dicho 
movirniento fue Nápoles y solamente d e esta ciu
dad partieron 40 trenes llenos d e jóvenes que via
jaron a Roma para participar en las manifestacio
nes. Ellos exigen una reorganización d e los servi
cios antidroga y una activa polftica d e preven
ción! EI presidente de la R.:pública, Sandro Per
tini, recibió una delegación de estos jóvenes, 
quienes manifestaron apoyo ai actual jefe de ope
raciones contra la mafia, Eman.uele d e Francesco. 

La reacción, sin embargo, no se restringe a los 
jóvenes. Ultimamente surgió un movimiento de 
madres de viciados que exigen un cambio en la le
gíslación y la ampliación de las penas. AI contra
rio de otras corrien tes que en Europa pregonan la 
legislaci6n de las drogas como la m ejor forma de 
combatirlas, las madres italianas consideran que 
si sus hijos enfrentaran penas severus por e1 uso 
de narcóticos estarfan menos tentados a entrar en 
el circulo dei vicio. 

ISu aigumenlo es que durante la li Guerra \fundia! 
tanto la ofcr1:1 de drogas como los indic:es de vicio ca
yeron notoriamente. 
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EI Dr. Nahas constató también que en algunas 
personas la marihuana influye en el comportamieo· 
to: irritabilidad, excitación, letargo. EI consumo 
elevado de merihuana produce alteraciones en el 
cerebro (alteraciones encefalográficas). 

Disolventes volátiles 

El auge dei inter-és por los inhalantes ocurri6 en 
la década dei 60. u sustancia más comun es la 
cola que se usa en aeromodelismo. Pero también se 
usan disolventes de pinturas, removedores de es
maltes de unas, benceno. gasolina y nerosoles. 

Muchas de las sensaciones derivadas de la in to
xicación son semejantes a las que produce el al
cohol, pero según declara.ciones de viciados, las 
sensaciones de euforia y omnípotencia son mas po
tentes. 

Existen varias razones para creer que en los pró
ximos anos la inhalación de dichas sustancias po
drá transformarse en un problema todavia mayor, 
pues estãn disponibles en casi todos los hogares. 

Alcohol 

Si se toma con prudencia, el alcohol es un pla
cer, pero en exceso, es un pelígro. De todas las dro
gas que provocan dependencia, el alcohol es la más 
aceptada socialmente y la que existe con mayor 
disponibilidad. AI mismo tiempo, es la que provo
ca mayores catástrofes en todo el mundo. Consu
mida en exceso puede dai'iar prácticamente todos 
los órganos y tejidos, afectar al feto y destruir ho
gares y carreras. Muchos afirman que si el alcohol 
se hubiera descubierto recientemente, no pasaría 
por los tests de seguridad a los que se someten· 
actualrnente las sustancias psicoactivas comercia
bles. 

El tabaco y e/ cigarrillo 

DROGAS 

Dr. Gabriel Nahas: 
"Es posible 

erradicar la droga" 

U 
no de los especialistas que más conoce de 
drogas es el farmacólogo Gabriel Nahas, 
considerado una de las primeras autorida

des mundiales en ese campo. Libanês de Tripoli, 
graduado en Francia, Nahas reside en los Estados 
Unidos donde es profesor de Anestesiología en la 
Universidad de Colurnbia (Nueva York) y consul
tor de la Comisi6n de Narcóticos de las Naciones 
Unidas. Según él, entre las drogas consumidas 
actualmente, la cocaína es la que genera mayor 
adicci6n y también la més destructiva, tanto para 
el consumidor como para la sociedad. 

En una entrevista concedida en mano de este 
ano a la revista peruana Careras, durante una bre
ve visita a Lima, Gabriel Naha<i afirmó que, entre 

Un pequeno cambio en La preparaci6n dei taba- otras razones, la cocaína es tan peligrosa porque 
co, efectuado a mediados dei siglo pasado, fue tal induce al comportamiento violento y suicida, lo 
vez el responsable de la expansión masiva dei vi- que no sucede, por ejemplo, con la heroína. 
cio. La producción de tabaco ahurnado, que per- Interrogado sobre las formas de consumo, él ex
mitió la obtención de tabaco más claro, posibilit6 plicó que cuando se fuma, "se usa la cocaína-base, 
a los fumadores inbalar el humo. Poco después de la cuaJ es absorbida por el torrente sanguíneo 
la inhalación, se produce una fuerte concentración como cocaína. En ese caso -afirma- la absorción 
de nicotina que pasa de los pulmones ai cerebro, es mucho más rápida, incluso que cuando se inyec
reforzando el hábito. Algunos cient[ficos creen ta. De esa forma, produce en forma mucho más 
que la nicotina libera una sustancia neurotrasmi- concentrada y violenta sentimientos de altivez y 
sora, la noradrenalina, de las células nerviosas. Las soberbia, primero, y de angustia, después. En el 
ondas cerebrales, después de la iobalación dei caso de la pasta básica de cocaína, el dano que oca- 1 
humo, muestran un aumento de la actividad cere- síonan las otras sustancias que la componen se con
bral, semejante a la que producen las anfetaminas. centra en el aparato respiratorio"~ 
Los fumadores afüman que el cigarrillo permite ''La cocaína corno otras drogas que envician 
una mayor capacidad de concentración y aumenta -explica- destruye la fullrza de voluntad. La 
la energia. • mayor educación o capacidad intelectual no ayu-
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Dr. Grabicl Naha,: "La droga anula ta libre voluntad" 

dan a evitarlo" Y cita ct eJemplo de los medicos, 
a los cuales por motivos profesionales, la droga es 
mu)' acces1ble. "lle visto casos de vicio de cocaína 
entre colegas muy respetables. Y a algunos de ellos. 
a pesar de 1odos los medíos de que disponíamos y 
de iodo el apoyo que les ofrecemos, no logramos 
ayudarlos a curarse". 

"La droga anula la líl>re volun1ad - prosigue el 
Dr. Nahas- pues provoca cambios químicos en el 
cercbro ..:on consecucncias que pucden ser fa1ales" 

Y cita ex pentmcias con animalcs · "ri mono 
Rhi·:us permite observar forma~ dt au toadminis
trac1ón de la droga que son sorprendcntl?mente 
parecidas a la~ humanas. Colocado en un labo
ratono con poslhtlidades de autoadm1mslrarse co
caína mediante ínyección endovenosa, mov1endo 
una palanca, el simio se myecta la droga hasta mo
rir. Y eso solo sucede con la cocaína y la anfetami
na que producen estados de euforia". 

Interrogados sobre cuáles son las po51b1hdades 
de cura Lle un cocainómano, el Dr. Nahas respon
dió: "l:,n el caso de la cocaína. la parte mêd1ca es 
la más sencilla. La desintoxicación es fácil. El pro
blt!ma cs la recaída En la medida de lo posible, e) 
viciado deberá vivir én comunidades libres de dro-

Niríos por cocaína 

O La detención , en Lima, d e una mujer de 24 
an os, que cambíó a su bijade dos an os poruna 

dos is de coca ina, aler tó a las auto ridad es sobre la 
existencia de un comercio il ícito de nifios " paga
dos" con drogas. 

La propia madre, Marlene Garcia, arrepentida, 
denunció el caso a La policía, que rescató a la pe
quena Mlriam, una de la.~ vtctimas de un vas to ne
gocio de exportación de niiios latinoamericanos a 
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gas. Aun asi, t,mdrá 50% de posibilidacles dc vol
\'er a la dependencia". Y agregó que el índke d e 
reincidencia es igual en los casos de la .:ocaina y la 
heroina · 'EI problema no es individual sino social 
Todo depende de la actitud de la sociedad con re
lación a la droga". explica. 

Sobre los pronóslicos de futuro. él SéÕaló que 
"la lucha contra la cocaína debe tener hílO. por
que no hay alternativas: una sociedad que qu1era 
sobrev1vir deberá enfrentar t!I prc bkma lo má, rá
pidamente posihle La lección histórica es clara. bl 
uso de drogas ha es1ado siempre asodado a la lrag
menta1.:1ôn ~ a la decadencia sodales S<' debe rdm
plantar un fi rme rubu alrededor de su con~umo". 

<,Y eso es posible? Para el Dr Nahas, la prueba 
de que si lo es, lo demuestra el caso de China. " l·n 
dt·terminado momento, el número de vii:·iados e n 
opio en China sobrepasaba los 70 millont's de per
sonas. Y China erradicó el consumo. Lo mismo 
Fgipto, donde en 19J5 se venció con ~xito un bro
te de consumo de heroína. l:::n los anos 50. Japón 
tuvo que enfrentar el problema dei uso exl'.t>Sivo de 
anfetammas: un millôn de viciados } más de 50 
mil detenciones. E! problema fue er radicado en 
t res af10s" 

Europa. promo\• ido muchas veces por personas 
vinculadas aJ contrabando de narcóticos. 

Pese a que e l becho se registró en mayo pasa
do en la capital peruana, es una prãctica q ue se 
desarrolla también en,otros países del continente. 
EI precio de venta de cada nino es de aproxima
damente 6 mil dólares. La organizació n que está 
por detrás dei comercio, busca, en gene ral, ma
dres solteras y vic iadas en droga, en su gran ma
yorfa rechazadas por sus familias. Se comprobó 
que aJgunas de las víctimas llegaron incluso a se
cuestrar nüios ajenos que, en ciertos casos, tnm
bién fueron vendidos a cambio de nuevas dosis. 

• 
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MOZAMBIQUE 

La batalla contra la sequía 
Este drama que ya dura cuatro anos, agravado por la acc1on de grupos 

contrarrevoluc1onanos y por el c1clon Demo,na. obligó ai gob1erno 
a movilizar todos los recursos para ayudar 

a las v1ct1mas y salvar la economia 

D esde 1980 no llueve en casi 
la mitad dei territorio mo

t.a.mbicano lo mismo sucede en 
otros países de Africa Austral. 
pero ta ex-colonia portuguesa 
fue la que sufrió las consecuen
c1as más serias, en términos h u
manos y económicos, debido a1 
pcecario sistema agricola dejado 
por los colonizadores europeos. 
Un tercio de los 12 millones de 
mozambicanos pasaron a tener 
menos comida y muchos de 
ellos ya conviven con el hambre 
hace por lo menos dos anos. 

Los efectos de la sequía fue
ron agravados por la acci6n de 
grupos armados apo}' ados por 
Sudâfnca. que dificultaron la 
ayuda a las víctimas y los esfuer
zos por mantener en funciona
mien to los mecanismos econó
micos esenciales. Y como si todo 
eso fuera poco. en enero de este 
ano el ciclón Demoina provocó 
inundaciones. 

La tragedia en números 

La situación alimentaria en 
Africa se ha deteriorado de ma
nera alarmante. A princípios de 
ano, las Naciones Unidas se mam
festaron profundamente preocu
padas con el futuro de la pobla
ción en el continente, amenaza
da por una creciente escasez de 
alimentos. En la primera quince
na de enero, el secretario general 
de la ONU, Javier Pérez de Cué
Uar, estimó que cinco mil1ones 
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ZAMBIA 

ZIMBABWE 

Zona afectacb por lluvias fuera de época 
Población comprondjda: 202 mil habitantes 
Zona muy afectadà 
Población comprcndida: 204 mil habitantes 
Zona gravemente afectada 
Población comprendida: 2.600 mil habitantes 
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de mnos mueren de hambre 
todos los anos. Una cifra igual 
logra ~obrevivir, pero con defor
mac1ones permanenies causadal. 
por la subnutric16n 

En un documento elaborado 
por técmcos de la Organ11ación 
de las Naciones Unidas para la 
\gncullura y Ahmentación 

{FAO), basado en estudios reali
Lados cn 24 países. se llega a la 
conclusión de que dichas nac10-
nes solo pueden sobrcvivir si re· 
c1ben ayuda para adqumr ah-

\. mentos, para la recuperac16n de 
la agricultura y para la protee
c1ón c.le rebarios. f I onr,en de 
todos esos problemas, ac.lemãs 
de la~ situac1ones creadas por el 
propio hombre- radica en el re
gímen irregular de lluv1a, en la 
región En la mayor parle dei 
continente africano. la precipi· 
tación pluviométrica es insu fi. 
ciente, ·fuera de época o torren· 
cial 

La s1tuac1ón se detenoró de 
tal manera en los últimos anos 
que esos 24 países tuvieron que 
importar 5,3 millones de tonela· 
das de cereales, en 1983-84 Es· 

:O te volumen es 38% mayor que 
el importado en el período in· 
mediatamente anterior Por otra 
parte, la producción de alimen· 
tos obligará a que 18 países de· 
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d1quen 3 1, 1 millones de dólares 
a la adquisición de productos 
químicos y fenililantes 

ln Africa Austral, n1 siqu1era 
los países de agncultura más de
sarrollada escapan a este panora· 
ma desolador. Z1mbabwe, por 
ejemplo, llegó en 1981 a la cifra 
récord de :!,8 millones de tonela
das de ma Íl, pero el afio pasado 
1uvo una cosecha de apenas 1 
rrullón Sumada a las reservas de 
1982, esta cantidad será suficien· 
te apenas para asegurar el consu· 
mo interno y los compromisos 
de exportación ya asumidos. A 
su vez, Sudáfrica sufrió una cai
da de 4,2 millones de toneladas 
en la cosecha de maíz de 1983. 
En situaciones normales, el país 
produce alrcdedor de I O millo· 
nes Mlent ras en e! período 

Mo:zambique y otros 23 
países africanos 
arectados por la :;equía 
solo podran sobrevivir 
si reciben una ayud a 
masiva en alimenios y 
prestamos parJ comprar 
abonos o productos 
químicos 

1982-83 fue posible exportar 4,5 
millones de toneladas de dicho 
producto. este aiio se había cal
culado que las exportaciones se
rian de 2.3 millones. 

Las consecuencias de la se
qu ía no se man1fiestan solamente 
en la reducción e.lei volumen de 
productos cosechados. l:.llas con
llevan problemas de otro orden. 
como por cJemplo la necesidad 
de una respuesta inmediara en 
los campos de la salud. transpor
tes > asistencia técnica. En estos 
casos. los países poco desarro]la
dos se ven enfrentados a situa
ciones de emergenci:: para las 
cu ales no están preparados. La 
fragilidad de sus estructuras eco
nómicas y las deficiencias en el 
sector administrativo deberán 
prolongar los efectos de -esa cala-
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El ciclón Demoina inundó Las estaciones de tratamiento de 
aguas en Maputo, cuyos habitantes quedaron expuestos a epidemias 

m.idad y hacer aún más sombrio 
el cuadro. De acuerdo con algu
nos analistas internacionales, las 
nacíones con mayores probabili
dades de superar la crisis -que 
asu me inevitables connotaciones 
políticas y sociales- son las que 
optaron por una gestión centra
lizada y nna economía planifica
da. 

Aunque el impacto no pueda 
ser totalmente absorbido, la su
bordinación de los recuISos d.ís
ponibles a planes concretos de 
asistencia a las poblaciones y la 
recuperacíón de áreas afectadas 
influirá favorablemente en las 
próximas décadas. 

La preocupacíón con las con
secuencías futu ras de la sequ la 
es justa. En una reciente confe.
rencía sobre población, realiza
da en Arusha, Tanzania, con aus
picio de las Naciones Unidas se 
constató que si no cambia el rit
mo actual de crecimiento demo-
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gráfico, dentro de 20 anos la po
blaci6n del continente africano 
subirá de 439 millones actuales 
a 922 millones. De ellos, 430 se
rãn menores de 15 anos de edad. 
La tendencia actual de urbaniza
ci6n acelerada -cerca de 414 mi-
llones de personas estarán en las 
ciudades- aumentarã la deman
da de alimentos, y disminuirá si
multâneamente el número de 
brazos p ara producirlos. Para 
asegurar comida para todos ha
brá que definir políticas de dis
tribuci6n de tierras y fomento 
de su explotaci6n conecta. 

Combate organizado 

En enero pasado, el ministro 
mozambicano dei Comercio In
terno, Aranda da Silva, se reunió 
con el cuerpo diplomático en 
Maputo, para informar sobre la 
sequfa y solicitar el apoyo de la 
com unida d in tem acional para 

paliar sus efectos. Después de ca
Uficarla de grave, alert6 sobre el 
duro golpe asestado por la se-
qufa en la economia de Mozam
bique. 

Salvo las províncias de Niassa 
y Cabo Delgado y algunas partes 
de Zambezia, Tete y Nampula, 
todo el nisto dei territorio mo
zambicano fue afectado por la 
sequia, la más grave de los últi
mos 50 anos. Un cuarto de la 
producción nacional de cereales 
proviene de las âreas afectadas y 
cerca de 70% de la cria familiar 
de ganado se localiza en dichas 
regiones. Alrededor de 4 millo
nes de personas -cerca de 925 
mil familias- fueron directamen- • 
te afectadas. De acuerdo con el 
último censo nacional esa cüra 
equivale a un tercio de los habi
tantes dei país. 

Durante un balance realiza
do en una reuni6n con los miern
bros dei Partido de gobiemo 
FRELIMO, a mediados de fe
brero, el ministro Aranda da Sil· 
va explic6: "En circunstancias 
normales hay en nuestro pais 
cerca de 2 millones de personas 
que no producen comida. Son 
los habitantes de las ciudades, 
que son alimentados con los ex
cedentes de los campesinos. De 
repente, en vez de dos m.illones 
tenemos seis m.illones y media._ 
para alimentar, o sea la mitad 1 
de la poblaci6n dei país". 

Pese el cuadro sombrio, las 
autoridades mozambicanas son 
optimistas respecto de la posí· 
bilidad de superar las dificulta
des creadas por la irregularidad 
de las lluvias y por la acción de
sestabilizadora de grupos con· 
trarrevolucionarios. Los princi· 
peles di.rigen tes dei FRELIMO 
desencadenaron una campana de 
corte militar para organizar ai 
pueblo, educarlo para enfrentar 
las adversidades naturales y es
timular el combate a la pasividad 
y al derrotismo. 

Para tener una idea de c6mo 
se materializa la participaci6n de 
la población en la resolución de 
los problemas que afectan el 



pais, vale la pena hacer referen
cia a una reuni6n entre Jorge Re-

abelo, responsable dei Departa
mento de Trabajo Ideológico 
(DTI) dei Partido FRELIMO, y 
los representantes de 6rganos de 
base de la ciudad de Maputo, 
como jefes de cuadras y de Gru
pos de Oiez Familias. Estos últi
mos, ademâs de un coordinador, 
estàn integrados por un miembro 
de la Organizaci6n de la Mujer 
Mozambicana (OMM) y otro de 
la Organizaci6n de la Juventud 
Mozambicana (OJM). D1chos or
ganismos cubren aproximada
mente 80% de la capital. 

Al hacer un balance de los 
~asos dados en la organizaci6n 
de la ciudad, Jorge Rabelo recor
db que inicialmente se crearon 
los distritos urbanos, poco des
pués se llevb a cabo la reestruo
turaci6n de los Grupos Dinami
zadores, la de las cuadras, y fi. 
nalmente la de los Grupos de 
Oiez Familias. "Si los 6rganos de 
base, que son los cimientos de la 
sociedad, no func1onan democrá
ticamente y no tienen vitalidad, 
el edifício social no puede man
tenerse sólido ni ser democráti
co" -coment6 el secretario dei 
DTI, advirtiendo sobre los pelt
gros de posibles desvíos en cuan
to a su concepci6n original. Esa 

"reocupac1ón deriva de la etapa 
actual por la que atravtesa el pais, 
enfrentando una serie de problo
mas que son consecuencia aún 
de 500 anos de dominaci6n co
lonial portuguesa. 

"Solo a través de una organi· 
zaci6n dinâmica., que nuclee a 
todos los sectores económicos, 
sociales y pollticos, se podrá 
crear una naci6n, consolidar la 
independencia y construir el so
cialismo". De esa forma. según 
Jorge Rebelo, "la responsabili· 
dad individual está estrechamen
te vinculada a la colectiva, crean
do un vínculo entre las bases y 

, sus dirigentes". En términos 
prácticos, eUo significa el control 
efectivo de los mecamsmos dei 
aparato dei Estado, por parte dei 
pueblo organizado. • 
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MOZAMBIQUE 1 

Un hospital 
cubierto de paja 

A metia Felirnane Saveca no 
debe tener más de 20 aõos 

y sin embargo ya carga sobre los 
hom bros una gran responsabili
dad. Después de haber concluido 
en Xaixai el curso Básico de Par
tera que dura un ano, fue enviada 
a asumir la dirección dei hospital 
instalado en la Aldea Comunal 
"4º Congreso", en la localidad 
de Chipadja. Situada en el inte
rior de la província de Gaza, di
cha aldea está formada por una 
serie de chozas y casas de mate
rial diseminadas en una densa 
área de selva que, a primera vis
ta, parece constituída apenas por 
castanos de la lndia. Viven en to
tal all( seis mil personas que se 
dedican principalmente a la agri
cultura. 

Manjacaze, distrito ai que per
tenece Chipadja, tiene una po
blac16n calculada en 138 mil ha
bitantes, de los cuales 70 mil 
fueron afectados directamente 
por la sequla. AI igual de lo que 

ocurre en otras partes de la pro
vincia, los campesinos llegaron a 
!\embrar hasta cuatro veces con 
la esperanza de cosechar alguna 
cosa. Con cada chaparr6n irregu
lar y a cualquier hora dei día, 
miles de personas, incluso niõos 
salían a trabajar la tierra. Resul
tado de esto son los grandes cla
ros donde se ve el esfuerzo para 
aprovechar las precipitaciones es
porãdicas. A lo largo de las carre
teras que conducen a Manjacaze 
o Chibuto surgen por doquier, 
machambas (plantaciones) de 
maiz de diferentes alturas. 

Los problemas que llegan has
ta el pequeõo hospital son múlti
ples. Para llegar ai centro de sa
lud hay que recorrer un cammo 
de tierra, vigilado por puestos 
de control militar. Milicianos y 
cuadros regulares de las Fuerzas 
Populares mantienen, en forma 
conjunta, la seguridad en toda la 
región. 

En una entrevista divulgada 

Amelia 
Felirna.ne, la 
parte111 que 
cuid6 a seis 
mil cbmnificados 
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por el diario "Noticias de Ma
puto", Alberto Langane, admi
nistrador de dicha área, infor
maba que en varias aldeas se es
taban impartiendo cursos de pre
paración político-militar. Con la 
creación de un ·'Estado Mayor 
de Lucha contra el Ham bre", 
inspirado en las resoluciones del 
4<? Congreso dei Partido FRELI
MO, realizado el ano pasado, se 
abria otro frente de combate no 
menos importante. 

Sobre la mesa de lajoven par
tera se encuentran algunas pu
blicaciones que orienta.o el traba
jo médico. En una sala de pro
porciones muy reducidas se ha
cen las primens entrevistas con 
los pacientes y algunas consultas 
sencillas. La sala de parto estâ al 
final y la enfermería general ocu
pa la mayor parte de la construo
ci6n. De noche, las parturientas 
duermen allí. Durante el día per
manecen abajo de los árboles, 
donde descansan y cocinan. 
Amelia comparte esta situación 
impuesta por la modestia de re
cursos y medios, y con la ayuda 
de algunosvoluntarios pudo cons
truir una choza de paja. Las ins
talaciones dei hospital son redu
cidas pero todo está en perfecto 
orden. En una visita sorpresiva, 
dos médicos europeos que se en
contraban en viaje de evaluación 
dei uso de las donaciones recibi
das de organismos intemaciona
les elog.iaron el nível de organiza
ci6n encontrado. 

Cuerpos hinchados 

Colgado de la rama de un cas
ta.no de la lndia, un frasco de 
suero recuerda la dureza y dra
maticidad de los esfuerzos por 
prestar asistencia a un número 
cada vez mayor de flagelados. 
Lleg6 a haber más de 70 casos 
graves de subnutrición por día. 
Cientos de personas se clirigían 
diariamente al puesto de salud 
pidiendo comida. Los responsa
bles dístritales enviaron leche en 
polvo, harina de maiz, azúcar y 
aceite. 
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Como no era posible alojar en 
las instalaciones existentes a 
todos los casos que exigían asis
tencia permanente hubo que im
provisar nuevos ambientes. Se 
ech6 mano, entonces, a una cho
za donde funcionaba la iglesia y 
a una cabana cubierta de pasto, 
donde llegaron a alojnrse hasta 
40 personss. Esos dias la ex ten
sa área circundante parecia un 
inmenso campamento asentado 
en tie rra estêril. 

La t?Scasez de alimentos fue 
tal que la poblaci6n de la regi6n 
se vio obligada a recurtir a todo 
tipo de improvisaci6n en mate
ria de comida. Se cocinnba, por 
ejemplo, el mango aún verde para 
hacer, un puré viscoso y de sabor 
poco común. Pero, los más debi
litados por el bambre, no resistie
ron a la extra.na sopa. 

El uso indebido de la nkakana 
trajo una serie de problemas. Sal
tadas en agua., sal y mezcladas 
con cacahuate, sus bojas peque
nas y ügeramente amargas son 
parte iategrante de la cocina tra
dicional mozambicana. Los pe
quenos frutos, conocidos como 
tiaka, reciben una preparaci6n 
más elaborada en la que entran 
aceite, sal y cebolla. Esos platos 
son normalmente acompaiiados 
de ushua, una pasta consistente 
hecha con harina de maíz blan
co. La situación de penuria que 
asoló a la región llev6 a la pobla· 
ci6n a hervir la nkakana en agua 
pura y comeria con gajos y todo. 
Los efectos fueron terribles, pro
vocando hinchazones por todo el 
cuerpo. 

Trabajo organizado 

Uno de los factores importan
tes en la Jucha contra los efectos 
de la sequía ha sido la organiza
ci6n dei trabajo de asistencia en 
las aldeas. Ademâs dei apoyo de 
los organismos gubernamentales, 
los propios habitantes asumieron 
la responsabilidad de tareas para 
mantener, pese a las nuevas exi
gencias, el centro de salud enfim-

cionamiento. Cnrgar agua y lena, 
ayudar en la atenci6n a los enfer
mos y en su tratamiento, o inclu, 
so en la maternidad, todo eso 
fue realizado de manera coord~ 
nada. Mientras miembros de la 
Organización de la Juventud Mo
zambicana lirnpiaban eJ hospital, 
abriendo pozos para enterrar la 
basura acumulada, cuadros de la 
Organización de la Mujer Mo
zam bicana apoyaban directa
mente el trabajo de Arnelia Feli
mane. Actualmente, ellas ya sa
ben preparar los alimentos que 
se distribuyen a los necesitados 
siguiendo las prescripciones de 
los dietistas. "Cuando tengo que 
ir a Chibuto a buscar medica-• 
men tos ella.5 se quedan aqu í con 
los enfermos y lo que ellas no 
pueden hacer lo hago yo rnisma" 
-dice Amelia con orgullo. 

El contacto establecido con la 
poblaci6n, aunque debido a una 
situaci6n excepcional, permitiô 
desarrollar campafias de esclare
cimiento sobre problemas de sa
lud. Así, por las maiianas mien
tras los enfermos reciben trata
miento, se imparten nociones de 
educaci6n sanitaria. Entre los as· 
pectos abordados, se trat6 de la 
limpieza de las casas, de la nece
sidad de baiiar a los ninos por lo 
menos dos veces por dia y la im· 
portancia dei com bate a las mos
-:as. La OMM y la OJM tambiên 
participan en esta tarea que ya 
ha dado algunos frutos: ahora, 
en las aldeas antes de construir 
su casa, cualquier persona levan· 
ta primero una letrina y un lugar 
para baiiarse. 

Las Jluvias esporãdicas verifi
cadas en el mes de noviembre 
atenuaron la situación en el dis· 
trito de Manjacaze. Pero no llega
ron a ser una soluci6n aunque con 
los castaiia; cargados de frutas 
los habitantes dei ârea desapare
cieron prãcticamente dei puesto 
de salud. 

Las castaiias y e) jugo de ca;ú~-. 
ademâs de algún pequeno cultivo 
de crecimiento râpido sirvieron 
de alimento -aunque precario
hasta marzo. • 
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Los danos dei Demoina 

AI drama de los refugiados de 
la sequía se sum6 en febrero 

la tragedia de una inundaci6n 
devastadora. Después de esperar 
durante meses la llegada de las 
lluYlas miles de mozambicanos 
enfrentaron una nueva pesadilla. 
Lo que pod {a haber sido la salva-
ci6n se transform6 en una nueva 
catâstrofe. 

Para Alice Calangue y Fenjas 
embe, una pareja de campesi

nos de la regi6n de Chihahlo, la 
manana dei 31 de enero no pare
cía ser muy distinta a las demás. 
Ya era parte de la rutina cuidar a 
los siete hijos y trabaJar duro en 
la tierra. Dos hechos recientes 
rompieron la vida cotidiana A 
los 40 anos Alice estaba en el úl
timo mes de embarazo y la se
quia, que calcmaba una parte 
considerable dei país, empezaba 
a matizarse con algunos chapa-

rrones que habían hecho brotar 
alguna cosa. Renacia la esperan
za. Sin embargo de tarde, se ini
ciaria un drama capaz de marcar
los para siempre. No solo a ellos 
sino también a miles de personas 
en todo el surde Mozambique. 

Cuando se dio cuenta que las 
aguas dei rio Maputo subfan de 
manera alarmante, Fenjas Tembe 
intent6 alejarse dei lugar con su 
familia. Como no logr6 llegar a 
las partes más altas dei distrito 
de Bela Vista se acomodó como 
pudo en un ârbol conocido 
como siu maúma. Según cuen
tan algunos vecinos el fuerte 
viento, la Jluvia torrencial y la 
correntada que crecía cada vez 
más, les fueron arrancando uno a 
uno, cinco de sus rujos 

En esos momentos, Alice em
pez6 a sentir los primeros dolo· 
res de parto Al dia siguiente, 

23/08:00 
e 

\ 

EI clcl6n Dcmoina se formó en enero cerca de la costa de Madagascar y de~ués cambi6 varias veces de rumbo en la zona dei canal de Mo1amb1quc, antes de penetrar en ticrra firme a la altura de la ciudad de >,taputo. las cifras indican los dias y la hora en que hubo cambio de cur1,0 en cl trayccto destruidor dei Oemoinu. Las Uuvias provocaron 
cJ tran~bordc de cuatro rios 

amparada por el marido que Ie 
había improvisado un estrado de 
ramas y hojas, daba a luz a un 
mil.o. 

"Yo llegué recién aJ tercer 
día" -revel6 Jorge Faria Peix~ 
to, 27 anos, que particip6 acti
vamente en las operacíones de 
rescate, junto con Antoruo Chi· 
vure, agricultor que se negó a ir 
para Portugal después de la in
dependencia. En declaraciones 
hechas ai semanario "Domingo", 
después de narrar c6mo recogi6 
en una sola tarde a 18 damnifi
cados, tuvo la •·sensaci6n de no 
haber hecho nada por lo menos 
por aquellos que gemfan arriba 
de los árboles, suplicando". 

Los relatos de los habitantes 
de Ias mãrgenes de los rios son 
espeluznantes. Durante la noche, 
cuando apenas se oia el ruido de 
las aguas entre las ramas de los 
ârboles y el viento azotaba con 
menos fuerza, emergían voces de 
las copas más altas y gritos de los 
que eran arrastrados hacia el 
mar La oscuridad atenuaba el 
horror de aquel cuadro Pero, 
durante el dia, era imposible 
ígnorarlo. A borbotones el t~ 
rrente oscuro y líquido arrastra
ba instrumentos agrícolas, cose
chas enteras, animales domésticos 
y salvajes incluso hipopóta
mos- arrasando con Ias chozas y 
casas de material que encontraba 
en su trayecto. En medio de 
todo eso, se debat1an mil.os y 
adultos. 

Las consecuencias de Ia se
quia también estaban presentes 
en e! drama. Para minimizar su 
rigor, los campesinos habían Ian
zado semillas en las lenguas de 
tierra situadas junto ai lecho dei 
río. El problema de la invasi6n 
de las machambas por hipopóta
mos fue resuelto con la construc
ci6n de cabanas en ese lugar. La 
inundaci6n se desencaden6 de 
forma imprevista. Ademãs de 
desparramarse en algunas partes 
era una implacable masa 1 {quida 
coo más de 1 S metros de altura. 
"Un verdadero diluvio" según 
describcn algunos sobrevivicntes. 

Procedente de la desemboca-



dura norte dei canal formado 
por las costas de Mozambique y 
Madagascar, el ciclón Demoina 
empezó a provocar estragos a 
medida que se aproximaba. Aba
jo dei rio Save, en la parte cen
tral dei país, llegô a la faja coste
ra de la provincia de Inhambane y 
provocá pérdidas evaluadas en 
miles de dólares. Un documento 
del gobiemo local, reproducido 
por la prensa, informaba que "en 
el sector estatal, de un ãrea de 
642,5 hectáteas de cultivos varia
dos con una producción estima
da en 850,4 toneladas, se han 
perdido más de 50% ". Fsa pro
vincia ha sido una de las mãs 
afectadas por la sequ ia. Mientrss 
en la faja costera y en la parte 
sur había cultivos arrancados de 

raiz, el centro y el norte dei pais 
se debatían con la escasez de 
agua. 

En la província de Maputo, 
los resultados fueron igualmente 
graves. Más de l O mil personas, 
que habitaban en las mãrgenes 
de los rios Nkomati, Umbeluzi y 
Maputo, quedaron sin techo. El 
sector estatal perdió 1.500 hec
tàreas de cereales y 63 mil me
tros cuadrados de viveros; 250 
mil hectáreas dei ârea de la pro
ducción familiar fueron afecta
das. Se perdieron, además, 5 mil 
cabezas de ganado, entre eUas la 
cuarta parte dei rebano lechero 
de toda la región. Se verificaron, 
asimismo danos considerables en 
27 represas. En un informe pre
sentado por el ministro dei Co-

mercio Interno, Aranda da Silva, 
a responsables de base, se agrega 
que la mayor parte de los equj.f 
pos importados por el gobierno 
para el sector agrícola habían de
saparecido con las imtndaciones. 

Campesinos organizados 

La ofensiva lanzada por el 
Partido FRELIMO no se limit6 
a comprometer a los grupos de 
apoyo y solidaridad representa
dos en Mozambjque y a la pobla
ción en general. Tuvo también 
en cuenta a las propias vlctimas 
de la calamidad, haciéndolas re· 
flexionar sobre la situación que• 
vivieron. En los primeros días, 
en los centros de atención a los 
damni.ficados, se establecieron 
discusiones sobre las enseiianz~ 
dejadas por esta trágica experien
cia, enfocando también el pro
blema de la sequía y otros pro
blemas anteriores. La cuesti6n 
principal que se planteaba es que 
mientras los campesinos estén 
solos y dispersos no podrán sa
lir dei atraso en que se encuen
tran. La organ.ización también 
facilitará el trabajo de asistencia 
permanente planificada por el 
gobiemo. 

Los primeros resultados de las 
reuruones aparecieron rápida
mente. En las discusiones con Io;i 
damnificados concentrados en el 
distrito de Boane, por ejemplo, 
se lleg6 a la conclusión de que lo 
más seguro es vivir en grupos or· 
ganizados. Para comenzar, serán 
lanzadas las bases para la cons
trucciôn de tres aldeas comuna· 
les. Nadie se olvida de las t res 
mil familias recogidas en las re
giones inundadas y de las dos mil 
hectáreas cultivadas por ellas que 
se perdieron. En distintos lugares 
se notaba una cierta impaciencía 
para empezar inmediatamente a 
plantar calabaza, frijo!, maíz y 
batata aprovechando la tierra hú· 
meda. Ademãs de instrumentos " 
agrícolas, se precisaban sem.ilias. 
No se quería permanecer con los 
brazos cruzados. esperando ayu· 
da externa. • 1 
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lnhambane, 
1 O muertes por dia 

Q uien tenga oportunided de 
sobrevolar los 1.500 k.ilóme

tros que separaran la ciudad de 
Beira, en el centro dei país, de 
Maputo ai sur, siguiendo por el 
interior, cruzarã de punta a pun
tll la provincia de lnhambane y 
tendrá una visión global difícil 
de olvidar. Conocida por una 

1producci6n de frutas que le per
mitla no solo autoabastecerse 
síno también exportar a las otras 
regjones, hoy castigada por la s~ 
quía presenta un panorama deso
lador. Si se observa desde arriba, 
en grandes extensiones la tierra 
parece calcinada, cubierta apenas 
por una vegetación reseca. En al
gunas partes el color que predo
mina es el gris oscuro; en otras, 
una tonalidad herrumbrosa. A 
veces surge una lengua arenosa 
que marca el cauce de un río que 
ya no existe. AJgunos k.ilómetros 
más adelante, círculos de arena 
clara distribuídos de forma irre
gular, bordean y reducen el ojo 
húmedo de lo que otrora fueron 

lla&unas y pantanos. 
El paisaje cs especialmente 

árido en la parte norte de la pro
víncia. AJ sur y en una faja coste
ra, relativamente extensa, hay lu
gares en los que las lluvias espo
rádicas y las de princípios de 
ano alteraron bastante el aspec
to original. El verde de las plan
tas ya se hace sentir coo más 
fuerza y suaviza el panorama. 

Pero los efectos de la sequía 
van mucho más allâ de la des
truccíón dei paisaje. El costo hu
mano es aún incalculable. Miles 
de personas huyeron de sus al
deas en busca de comida, reme-

to de Vilankulo. En mano de 
este ano se notaba allf un gran 
movimiento de gente y una me
joría sensible en el suministro de 
comida y ropas a los que perdie
ron todo en la seguia. 

"En agosto aqui no se oian 
estas voces. Las personas llega
ban, se sentaban y se quedaban 
calladas. No era posíbl~ distin
guir voces de hombres o de mu
jeres porque nadie decía nada. 
Todos debilitados por el ham
bre". Simeão Maoze, dírector 
provincial de Educación y CUl
tu ra, compara el cuadro de unos 
meses atrãs con el de ahora. El 
observa a los campesinos reuni
dos en una especie de plaza fren
te a la oficina administrativa, 
unos debajo de un gran árbol, 
otros esparcidos en las islas de 
sombra alrededor. Todos cantan 
mientras esperan el reparto de 
maíz. A vaôas voces, iniciadas 
alternadamente por hombres o 

mujeres, las c;anciones se desli
zan debajo dei sol calcinante. La 
temática es simple. Se habla de 
las bandas armadas, de la libera
ción de la mujer, del combate 
al hambre, ai analfabetismo, del 
papel dei FRELIMO en la lucba 
armada de liberación nacional y 
de la importancia de tener un 
pueblo unido y organizado. 

A pesar de la mejora constata
da en la atención, aún existen 
problemas. A fines de diciembre, 
seguían Uegando a los principales 
centros dei distrito de VilankuJo 
un promedio diario de seis fami
lias. Caminando desde aldeas dis
tantes a 80, 90 o 100 kilôme
tros, muchas quedaron por el ca
mino. Primero. rnorían ancianos 
y bebés; después, uno a uno, 
iban cayendo los demás miem
bros. 

No es exagerado afirmar que 
ninguna familia dejó de pagar su 
tributo a la sequía. Esta guerra 
involucrõ a todos, diezmando sin 
piedad por doquier. En la locali
dad de Mapinharne, durante una 
reunión con centenares de parti
cipantes, Amós Mondhane, r~ 
ponsable dei Departamento de 
Prevenciôn y Combate a las Ca
lamidades Naturales, preguntó al 

~dios y ropas. Pasaron a aglome
rarse en los centros de socorro or
ganizados por el gobiemo, sobre 
lodo en la província de lnhamba
ne, y principalmente en el distri-

Nüios hambrientos tuvieron que camin:u hasta 100 kilómetros en 
tierras áridas en busca de comida, agua y ayuda médica esencial 
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azar a algunas personas cuántos 
parientes suyos habian muerto de 
ham bre. La respuesta fue dramá
tica: los diez interrogados ha
bían perdido entre cinco y nueve 
familiares. El trabajo de control 
establecido en centros como éste 
y otros montados en Macovane, 
Moapsa y Buxane permitió reca
bar datos significativos sobre la 
sítuación en toda la región. En 
algunas áreas, a principios de 
afio, se produjeron entre ocho y 
doce muertes diarias; en los me
ses anteriores se registraban en
tre 15 y 20. 

Recogiendo migajas 

Aunque el flagelo que asola a 
algunas provincias de Mozambi
c.ue no haga distinción entre sus 
victimas, los dos grupos más 
afectados son los ancianos y los 
nüí os. La edad avanzada y la 
inexperiencia en la lucha por la 
supervivencia unen estos dos ex
tremos y determinan su destino 
común. Dificilmente un organis
mo desentrenado logrará sopor
tar situaciones de emergencia 
que exigen un consumo minimo 
de agua y la ingestión de raices 
y hierbas poco adecuadas. La in
minencia de la muerte hizo que 
miles de pexsonas de todas las 
ciudades huyeran solas o en gru
pos. 

Y los nülos, desorientados, 
empezaron a circular por los 
caminos de lnhambane. Un deta
lle que Jlamada la atenci6n in
mediata cuando se observa esas 
manchas andrajosas, restos de los 
grupos originales, es la latíta de 
leche condensada, vacía, en las 
manos. Pero la lata no es un ju
guete más. Huérfanas o desgarra
d-1s de sus familias, ellas las uti
lizan para cocínar puiíados de 
alimentos caídos al margen de la 
carretera. 

"F.s increfüle -sefiala uno de 
los habitantes dei distrito- la 
distancia que algunos logran re
correr recogíendo aqui y allí gra
nos de maíz_, de arroz y restos de 
harina de maíz ". 
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Como aves hambrientas, vi
nieron recogiendo esas migajas a 
través de Jàlómetros hasta llegar 
a Vilankulo. 

Las patrullas de las FPLM en
viadas a las regiones afectadas re
cogieron muchos nil)os agonizan
do en las chozas junto a parien
tes muertos. Otros vagaban por 
los bosques, pero un número aún 
desconocido murió en medio de 
la selva. De hambre, sed, enfer
medad o devorados por alguna 
fiera, tuvieron que enfrentar esta 
muerte completamente solos. 

OJando fueron localizados, se 
dio un primer paso para su su
pervivencia. El problema siguien
te era la capacidad de resistir a 
los alimentos más simples e in
mediatamente ctisponibles, como 
por ejemplo leche condensada 
diluída en agua. De una manera 
general el estado de salud de los 
sobrevivientes siempre es delica
do. Adem~ de la subnutrición 
propiamente dicha, padecen de 
sarna y parasitosis. carcomiendo 
por dentro y por fuera esas llagas 
acentúan la complejidad de la lu
cha por recuperar cuerpos tan es
mirriados. Debe agregarse a todo 
eso el impacto emocional provo
cado por las consecuencias de la 
sequía y de los actos de sabota
je: plantaciones destruidas, al
deas abandonadas y familias en
teras deshechas violentamente. 

Hay una solemnidad grotesca 
en esos nifios de vientres enor
mes que caminan de un lado a 
otro en los centros de asistencia. 
Los miembros extremamente fi
nos y las articulaciones nudosas 
no hacen más que acentuar Ia 
desproporción de las barrigas 
hinchadas por las lom brices. ca
minan lentamente y cuando al
gunos íntentan sentarse, parecen 
viejos excesivamente gordos lu
chando por equilibrar eJ cuerpo. 
Sin embargo, siempre encuen
tran motivos de juegos y dispo
síción para traer dei monte pe
quenos ramos de pajitas secas 
que hacen crecer un monte cer
ca de la cocina comunitaria. De 
vez en cuando, en la palma de la 

mano de uno de estos recién lle 
gados, aparece un racimo de uvas 
silvestres de un rojo llamativo y , 
todo el grupo se ríe, saUsfecho. 
Es una ca.roajada silenciosa que 
apenas muestra la blanelua de 
los dientes. Esos niiíos no son 
ociosos, a pesar de todo conser
van la alegria de vivir. 

Las condiciones en que son 
atendidos son precarias. El gran 
flujo de damnificados consume 
toda la ayuda en alimentos y m~ 
dicínas recibidos dei exterior. 
Las comidas son colectivas y pre
paradas por nliembros de la Or
ganizaeíón de la Mujer Mozambi
cana (OMM). OJando el stock es 
suficiente, la dieta normal admi- t · 
nístrada a los internos dc-s veces 
por dia incluye harina de mai.z 
blanco, leche en polvo, aceite, 
azúcar y galletas especiales. De 
lo contrario, se sirve apenas una 
refección diaria. 

En Inhambane, la capital de 
la provincia, los centros de salud 
están totalmente repletos. A fi
nes de diciembre, ya no habia 
más condiciones de atender las 
exígencias cada vez mayores de 
asistencia. Hasta que sea creadas 
algunas alternativas, todos esos 
menores tendrân que permane
cer en los centros existentes en 
los distritos, donde se lucha a su 
vez contra la carencia de medios cl 
y recursos. Algunas familias se 
ofrecieron para adoptar ni.õos, 
pero son insuficientes para re
solver el problema Una de las 
salidas encontrada fue internar 
a los menores en edad escolar, 
asumiendo el Estado la respon
sabilidad directa por su super
vivencia. 

Dos viejas 

"Se nos estâ yendo nuestro 
patrimonio cultural" -comen
ta, a media voz, el administra
dor, mientras se aleja de dos an-
cianas deformadas por el ham- 1\ 

bre. Descansando debajo de un 
árbol, ellas establecieron entre sí 
un gran contraste. Una estã ex· 
tremamente flaca, con todas las 



articulaciones hlnchadas y la piel 
pegada a los huesos. Al igu a1 que 

alas venas, los senos se secaron y 
encogieron, lo que le da a prime
ra vista el aspecto de ser asexuada. 
La otra, a1 contrario tiene el 
vientre prominente. La misma 
falsa gordura se disemina por los 
miembros y el rostro entumeci
dos. Las pulseras que debían 
adornar brazos y piemas se hun
den en ese exceso de carnes. 

Ambas vinieron de lejos, ca
minaron 97 ki16metros en bus
ca de comida, asistencia mé
dica y protección contra las ban
das armadas. Con un hilo de voz, 
la de los huesos aJ aire afirma ser 

•1a única sobreviviente de toda 
una familia obligada a abandonar 

la aldea distante. Dei lado iz

quierdo dela cabeza, un bulto tan 
grande como un huevo es testi
go de la dura peregrinación, mar
cada por desmayos y hambre. 
Después de observar el leve jadeo 
debajo de la piei cenicienta su 
compaftera informa simplemen
te: "Ya está con diarrea". 

Todos saben lo que eso signi
fica para un organismo tan di> 
bilitado. 

Elia misma, la de los miem
bros pronunciados, debe estar 
segura de que sus posibilidades 
de escapar son mínimas, pues Ia 
edad pesa y el cuerpo está des
gastado por los ayunos y las ca
rninatas forzadas. Sin embargo, 
aunque alguien no comprenda e) 

chitswa -una de las seis lenguas 
utilizadas en el distrito- se sien
te atraído de inmediato por su 
conversaci6n. En respuesta a la 
mínima pregunta, le brillan los 
ojos enterrados en la cara y flu
yen de la boca palabras a bor
botones pero sin tropiezos. La 
pronunciación es clara, cada so
nido distinto dei otro. Para eJla, 
esa cadencia tal vez sea una for
ma de sujetarse al mundo de los 
vivos. La musícalidad de las len
gu as bantúes se parece a una cas
cada. Pero algo es cierto: para 
entrevistada y entrevistador, esas 
silabas tan sonoras son lo sufi
cientemente fuertes como para 
sustituir el horror de la muerte 
allí presente. • 

ES NECESARIO AUN MAS AYUDA 
mente 2S0 mil toneladas para que la población 
pueda aguantar algunos meses hasta la cosecha 
siguiente". 

D La Cruz Roja de Mozambique, fue fundada 
el 10 de julio de 1981. AI principio sus acti

vidades se concentraron en la formación de so
corristas. Actualmente, además de ese programa 
continuo y permanente, dedlcó parte de sus es
fuerzos a apoyar a las víctimas de la sequía. 
Adelino Julio dos Santos, su secretario general, 
prestó algunas declaraciones a "cuademos": 

"Nuestra polftica es apoyar a las poblaciones 
afectadas, de acuerdo con las posi.bilidades exis-

,. tentes. Contamos con la ayuda de otras socieda
des similares y de organizaciones intemacionales. 
Todos los productos recibidos son canalizados in
mediatamente a las ãreas críticas. 

"La situacíón de las províncias de Gaza e 
Inhambane, una parte de la de Maputo y fueas 
de Manica y Tete es muy grave. Sobre todo la de 
lnbambane. De sus siete distritos, cinco fueron 
totalmente asolados por esa calamidad. 

"Las lluvlas actuales no nos garantizan una 
producción que alcance hasta el próximo período 
de cultivas. 

"Hemos recibido alimentos y a veces vehícu
los. Infelizmente, el volumen enviado no es sufi
ciente. 

"En lo que se refiere a las necesidades más ur
gentes, colocamos en primer término los produo
tos alimenticios. En segundo, ropas. Y después 
los medicamentos. Todo ello en grandes cantida
des. 

"Solo de alimentos necesitamos aproximada-
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LA SEQUIA EN NUMEROS* 

Provincia 
lnhambane 
Distrito 
Homoine 
Massinga 
Morrumbene 
Vilankulo 
Govuro 
lnharrime 
Panda 
Sub-total: 

Província 
Gaza 
Distrito 
Cltibuto 
Manjacaze 
Guija 
Chicualacuala 
Sub-total: 

Total: 

Poblaciôn 
total 

92.492 
222.970 
109.942 
128.045 
74.665 
67.514 
56. 126 

751.754 

219.538 
137.790 
100.188 
78.839 

536.355 

1.288.109 

Puente: 0-uz Rojo de J,fozambique 

Poblaciôn 
afectada 

55.675 
133.782 
32.983 

115.241 
67.199 
40.508 
;33.676 

479.064 

109.769 
69.516 
30.056 
63.071 

272.412 

751.476 
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MOZAMBIQUE IV 

Organizar 
para sobrevivir 

Pese a la magnitud de los pro
blemas derivados de la se

qu ia y la actuaciõn de las ban
das armadas, este desafio estã 
siendo enfrentado con tenacidad 
y perseverancia. Pero todo el es
fueno necesita de un comando 
seguro, capaz de adecuar la ofen
siva a las distintas exigencias. 

Las estructuras político-admi
nistrativas de Moz.ambique están 
organizadas en zonas, integradas 
a su vez por un jefe, una respon
sa ble de la OMM y otro de la 
OJM; la célula estâ dirigida por 
un secretario dei Grupo Dina
mizador, asesorado por repre
sentantes de la OMM y OJM. El 
e irculo es el conjunto de tres a 

cuatro células y repite la estru<> 
tura anterior. La reuni6n de cua
tro o cinco círculos forma- una 
loca/ídad. El primer secretario 
dei Partido asume, en ese caso, 
las funciones de presidente dei 
Consejo Ejecutivo. Finalmente, 
un determinado número de lo
calidades constituye un distrito. 

En una zona pueden vivir en
tre 20 y 40 familias y el respon
sable local tiene la obligaciõn de 
conocer todos los problemas 
existentes en esa área. En el 
caso de la sequla, por ejemplo, 
debe informar no solo el número 
total de habitantes en su jurisdic
ciõn, Sino la composición de 
cada familia y la situación de 

La sucesión de tragedias naturales obligó a las autoridades mozambícanas 
a crear una nueva estructwa de 01g3nización popular 
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cada uno de sus miembros. El 
dia de reparto de prodúctos, 
éstos se entregarán directame.nte ' 
a los jefes de familia y en presen
cia dei respectivo responsable 
quien, con una lista en la mano 
va revisando los nombres de los 
miem bros de su pro pia comuni
dad. De esa forma es imposible, 
por ejemplo, que personas que 
habitan en otro círculo reciban 
mâs cuotas en otro lugar. Como 
todo el proceso se desarrolla pú
blicamente, se impide asimismo 
desvios o apropiaciones indebi
das de los productos. De produ
cirse clichas anormalidades, se 
puede identificar inmediatamen-
te los puntos de estrangularnien
to. De esta manera se garantiza 
que cada producto liberado por 
el gobiemo central llegue a su 
destinatario. 

En lo que se refiere a la segu
ridad, esa estructura político
administrativa reduce el ríesgo 
de infiltraci6n de agentes dei 
enemigo, pues si aparece una 
persona que no pertenece a una 
determinada regi6n inmediata
mente será detectada. Por más 
que quiera pasar desapercibido, 
en menos de 24 horas tendrâ 
que presentarse e iden tificarse 
ante los dirigentes locales. Esta 
vigilancia popular reforzada per
mítió desenmascarar contrarre
volucionarios disfrazados de pa
cíficos ciudadanos. 

Según declaraciones de varias 
personas las presiones de los gru
pos armados sobre los habitantes 
del distrito de Vilankulo -y el 
resto de la provincia- permiti6 
una experíencia antes desconoci
da. Conforme destacó también el 
administrador de Vilania.do, 
Eduardo Gima, ni la lucha arma
da contra e) colonialismo portu
guês ni la guerra de liberacibn de 
Zimbabwe llegaron a lnhambane 
viviendo as{ la región una situa
ción muy peculiar. En el primer 
caso, la resistencia popular arma
da se llev6 a cabo principalmen
te en Cabo Delgado, Tete y Nias
sa. En el segundo, las agresiones 



en la frontera de la en tonces 
Rhodesia por parte de los regi-

a menes racistas de Ian Smith y 
Abel Muzorewa se circunscribie
ron a esa área. En consecuencia, 
hubo pánko cuando los bandi
dos iniciaron sus ataques en la 
regi6n de Vilankulo. Posterior
mente, cada habitante fue com
prendiendo que era posible resis
tir y derrotar a los responsables 
por secuestros, robos y asesina
tos. 

La nueva actitud fue produc
to dei trabajo de movilizaci6n 
realizado por el Partido FRELI
M 0, que promovió discusiones 
sobre la naturaleza y la mejor 

1 forma de combatir a1 enemigo. 
AJ romper la barrera de una 

ilusoria neutralidad - de los que 
creían que ese combate no te
nia nada que ver con ellos- se 
inició en toda la región la orga
nizaci6n de la vigilancia popular. 
La etapa siguiente fue organizar 
a los voluntarios para las Milicias 
Populares, reconstruir escuelas 

Las lnundaciones y la sequía aumentarán 
el esfuerzo por la organización populu 

destruídas y orientar tareas de 
apoyo a las victimas de las agre
siones y la sequía 

En ese sentido, se puede decir 
que los ataques de los contrarre
volucionarios tuvieron su lado 
positivo: despertaron a la pobla
ci6n a una realidad que descono-

cían. Hoy, el miedo dio lugar a 
una firme di.sposición para la de
fensa individual y colectiva. La 
catana (especie de facón), la fle
cha y hasta e! machete forman 
parte del arsenal usado en la lu
cha para defender cada pared le
vantada de escuela o hospital • 

Radio Educación; 
REVISTA MENSUAL • AGOSTO DE 1984 

$ 50 PESOS 

A LA REALIOAD DE LA 
INFORMACION PROPONE: 

• Promover información alternativa, política, 
económica y sociológica. 

• Info rmar sobre la realidad de lo que ocurre 
en los pueblos latino y árabe. 

• Promover la cooperación entre los pueblos y 
gobiernos árabes y latinos. 

iYA ESTA A LA VENTA! 
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SUDAFRICA 

''EI apartheid 
no puede ser 
reabilitado'' 

Una evaluación de la situac1on creada por 
los Acuerdos de N'Knomati en la region dei 
Africa Austral. en. opinión dei responsable 

internacional dei ANC 

Francisco C. Gomes 

'' 

No podemos permitir cual
quier tipo de reabilitación 

dei régimen de] apartheid por 
parte de la comunidad interna
cional ... ·•, afirmó en Lisboa Joe 
Jele, responsable dei Departa
mento Internacional del ANC 
-Congreso Nacional Africano, 
de Sudáfrica- quien conced.ió 
esta entrevista exclusiva a cua
dern.os dei tercer mundo. 

Las relaciones entre e1 ANC y 
el FRELIMO después de la füma 
de los acuerdos de Nkomati, la 
estrategia político-militar deJ 
ANC en la coyuntura actual, eJ 
significado de la acciõn diplomá
tica que está siendo implementa
da por eJ gobierno sudafricano y · 
que culminá con la visita de Bo
tha a siete países eU1opeos -Por
tugal, Inglaterra, Alemania Fede
ral, Bélgica, Francia, Suiza e lta
lia- fueron algunos de los temas 
abordados. 

discrepancias entre e! FRELIMO 
y e/ ANC. en cuanto a la oporru
nidad y, sobre todo, a las impli
cancüzs políticas de ese acuerdo. 
,Esas versiones tienen algun fun· 
damenro? 

-Las relaciones dei ANC con 
el FRELIMO han sido siempre 
fraternas, calurosas y cordfales. 
Nunca estuvieron sujetas a "al
teraciones repentinas'' porque 

fueron forjadas a lo largo de 
anos ai calor de la lucha. EI 
FRELIMO enfrentaba entonces 
el colonialismo portugués; oi 
ANC por su parte, combatfa 
-como lo viene haciendo hace 
72 anos, desde que fue funda
do- a] rég.imen del apartheid. 
Pese a todas las di.ficultades por 
las cuales pasamos, nos mantuvl
mos siempre muy vinculados y 
solidarios. Por eso mismo, espe
ramos que el acuerdo de paz sus
crito entre el régimen de Pretoria 
y la República Popular de Mo
zambique no lfectará las relacio
nes entre el ANC y el partido 
hermano de Mozambiquc, el 
FREUMO. 

, Cómo interpreta e/ ANC los 
acuerdos de Nkomari? 

-EJ ANC entiende perfecta
mente las c:msas que llevaron a 
la República Popular de Mozam
bique a suscribir esos acuerdos. 
Nosotros sabemos que e! gobier
no mozambicano fue forzado, 
obligado a suscribirlos por Sudá
frica y su aliado, Estados Uni
dos. Para eUo se utilizó una 
amplia combinación de recursos: 
ofensivas diplomáticas, chantaje 
y sabotaje económico, agresión 
militar directa por fuerzas suda
fricanas, sin olvidar el importan-

Como consecuencia de la fir
ma dei acuerdo de Nkomati, sus
crito por los gobiernos de Preto
ria y de la República Popular de 
Mozambfque, algunos medios de 
comunicación occidenta/es han 
especulado con la existencia de 
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te apoyo \ogistico concedjdo a 
los bandidos dei MNR,1 que han 
diseminado en el pais la muerte 
y la destrucci6n. La combina
ci6n de esos distintos elementos 
llev6 a las autoridades mozambi
canas a suscribir los acuerdos. 

La lucha en 
el interior de Sudáfrica 

eEI FRELJMO y e/ ANC 
mantiene,1 después de Nkomaci 
los mismos puntos de visco ares
pecto de la problemática dei 
A/rica Austral? 

- El FRELIMO ha apoyado 
siempre las posiciones dei ANC 

., en su combate al régimen dei 
apartheid. Pese a todas las difi
cultades que enfrenta, Mozambi
que sigue manifestando su oposi
ci6n abierta ai régimen del apar
theid, y nos apoya en los planos 
político, diplomático y moral. 
&o es lo importante. 

1,Dada la nueva coyuntura po
lítica en la región, el ANC fue 
obligado a modificar su estrate
gia político-mil1tar? 

- El Congreso Nacional Afri
cano, al considerar el poder eco
nómico y militar dei régimen ra
cista de Sudáfrica y la presi6n 
que éste venia desarroUando so-

" bre los países vecinos, ya había 
previsto una coyuntura muy se
mejan te a la que se ha configu
rado ahora en la regi6n. 

Por ese motivo nuestra estra
tegia se basa en el desarroUo y la 
intensificaci6n de la lucha en el 
interior de Sudãfrica Ello ha 
sido comprobado por los ataques 
que el Umkhonto we Sizwe -bra
zo armado del ANC- ha desarro
llado contra objetivos dei régi
men racista, en una verdadera es
calada de acciones militares. 

EI ANC nunca adopt6 una es-

1, 1 MNR -Movimiento Nacional de 
Resistencia, organizaci6n contrarre
volucionaria que actúa en la clandes
tinidad, hostigando aJ gobiemo dei 
presidente Samora Machel y que es 
financiada por Sudáfrica. 

1984 - Junio/Jullo - no. 69 

Manifestacibn en Johanesbuigo dispersada por la policia 

trategia estática. AJ contrario, 
nuestra estrategia es dinámica y 
va aJcanzando gradualmente ni
veles superiores de lucha. 

Eso en cuanto a la esrrategia 
aduptada en el plano militar. 
1,Cómo eva/úan ustedes el papel 
de la lucha de masas, el ANC 
está también presente en esa 
forma de /ucha? 

-Creo que la influencia dei 
ANC en el interior dei pais, des
de que fue proscrito en 1960, 
nunca ha sido tan fuerte como 
ahora. Si nos ponemos a analizar 
cada manifestaci6n de protesta, 
cada reunión de masas (y son 
cada vez mãs numerosas) cons
tatamos que ahí estãn presentes 
las banderas del ANC, levantadas 
por la poblaci6n con un alto gra
do de nivel de conciencia. Y eso 
ocurre a pesar de que somos un 
partido ilegal. 

La mayorfa aplastante del 
pueblo de Sudáfrica legalizó de 
hecho a nuestro movimiento. E1 
régimen racista no pudo hacer 
nada contra esa situación. Un 
movimiento popular de ese tipo 
no puede ser detenido. En Sudá
frica el ANC está presente en to
das partes. Y su documento-base, 
la Freedom Charter (Carta de Ia 
Libertad), encuentra eco en todos 
los lugares. 

Como ejemplo de lo que po
drá ser una futura Sudáfrica de
mocrática y no racista, es impor
tante recordar que incluso secto-

res de la minoria bianca se estãn 
uniendo a nosotros en el comb
te que trabamos contra el siste
ma dei apartheid y adoptando los 
principios de nuestra Carta de la 
Libertad. 

Esta es una prueba más de la 
crisis dei régimen, que en el pasa
do cont6 con el apoyo generali
zado de Ia poblaci6n bianca. Es 
precisamente por eso que e! r~ 
gimen racista trata de debilitar a 
los pa ises vecinos y eliminar 
nuestra presencia en ellos. Se ol
vidan sin embargo de que un mo
vimiento que tiene sus rafoes en 
las esperanzas más profundas dei 
pueblo no puede ser eliminado. 
Nuestra estrategia no se sustenta 
en el establecimiento de bases en 
los países vecinos. Sudãfrica es 
un país con una industria desa
rrollada. La mejor estrategia con
siste en desarrollar la lucha en el 
interior. 

Las reformas constitucionales 

Coincidie-ndo precisamente 
con la intensificación de las 
acciones militares dei ANC. el 
régimen de Pretoria /anza una 
importante ofensiva diplomática 
y se prepara para instrumentar 
reformas de naturaleza constitu
cional, como la creación de los 
parlamentos para la población 
mestiza e hindú. 1,Afectarán di
chas reformas la unidad dei mo
vim iento popular an ti-apartheid? 

-De ninguna manera. Sucede 
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que debido al desarrollo de nues
tra lucha en el interior -que se 
intensificó después de la rebeli6n 
de Soweto en 1976- e1 régimen 
racista fue obligado a adaptar el 
sistema dei apartheid a las condi
ciones impuestas por la presi6n 
de las masas populares. La nueva 
Constituci6n, que institucionali
zará la creación de parlamentos 
para blancos, hindúes y mest:i
zo~ no es sino un med io de per· 
petuar el régimen racista. Porque 
esos "parlamentos" estarán orga· 
nizados sobre bases raeiales y no 
detentarán ningún poder efecti
vo. 

La Cámara bianca, con pode· 
res y funciones extremamente 
amplios, se ocupará de todos los 
asuntos dei Estado, es decir, re
glamentará la vida de rodas las 
comunidades. 

El parlamento .. mestizo", con 
un estatuto que le confiere poder 
res más reducidos, se ocupará ex· 
clusivamente de cuestiones se
cundarias referentes a la comu
nidad de los mestizos. Y ocurri· 
rá lo mismo con el "parlamento 
hmdú''. 

Nosotros los negros, que so
mos 21 millones y constituimos 
la mayoría de la poblaciôn suda
fricana, estamos totalmente ex
cluidos de cualquier representa
tividad cuando, en realidad, no
sotros somos los que debíamos 
ocupar la mayoría de los escafios 
en el Parlamento ... 

Argumenta el régimen que los 
derechos de la mayoria negra 
son ejercidos en los bantustanes. 
Es más, la política de bantustani
zación, ya condenada por la co
munidad intemacíonal, continúa 
siendo estimulada. Es decir, la 
opresión de nuestro pueblo pasa 
también por la manipulaci6n de 
elementos de la comunidad ne
gra que se disponen a participar 
en seudo-parlamentos tribales de 
corte racista y que contribuyen 
a la perpetuación del sistema. 

Es importante destacar que el 
United Democratic Front -UDF 
(Frente Democrático Unido), 
fundado en enero de 1983- cu-
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Se intensifica ta 
tucha en el interior del país 

yo objetivo principal consiste en 
una oposición abierta a las refor
ma<; institucionaJes dei régimen, 
es la mayor organizaci6n de ma
sas creada en Sudâfrica desde 
que el ANC fue ilegalizado en 
1960. 

El UD F nuclea en sus filas a 
elementos de las más diversas co
rrientes ideológicas, religiosas y 
de düerentes clases y capas so
ciales. Como es obvio, está abier
to a ciudadanos de todas las ra
zas. 

~EI ANC considera entonces 
la creación dei UDF como un 
paro ade/ante en la lucha de 
ma.ras? 

- iEvidentemente! El ANC 
apoya la creación de todo movi· 
miento que defienda el pueblo 
oprimido, cualquiera sea su ori

,gen político o social, si está uni
do en torno de una plataforma 
de lucha común contra el racis
mo y en defensa de la libertad en 
Sudáfrica. 

i El ANC analiza la podbili
dad de negociar con e/ tégimen 
de Pretoria una solución política 
que contemple la creación de 
una sociedad democrática y no 
racial? 1,En qué se basa? 

- En este momento la hip6te
sis de negociar con el régimen no 
está planteada. (hemos que las 
negociaciones podrán ocunir 
cuando hayamos acumulado la 
fuena necesaria en los planos 
político y militar. En esa etapa 
será el propio régimen el que tra
tará de buscar una soluci6n ne,. 
gociada. 

Movi.lizar a la opiniõn pública 

Usted realiza una gira por Eu· 
ropa. t O.iáles son sus objetivos, 
neutralizar la reciente visita dei 
primer ministro sudafricano Pie
ter Bocha? 

- A la luz de los acuerdos de 
Nkomati, Pretoria pretende pre
sentarse como un palad [n de la 
paz en la regi6n dei Aftica Aus· 
trai. Sin embargo, en el interior 
de Sudáfrica continúan los crí
menes del apartheid y lo mismo 
ocurre a nível regional. 

Consecuentemente, no poder 
mos permitir cualquier tipo de 
"reabilitación" dei régimen dei 
apariheid por la comunidad in
ternacional, sobre todo cuando 
la misma puede implicar la legiti· 
mación de "salidas" instituciona
les que Ueguen inclusive a neu
tralizar resoluciones de las Na
ciones Unidas como, por ejem
plo, la que considera ai apartheid 
un crimen contra la humanidad. 

No estamos buscando apenas 
solidaridad con el ANC. Pedimos 
también la solidaridad para con 
el SWAPO (que está enfrentado 
a problemas similares a los nues
tros y es objeto dei mismo tipo 
de acciones desarrolladas por e! 
sistema dei apartheid) y también 
para los países de la Línea de 
Frente. Estos últimos, como ha 
sido comprobado nuevamente 
en la reciente reunión cumbre de 
Arusha (Tanzania), por haberse 
mantenido solidarios con las lu· 
chas de liberación de los pueblos 
de Sudâfrica y Namíbia son vic
timas permanentes de la agresión 
del régimen de Pretoria. Denun· 
ciar esos hechos es el principal 
motivo de mi gira por Europa. • 



SAI LANKA 

Un futuro incierto 
para la minoría tamil 
Los enfrentamientos amenazan la estabilidad política 

dei país y pueden conduc1r a la secesión 

l.t S entado en una silla de mim-
bre, en la amplia pero poco 

amoblada sala de estar de su casa 
en un barrio resjdencial de J affna, 
(ai norte de Sri Lanka y a casi 
375 kilómetros de la capital), K. 
Nesiah, de 76 anos, miembro de 
la minoria étnica tamil, ocupa 
gran parte de su tiempo meditan
do sobre el futuro de su pueblo. 

\iistiendo una camjsa simple 
de algodón blanco de tablas an
chas y un verti (falda hecha con 
cuatro metros de tejido liviano 
atada a la cintura), el exprofe
sor universitarío es reconocido 
actuaimente como um tamil pre
cisamente por su ropa. 

~ Atado al cuello y abierto so-
bre sus hombros cae el salvai, un 
pedazo de tela de pocos centí
metros, cuidadosamente plan
chado, con lo que ocasional
mente Nesiah se seca el sudor 
que bana su frente, en el intenso 
calor de la tarde en esta isla dei 
Océano Indico. Durante el do
minio coloníaJ britânico en Cei
lán (Srl Lanka), Nesiah militó 
en las filas de los que pedían la 
independencia de la isla. Hoy es 
un hombre que perdió las ilusio
nes. 

"Si retrocedemos a 1948, ano 
crucial de la independencia, es 
cada vez más evidente que la for
mación de la nación en Sri Lan· 
ka no pasa de una apariencia, 
una fachada. iCómo pueden 
considerarse los tamiles parte de 
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Ravindran Casmader 

Guerrilleros dei grupo étnico tamil usan armas modernas 

la nación de Sri Lanka si la ma
yoría cingalesa piensa que son 
nuestros amos?", se pregunta el 
viejo profesor. Nesiah fue uno de 
los participantes del histórico 
d ía de abril de 1932, en que cin
galeses y tamiles celebraron el 
ano nuevo, en el Congreso de Ia 
Juventud de J affna, cu ando se 
izó por primera vez la bandera 
amarilla, roja y verde que se des
plegarla en el futuro, cuando la 
isJa conquistase su independen
cia. Asf era en esa época el fer
vor nacionalista, recuerda. 

Hoy, Nesiah oye indeciso re
latos sobre las acciones de losjó
venes radicales, que con fusiles 
Kalashnikov y granadas de fabri· 
caci6n casera están dispuestos a 
peleu por la secesión a través de 

la lucha armada. 
Partidario de Mahatma Gan

dhi, Nesiah afirma que odia "to
das las formas de violencia". 
"Pero creo que llegó el momento 
de dar una solución política al 
problema étnico de Sri Lanka", 
agrega. 

Un conflicto an tiguo 

En julio dei ano pasado la isla 
fue sacudida por la peor explo
siõn de vioJencia étnica de su his
toria en la que murieron por lo 
menos 400 tamiles y cerca de 
100 mil perdieron sus casas y 
emplcos. Los danos a las propie
dades fueron estimados en miles 
de millones de rupias. 
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La violencia desencadenada 
en la parte su r de la isla hizo 
que dos tercios de los tamiles (en 
un total de 90 mil personas) de 
Colombo, la capital, emigraran a 
los estados dei norte y dei este 
de la tsla, donde son mayoría. 

E1 conflicto entre la etnia cín
galesa que predomina en Sri Lan
ka (descendientes de los arios 
que habitaron e1 noroeste de la 
[ndia) y la minoría tamil (cuyos 
antepasados fueron los dravidia
nos dei sur de la lndia) estuvo 
presente, con altos y bajos, du
rante roda la historia conocida 
de la isla. Los cingaleses forman 
ahora 74* de los 15 rnillones de 
habitantes del pais. Los tamiles, 
que constituyen 18%, están divi
didos en dos grupos : los "rami
les de Sri Lanka•· ( l '.!,6%) y los 
''tanúles hindúes'' (5,6%). Los 
··ramiles de Sri Lanka" Uegaron 
a la isla hace unos 2000 anos y 
viven principalmente en las pro
víncias dei norte y dei este. Los 
··tamiles de la India•· pertene
cen a una reciente emigración. 
Fueron traídos de la lndia por 

SUBSCRIBASE A 

los ingleses para trabajar en las 
plantaciones de té y caucho. 

Aproximadamente 93 mil de 
los "tamiles hindúes" son perso
nas sin patria. Su principal preo
cu pación es la cuestión de su na
cionalidad v no la formación de 
un estado camil separado, exigi
do por sus semejantes de tas pro
víncias dei este y de] norte. Ocho 
anos despuês de la independen
cia, Solon Bandaranaike !ogr6 
capitalizar el nacionalismo cinga
lês a través de una campana basa
da en una plataforma exclusiva
mente cíngalesa en las elecciones 
de 1956, lo que le permiti6 ele
girse pnmer ministro 

En las primeras horas de la 
madrugada dt!l 14 de Junio de 
1956, el Parlamento aprobó un 
texto constitucional por 66 vo
tos a favor y 29 en contra, que 
entre otras cosas dice: "La len
gua cingalesa serã e! idioma ofi
cial de Ceilán" Los tamiles y la 
izquierda parlamentaria votaron 
encontra. 

"Los que apoyaron el acta 
cingalesa no comprendieron que 

mantener dos lenguas y el bilin
güismo tamil-cingalés en la admi- ~ 
nistración era un elemento cons
titutivo de una nación, y que in
sistir en una ünica lengua oficial 
solo conduciria a la formación 
de dos naciones", comenta Ne
siah. Mientras los lideres de am
bas comunidades estudian alguna 
soluci6n política, ai norte de 
laffna las guerrillas traban una 
guerra prolongada. Su campana 
por un estado separado sobera
no es conoc1da como Tamil lfr
lam. 

En diversos sectores en Jaffna, 
se considera a los guerrilleros 
"combatientes irregulares", pero • 
para las tropas gubernamentales 
son apenas un movimiento "te
rrorista". 

La historia dei separatismo ta
mil se inici6 con la formación 
dei Frente Unido Tamtl (TUF) el 
4 de mayo de 1972, cuando tres 
partidos tamiles unieron sus 
fuerzas : el Partido Federal, e! 
Congreso Tamil y e! Congreso de 
Trabajadores de Ceilãn, pro hm
dú. • 
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PANAMA 

' 
Los planes dei nuevo presidente 

Nicolás Ardito Barletta. en entrevista exclusiva 
a cuadernos dei tercer mundo, 

afirma que Panamá no servirá como base 
para un ataque militar de los EUA 

E n una larga conversac16n 
manteruda con el enviado 

especial de .. cuademos dei tercer 
mundo", poco después de ganar 
las elecciones presidenciales en 
Panamá por un escaso margen 
de votos, el presidente electo Ni
colás {Nicky) Ardito Barletta pa
recia muy optimista. Hizo hinca
pié en que pese a la polarización 
política registrada durante el 
pleito, "una actitud conciliadora 
puede dar un voto de confianza 
amplio" a su administración, que 
comienza rodeada de dudas ser 
bre la estabilidad y cranquilidad 
en Panamá. 

Nicolás Ardito Barletta es un 
tecnócrata de gran proyección 
internacional. Fue vicepresidente 
del Banco Mundial para América 
Latina. presidente dei Banco La
nnoamericano de Exportaciones 
{BLADEX) y director del Depar
tamento de Asuntos Económicos 
de la OEA, entre otros cargos. 
En Panamá. fue director general 
de planificación económica y so
cial de 1968 a 1970 y ministro 
de Planificación y Política Ecer 
nómica de 1973 a 1978. 

cl nuevo presidente, que debe
tá asumir el 11 de octubre próxi
mo, tuvo un papel muy impor
tante en la elaboración y ejecu
ción de la estrategia para el desa
rrolo nacional de Panamá (1970-
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a países centroamencanos 

/>J1tlo Ctm1.1hr.m1 Ftlho 
ft m·1.1do , ,p1•,1.1/J 

Nicolás Aroito Barle1ta 

1980) dirigida por e! general 
Omar Torrijos, que transformó 
profundamente la fisonomia de 
la nación. Pais esencialrnente vol
cado a la prestacjón de serv:icios 
antes de la revolución de octubre 
de 1968, Panamá asistió durante 
el período torrijista a la concre
ción, entre otras obras, dei Cen
tro Bancaria Internacional, la ex
pansión de la zona libre de Cer 
lón, el aeropuerto internacional 
Omar Torójos, el puerto pesque
ro, el sistema de hidroeléctricas 
y la carretera a Daóén (en la sel
va amazónica). La expansión de 

la educación. salud, saneamiento 
básico y agua potable a todo el 
pais, asi como proyectos de vi· 
vicndas populares, el apoyo a las 
comunidades campesinas que 
producen de ·forma cooperativa, 
fueron los puntos que se desta· 
caron en el periodo, en que tam
bién se establecieron industrias 
estatales en el área dei cemento 
y azúcar. 

A los 46 anos, graduado en 
economia agrícola en la Norrh 
Carolina State Unil'ersity y PHD 
en econom ía en la Universidad 
de Chicago, Nicky Barletta no 
esconde su sueno de transformar 
Panamá en un inmenso Singapur. 
Acusado de tecnócrata y peyora
tivamen te llamado de ''Chicago 
boy", Nicky reacciona: ''No es 
exactamente eso. Lo que espero 
es equilibrar de una forma realis
ta y pragmática, de acuerdo a la 
realidad panamena, la ortodo
xia, de la cual me acusan, con la 
vocación social dei torrijismo'', 

En uno de los trabajos de 
autocrítica al proceso, Torrijos 
se refeda coo nostalgia al tiem· 
po en que Nicky imprimfa efi
ciencia a La administración públi· 
ca. Decla Torrijos: "El Dr. Bar
letta tenía un excelente equipo y 
una gran vocación para mante
nerlo preparado. Siempre habla 
varios de sus mejores cuadros 



cursando el doctorado en dife
rentes especializaciones en las 
mejores universidades dei mun
do. Con la salida dei Dr. Barletta 
deJ gobiemo, creyeron que po
dían, ya sin su celoso cuidado, 
rematar el Ministerio de Planifí
cación. Y lo hicieron ( ... ) Lo jus
to seria que ese equipo continua
ra trabajando junto''. 

Esa es la intenci6n de Nfoky, 
según nos declar6, en cuanto 
supo que habia sido electo presi
dente. El desea un Ministerio de 
Pianificación fuerte y adelanta 
que va a exigir en todos los mi
nisterios un alto grado de esp&
cializaci6n. Afirma que "no sirve 
tener buenas idelil.S si no h ay 
quien las eJecute. Mâs que bue
nas ideas, se precisa mucbo pro
fesionalismo, programas de en
trenamiento para el funcionario 
público, para valorar su trabajo. 
Ese es un tema muy importante. 
Vamos a realizar una promociôn 
muy seria eu todos los aspectos. 
Y vamos a mantener también 
una democracia estable, porque 

• si no tenemos estabilidad no se 
puede hacer nada en econom !a. 
Entonces, en este momento de 
crisis, va,nos a buscar una fór
mula de reconciliaci6n de los cli-
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ferentes grupos para definir 
nuestros objetivos y la forma de 
alcanzarlos". 

Los planes económicos 

J:.'I desempleo parece ser el 
problema más cmcial para Pana
má actualmenre. Se habla de 100 
mil o más desempleados, lo que 
consideramos una cifra exagera
da para un pais como Panamá. 
,Son correctas esas cifras? 1,Có· 
mo pretende enfrentar ese pro
blema? 

- Las informaciones son co
nectas y de hecho esa cifra es 
muy elevada p8I8 Panamá. Por 
ello tenemos que hacer un es
fuerzo inmediato en algunos sec
tores con una capacidad mayor 
y más rápida de respuesta, como 
por ejemplo, el sector de la cons
trucci6n civil. &te será reactiva
do a través de estímulos a la 
construcci6n de viviendas para 
familias de haja renta. Una polí
tica habitacional adecuada aten
derá a dos finalidades sociales 
importantes: casas baratas y em
pleos. 

Pretendemos también no solo 
reactivar sino también expandir 
el sector industrial, aprovechan
do el potencial de exportaci6n 

Los recursos 
oriundos dei 
Canal de Panamá 
seráo utilizados 
en la 
infuestructura 
económica 

dado por los incentivos y facili
dades existentes en el Caribe y 
Estados Unidos. Una política ge
neral, dinâmica, que dé prioridad 
al sector de la exportaci6n, per
mitirá crear nuevos empleos y 
mantener la baJanza de pagos en 
una situaci6n favorable. Conside
ramos que también el sector de 
turismo puede ser reactivado en 
un plazo relativamente corto, así 
como el sector de servidos que 
!iene mucha importancia en Pa
namá. 

Consideramos, sobre toJo, 
que debemos ofrecer servicios 
mâs profesionales. Por lo tanto, 
vamos a intensificar los progra
mas de entrenamiento para el 
trabajo, tratando de asimilar las 
nuevas tecnologias. El crecimien
to tendrã que ser de 5% al ano. 

Durante su camparia .re dio 
mucho énfasis ai apoyo de sugo
bierno a la iniciativa privada, co
locándola como el principal re
sorte de la reanudación dei dcsa
rrollo económico. 1,Qué papel 
tendrá e/ Estado en su programa 
de reacti11ación? 

-Gran parte de la recupera
ci6n de Panamá tiene que ser 
realizada a través de la iniciativa 
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privada, sea en el área de inver
siones, en la de producci6n, de 
exportaci6n, en la generaci6n de 
nuevos empleos. Por ello, trata
remos de annonizar lo más posi
ble Jas relaciones entre trabaja
dores y patrones, para que logre
mos un frente estable de produc
ci6n, que la estimule y que, con 
incentivos fiscales, aumenten las 
exportaciones. 

Además, e! Estado, incluso 
con un programa menor de in
versiones, estará abocado a la ge
neración de empleos, a través de 
la construcci6n de viviendas po
pulares, dei programa de reforeir 
tación y, fundamentalmente, va
rios programas de obras peque
ii&. para las comunidades que 
ocupan mucha mano de obra y 
generan participaci6n. 

El Estado asignará l 00% de 
su capacidad de trabajo para sa
tisfacer las necesidades básicas 
de la población marginada, así 
como lo hacíamos en e! gobierno 
dei general Torrijos -con la es
cuela, carreteras locales, agua po
table, electricidad, en fin, todas 
las pequeõas obras necesarias 
para incorporar a la poblaci6n 
marginada en la ciudad y el cam
po. 

Esa es la exigencia de la reaJi
dad que estamos viviendo. Si no 
logramos un crecimiento econó
mico de 5% aJ ano, no podremos 
hacer nada. Solo con un creci
miento de ese orden podremos 
generar, por lo menos, 20 mil 
empleos por afio y realizar un 
trabajo social. De esa forma, pre
tendemos equilibrar la situaci6n. 

Panamá lográ, bajo el lideraz
go del general Torrijos. revucar 
los tratados que man ten ían la si· 
tuactón colonial dei terrítorio 
panamefio corocido como Zona 
dei Canal. Sin embargo, Panamá 
lia denunciado con cierta fre· 
cuencia violaciones constantes 
de los Tratados Torrijos- Co.rter 
por parte de la adminístración 
norteamericana. A su juicio, 1,có
mo se desarrolla el proceso pre
visto en los tratados? 
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"La población pobre reciblrá toda ayuda posible dei Estado" 

-En mi opin.i6n, se desarrolla 
a un ritmo satisfactorio, consi
derando la capacidad administra
tiva de los dos países. Claro que 
tenemos los problemas derivados 
de las límitaciones impuestas por 
la ley de implementación de los 
tratados, aprobada por el Con
greso de los Estados Unidos. Hay 
aJgunas limitaciones que no co
rresponden ai espíritu y el texto 
de los Tratados Torrijos-Carter y 
por eso tenemos que ser perseve
rantes, tenemos que seguir dialo
gando con e! gobierno de Esta
dos Unidos, para que se produz
can los cambios pertinentes. 

No obstante, la parte admi-

nistrativa carnína mucho, muy 
bien. Hay una buena coopera
ci6n y un buen trabajo. Lo fun
damen tales lograr, en el momen· 
to oportuno, aJgunas alteracio
nes en la legislaci6n para anular 
las restricciones ai cumplimiento 
de los tratados. 

Panamá debe estar entre los 
tres países de mayor deuda ex· 
terna per cápita dei mundo. 1, Có
mo va a enfrentar e/ problema su 
administración? 1, Habrá negocia 
CiÓn? 

- La deu da externa es elevada 
y por ello tiene que ser manejada 
con rnucha sobriedad, tal como 



ba sido hecho. EI dêficit fiscal ya 
_f!Je reducido a menos de la mi
?ad y seguirá siendo reducido. 
Tenemos también que seguir me-. 
jorando los niveles financieros. 
No creo que sea necesaria una re
negociaci6n dramática. Basta 
una política prudente, con pro
gramas de crédito que permitan 
ampliar el plazo de la deuda. El 
aiío pasado ya se logró eso y 
creo que no tendremos proble
mas de lograrlo este ano de nue-

vo, si desarrollamos una política 
sobria en el aspecto fiscal. 

En defensa de Contadora 

Panamá ya no tiene la mfsma 
relación que tenta en la época de 
Torriíos con las fuerzas revolu· 
clonarias de América Central y la 
situación se agrava en la región, a 
cada momento. 1,Cuál será la po· 
sición de su gobierno con respec
to a ese problema? 

-Obviamente, nuestra prime
ra preocupación es trabajar por 
la estabilidad interna de Panamá. 
En la medida en que lo logre
mos, tendremos más oportuni
dad de contribuir para la pai en 
Centroamérica. 

Seguiremos participando en el 
Grupo de Contadora. Oeemos 
que ese es el foro fundamental. 
Tendremos que trabajar con pa
ciencia, con perseverancía, coo 
una diplomacia sutil y con crea
tividad. Lo importante es lograr 
que las partes en conflicto se 
sienten a la mesa de negocíacio
nes. 

tLas elecciones realizadas en 
EI Salvador alreran la situación 
en la región? 

Las fuerzas de los EUA en Panamá no podrán intervenir en EI Salvador 
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-Sigo creyendo que la sítua
ci6n en El Salvador ha sido muy 
trágica, como ha sido trágica la 
tensión en las relaciones entre 
los paises de la región. Pero 
nuestra posición es buscar la paz 
y conseguir no solo la pai en El 
Salvador, en Nicaragua, sino el 
respeto a las fronteras entre los 
países y la retirada de toda y 
cualquier presencia o influencia 
externa en Centroamérica. 

0jalá pueda haber también un 
mínimo desarme mutuo. Sé que 
mucha gente lo considera impo
sible, pero vale la pensa pensar 
que esos recursos gastados en la 
guerra puedan ser dedicados al 
desarrollo. Lo fundamental es 
buscar la paz. 

Estados Urlidos está colocan· 
do miles de dólares en armas en 
manos de mercenarios y ayudan
do masivameme ai eíérciro salva· 
doreiío. ;,No c-ree que es una 
urop1a hablar de desarme? Pare· 
e-e inmine111e una in1erve11ció11 
noneamericana en la regió11. A 11-
te esa amena::a. un aspecto que 
nos preocupa es la posible 11/ili· 

zación dei territorio panamciío, 
en la Zona dei Canal, como apo· 
yo a esas acciones agresivas. 

-No. Eso no es factible. De 
acuerdo con los términos de los 
Tratados Torrijos-carter, la pre
sencia militar de Estados Unidos 
en Panamá se da de forma igua
litaria con las fuerzas panameflas 
y es exclusivamente para la de
fensa dei canal de Panamá. Pue
de ser que algunas actividades 
definidas como de "defensa" 
puedan vincularse a lo que ocu
rra en Centroamérica, pero no a 
una ofensiva militar. Eso no se
ria aceptado, pues no está den
tro dei espíritu de los Tratados. 

No me consta hasta el mo
mento que Estados Unidos pre
tenda utilizar su base militar en 
Panamá con cualquier propósito 
ofensivo en Amêrica Central. De 
cualquier forma, tendremos que 
acompaiiar esos aspectos con 
mucho cuidado. • 
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AMERICADEL 25/11760 03:30 - 06:00 
NORTE 25/11725 06:30 - 08:00 

INGLES PARA 16/17705- 16/177E0 20:50- 21:40 
EL CARIBE 19/15300 01:00 - 06:00 

25/11760 03:30 - 06:00 

FRANCES PARA 
EL CARlBE 

25/11760 03:00- 03:30 . Y AMERICA 
DEL NORTE 

CREOLSPARA 31/9685 11:00 - 12:00 
ELCARIBE 31/9685 02:00- 03:00 

PORTUGUES 25/11970 09:00- 10:00 
PARA AMERICA 19/15340 23:00- 24:00 
DELSUR 

1 0UECHUA 
25/11760 I PARA AMERICA 10:00 - 10:50 

DELSUR 16/17795 22:00- 23:00 

GUARANI 
PARA AMERICA 
DELSUA 19/15340 22:00 - 23:00 
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Reunión de Cartagena 

Ninguna novedad 
Los resultados no estuvieron a la altura 

de lo que se esperaba 

,\1dl11w ,Slcm 

T res d ias después de la clau
sura de la Reunión de Car

tagena, en la cual I l países de 
América Latina se reuníeron y 
protestaron en conjunto contra 
las altas iasas de interés inter
nacionales, la tasa preferencial 
(prime rate) subió nuevamente 
en Estados Unidos. EI d ia 25 de 
junio la prime aumentó por cuar
ta vez consecutiva en cuatro me
ses. La tasa de intereses sobre la 
cual se calcula la deuda dei Ter
cer Mundo su bió de 12. 5 a 1 3%, 
el nivel más alto desde octubre 
de 1982. 

Para América Latina el au
mento de medío punto en la 

prime significó un costo adicio
nal de casi 2 mil millones de dó
lares. Para el Tercer Mundo en su 
con1unto, la sangria es de más de 
5 mil m.illones anuales. 

Considerado "provocador" y 
"alarmante", el nuevo aumento 
de la prime demostr6 que no son 
suficientes las protestas enérgicas 
pero retóricas de los países en
deudados para que cambien los 
esquemas económicos y políti
cos de las naciones mdustrializa
das. 

Como ya ha sido dtmunciado 
reileradamente, la política de 
elevar los intereses está vinculada 
ai gigantesco déficit público dei 

gobierno de Estados Unidos y, 
en general, a la orientaci6n pro
gramática de la administraci6n 
Reagan. AI asumir los republica
nos el gobierno en 1981, opta
ron por una política económica 
tendiente a la recuperación de 
un poder hegemónico único dei 
sistema capitalista. Para alcanzar 
ese objetivo, según la nueva 
óptica neoconservadora, era ne
cesario fortalecer la economía 
interna norteamericana y "en
frentar el poder de la Unión So
viética" en todas partes de} mun
do. E! diãlogo Norte-Sur, mal o 
bien conducido durante el go
bierno Carter, fue sustituido por 
el enfrentamiento Este-Oeste en 
la administración Reagan. Se 
agudizó la guerra fria. con reper
cusiones negativas en todas las 
áreas, incluso en los países alia
dos de Washington. 

En lo referente a la economia 
interna norteamericana. la admi
nistraci6n republicana optó por 
disminuir los impuestos cobr a
dos a las grandes empresas y a1 
capital en general. dismi.nuir los 
gastos dei Estado con la previ
sión social. pero elevados de for
ma muy significativa para las 
acttvidades de defensa, seguri
dad e inteligencia. Se optó pa-

EI presidente colombiano Delisario Betancur abre la rcunión de los países deudores cn Cartagena 
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raleiam ente por una pol (tica me>
netaria restrictiva. En resumen, 
el lllelfare State (Estado Asisten
cialista) fue sustituido por el 
ltlarfare Stare (Estado Belicista). 

EUo no seria tan grave si Es
tados Unidos no emitieran una 
moneda, el dólar, de circuJación 
internacional, o sea moneda de 
reserva dei resto dei mundo ca
pitalista. Por lo tanto, inevitable
mente, cualquier medida de pe>
litica económica que adopten los 
Estados Unidos repercute, de 
forma inmediata o mediata, en 
los demás países del sistema. 

En general, la principal fuen
te de recursos internos financie
ros de un gobiemo se origina en 
la recaudación fiscal o en la emi
sión de moneda. Este último re
curso, por ser considerado infla
cionario. fue dejado de lado. 
Pero al optar por una política 
fiscal débil, el gobiemo Reagan 
tuvo que buscar financiamiento 
en e! mercado público de accie>
nes, colocando en venta cada vez 
mayores cantidades de títulos 
dei gobierno. A1 mercado concu
rren. asimismo, además de otros 
gobiemos, las empresas y perso
nas fisicas. Para atraer compra
dores para sus títulos el gobiemo 
norteamericano empezó ofre
ciendo rendimientos superiores a 
los que ofrecen los papeles priva
dos. Esa práctica eleva todas las 
tasas del mercado. Los bonos del 
Tesoro norteamericano, por 
ejemplo, están siendo negociados 
a cerca de 14%. o sea una tasa 
bastante superior a 13% cobra
dos por los bancos. 

Para que los miUonarios nor
teamericanos no tengan que pa
gar con impuestos los costos gi
gantescos de su guerra en las es-
treUas y las actividades de la CIA 
en América Central y otras par
tes del mundo, los Estados Uni
dos descargan en los demás paí
ses el peso financiero de su polí
tica económica. Para disminuir el 
índice de desempleo (de 11.S% 
en 1981 pasó a 7.5% en 1984, lo 
que se considera casi de pleno 
empleo para una economía 
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como la norteamericana), Rea
gan elevó las tarifas proteocio
nistas, perjudicando sobre todo 
a los países dei Tercer Mundo 
que realizan con Estados Unidos 
la mayor parte de su comercio. 
Y para mantener un índice de in
flación no superior a S% anual, 
la "FED'' (el Banco Central nor
teamericano) implementa una 
poUtica monetaria restrictiva y 
exporta hacia el resto dei mundo 
una moneda sin lastre, un dólar 
sobrevaluado que corroe a Las de
mâs economias. 

Mientras tanto los Estados 
Umdos, con el poder de los ve>
tos r de su contribución mayori
taría en el FMI, instruyen a esa 
institución para que obligue a los 
países del Tercer Mundo a hacer 
exactamente lo que ellos no ha
cen. Los mgresos recesivos del 
Fondo obligan a los nuevos go
biemos a disminuir sustancial
mente el gasto público, reducir 
los salarios a niveles abajo de la 
mflación y abrir las puertas a las 
inversiones y los productos ex
tranjeros. 

La Rennión de Cartagena 

Cuando la Comisi6n Técnica 
preparatoria dei encuentro de los 
canciUeres latlnoamericanos en 
Cartagena ya estaba instalada, el 
Departamento de Comercio de 
Estados Unidos divulgó los resul
tados de la expansión de la ece>
nom ía estadounidense en el pri
mer trimestre dei ano. El creci
miento dei PNB en 9.8% tendr{a 
que ser acompai'iado, de forma 
casi automática, por la elevación 
de la prime, pues si no se aumen
tase el costo del dinero (interés) 
se alimentarían presiones infla
cionarias internas. Pero los paí
ses de América Latina estaban 
justamente reunidos para discu
tir la deuda externa regional en 
función de los tremendos proble
mas creados por los sucesivos au
mentos de los intereses interna
cionales. El resultado podrfa ser 
la radicalización de los países 
que estaban actuando como me>-

deradorcs y moderados (Brasil. 
México, Perú, Chile y Uruguay). 
Tarnbién podría radicalizar más 
aún n los que ya estaban en 
abierta posici6n de enfrenta
miento con el FMJ y la banca in
ternacional (Bolívia y Argenti· 
na), y tal vei condujese a F.cua
dor a aliarse a Bolivia. Con ese 
razonamiento, se creia que la 
elevación de la prime en aguei 
momento iria a deshacer el cui
dadoso trabajo de presi6n que 
venian ejerciendo los bancos y 
gobiernos de los países ricos so
bre los paiseNeunidos en Carta
gena. Los bancos decidíeron es
perar. AJ fin y ai cabo, la reu
ni6n duraria apenas dos días. 

Sin embargo, los representan
tes latinoamericanos en Cartage
na sabían lo que estaba ocurrien
do. O por lo menos deberían sa
ber. 

Los temores de los países ri
cos acerca de la Reuni6n de Car
tagena eran básicamente tres: 
que se formase un Cartel de Deu
dores; que sin desconocer la deu
da, se optase por negociaci611 
conjunta; o finalmente que se es
timulara una declaraci6n de mo
ratoria unilateral. 

Para ahuyentar esos fantas
mas, se montó un fuerte esque
ma de presiones contra los pa(ses 
que ya estaban radicalizados y 
contra los que demonstraban 
simpatia hacia las medidas más 
radicales. Argentina, Bolívia, 
&uador, Colombia y República 
Dominicana fueron víctimas de 
esa actuación. Bolivia lleg6 a de
nunciar maniobras en el sentido 
de evitar la presencia de sus re
presentantes a la reunión. Para
lelamente a los países "modera
dos" y de "buena conducta" les 
fueron ofrec!das mejores condi· 
ciones para las renegociaciones 
futuras de sus gigantescas deudas. 
Brasil y Méxjco fueron los prin
c1pales beneficiados por esa es
trategia. En cuan to a Chile y 
Uruguay, gobernados por dieta
duras militares submisas a los Es
tados Unidos, no ofrecerían nin
gfin peügro. si 



Fl resultado final de Cartage
oa fue un documento moderado 
~e. adem~ es menos incisivo en 
ciertos aspectos e infinitamente 
menos comprometido que la De
claración de Quito de hace seis 
meses y que fue suscrita por 27 
países de América del Sur y el 
Caribe. 

C\Jando se convocó a la Reu
ni6n de Cartagena, se creyó que 
seria una continuación y profun
dización de las protestas conjun
tas que habían sido realizadas 
-por iniciativa de Argentina- en 
las cartas del 19 de rnayo y dei 7 
de junio, esta última enviada a 
'9s países ricos reunidos en Lon
àles. También se pensaba que, 
como continuación histbrica de 
la Conferencia Latinoamericana 
de Quito ("el último esfucrzo 
antes de la moratoria conJunta") 
realizada en enero de 1984, el 
Encuentro de Cartagena debería 
Uevar a la formación de un Car
tel de Deudores (aunque no fue
Sé de forma lnmediata) como 
contrapartida lógica dei Cartel 
de Acreedores, que Stempre ex1S
u6. 

Polilización de la deuda 

Sin embargo el resultado fue 
oiro. Hu bo avances, pero meno

f r de los que se eweraban. 
Los progresos registrados se 

refieren a la propia dlnárnica 
de la discusión, al cuestiona
miento interno de las autorida
des económica~ en algunos de los 
países involucrados y aJ estable
cimiento de un organismo con
illtor permanente para las futu
r~ discusiones sobre la deuda 
externa. Hubo, por dec1rlo asf, 
una politización y democratiza
ciõn de la discusíón de un tema 
prioritario para nuestros países. 
La díscusión hizo que fuesen 
más conocidas las posiciones en
treguistas de los tecnócratas, que 

I ~nducian hasta esa fecha las ne
gociaciones de la deuda y las con
diciones de contratación. 

Otro paso positivo fue la deci
siõn de crear un foro permanen-
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Pafses reunidos e11 Cartage,w 
Datos de 1983 

Méxloo 
PIB -~.J,r. Rep. Dominicana 
lnllacion 92'.lt PIB 491, 

~ Deuda US S 2.600 mlllones 
Dcuda USS 86~8 nullone, lnflaclôn 2.8% 

~ Venezuela 
• PIB -2,0,r. 

Cai1Jaen• lnflaciôn 23, m 
Dcuda USS 18 mil mil!Qnu 

te de consultas in tra.rregionales, 
cuya próxima sede será Buenos 
Aires, en el mes de agosto. Ali!, 
antes de la reunión anual del 
FMI en setiembre, los gobiemos 
latinoamericanos volverán a reu
nirse para discutir y analizar sus 
posiciones. 

En los demás aspectos el Do
cumento de Cartagena no pro
fundiza lo ya dicho en la Decla
ración de Quito. Y en algunos 
puntos es más conciliador 

"Reafirmamos la hermandad 
y la solidaridad de nuestros pue
blos y su aspiración de vivir en el 
marco de los princípios democrá
ticos ( ... ) Con el objeto de dar 
mayor autonomia a la región, es
tamos dispuestos a movilizar el 
potencial de recursos humanos y 
materiales con que cuentan 
América Latina y el Caribe para 
articular 1.1110 respuesta conjunta 
ante la crisis que nos afecta ... ", 
dice la Declaración de Quito. 

El Documento de Cartagena 
ex presa· "Para seguir examinan
do la situación económica inter
nacional, especialmente en lo 
que respecta a los problemas del 

8mll 
Pra - 3,39' 
lrúlaeión 211 % 
0.udo USS 9S m.D mDlonC$ 

endeudamiento externo y a los 
obstãculos que eUo provoca en la 
reactivación dei desarroJlo eco
nómico de sus países y proponer 
iniciativas y formas de acción 
adecuadas que resulten en solu
ciones sacisfacrorias para rodas 
las partes en cuestión ... ". 

Los demás puntos incluidos 
en el segundo Documento están 
presentes en el primeiro, tales 
como la caracterización política 
dei problema de la deuda, la afir
mación de la necesidad de intro
ducir reformas en el sistema eco
nómico y financiero internacio
nal, la Uamada de atención sobre 
las graves consecuencias del pro
teccionismo y de las altas tasas 
de interé$ y la sugerencia de am
pliar el diálogo con los gobiemos 
de los países ricos. 

Se puede alegar. contra el ar
gumento anterior, que -salvo 
crear un Qub de Deudores o de
clarar una moratoria unilateral
poco podrían hacer, mãs de lo 
que hicieron, los representantes 
latinoamericanos presentes en 
cartagena. 

Sin embargo, ese argumento 
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carece de fundamentos reales, 
pese a tener sólidas raíces de cor
te ideológico. No es dejar de ser 
realista preguntarse por quê no 
se discutió en Cutagena la pos.i
bilidad de incrementar el comer
cio con los países dei á.rea socia
lista, que aceptan incluso el sis
tema de rrueques comerciales 
como ya lo viene haciendo el 
Perú, por ejemplo. En el mismo 
sentido, 1,por quê no se estudió 
el perfeccionamiento de los or
ganismos latinoamericanos ya 
existentes como forma de incre
mentar el comercio regional, que 
puede también ser dirigido por el 
sistema de trueques, que Brasil y 
México ya pus1eron en prâctica? 
1,Por qué no se insistió en la pro
puesta a los paises desarrollados 
para que socialicen in temamente 
alguna fracción de la deuda ex
terna dei Tercer Mundo, o sea 
que las sociedades ricas en su 
conjunto paguen tamb1én una 
parte de los costos del reordena
miento dei sisrema? 

Por el contrario, en Cartagena 
se cedió terreno desde el comien-

zo, en función de un anâlisis pe
sirnista de la correlaci6n de fuer
zas, tanto materiales como sub
jetivas, entre el Tercer Mundo y 
el Norte capitalista. Más aún: la 
omisión en el Documento de 
cartagena de organismos genui
namente latinoamericanos como 
el SELA (Sistema Económico 
Latinoamericano), y mención 
dei BIRF (organismo dependien
te dei Banco Mundial). como po
sible foro de discusión de los go
biernos de América Latina en 
tomo de la deu da ex terna, deJó 
claro para muchos observadores 
que la decisión no era profundi
zar e1 conrenido de la Declara
ción de Quito, sino suavizaria. 

Bolivia vio rechazado su pedi
do de que se considerase en el 
Documento final su posición es
peciaJmente delicada. Siendo el 
úruco país latinoamericano que 
decretó moratoria unilateral de 
pagos, y debido a su precariedad 
de medios econónucos y a la 
inestabilidad de las instituciones 
democráticas, siempre amenaza
das por los golpistas. La Paz rei-

vindicó un tratamiento especial 
en la reunión de los cancilleres 
de Cartagena. Pero no fue aten- t 
dida. 

Se espera sin embargo que el 
propio curso de los aconteci
mientos y la firmeza de los go
biemos argentino y boliviano en 
defensa de la soberania nacional 
ante el FMI y los bancos acreedo
res, haga que los dernás gobier• 
nos latinoamericanos compren
dan la necesidad de fortalecer los 
mecanismos regionales para 
obtener frucos,. más positivos en 
términos de democracia y bie
nestar nacionales. 

"Los países de América Lati
na se endeudan porque están ata
dos a1 subdesarrollo, después les 
prestan dinero con la condición 
de que no se desarrollcn ", diJO el 
presidente argenttno Raúl Alfon
sín. La preocupación de muchos 
dirigentes latinoamencanos es 
romper ese círculo vicioso .. Y 
convencidos de que los países ri
cos no tomarân la iniciativa, 
plantean ese desafio a las nacio
nes de nuestro contmente. • 

' 



m~~ ru i 
La política 

en las Olimpiadas 
A pesar de los ideales dei barón de Coubertin, 

idealizador de los juegos modernos, 
la política marcá siempre la gran 
competencia dei deporte amateur 

Rodolfo de Boms 

N adie se sorprendió cuando el 
Comité Olímpico anunció 

que la URSS no mandaría su de
legación a los 23<? Juegos Olím
picos'de Los Angeles. 

Según Marat Gramov, presi
dente dei Comité Olímpico So
viético, la causa principal del 
boicot es la falta de seguridad 
para la delegación de su pais, lo 

) que "representa una ruptura, por 
parte de los organizadores, de las 
disposiciones de la Carta Ollmpi
ca". 

La poUtica vuelve a agitar así 

1984- Junio/Julio- no. 69 

la fiesta deportiva, tal como ha 
sucedido en toda la historia de 
los Juegos Olímpicos desde la 
antigua Grecia. Dos mil aiios an
tes de Cristo, los griegos tenian 
un gran respeto por el deporte. 
Era un gran honor para un ciu
dadano competir en una Olim
píada. En eUa particípaban sola
mente los ciudadanos y queda
ban afuera las mujeres, los es
clavos y los extranjeros. Las vic
torias de los atletas eran ofreci
das a los dioses, así como los 
propios Juegos. 

En el siglo ll A. C. el cuadro 
cambió totalmente. Roma ha
bía conquistado Grecia y Mace
donia y los romanos no se inte
resaban por el atletismo. En vez 
de carreras y luchas, preferían 
com bates de gladiadores y más 
tarde el "deporte" de ver cómo 
los leones devoraban a los cris
tianos. La decadencia fue rápida, 
hasta que en el 393 D. C. Teodo
SlO I decretó el fio de las l ~s 
Olimpíadas. La excusa fuesu con
versión ai cristianismo, que prohi
bia las fiestas paganas. Los em
peradores romanos de Oriente y 
Occidente, Teodosio II y Hono
rius destruyeron todos los tem
plos de Olympia, incluso el esta
dia, palco de las competencias. 

Deporte para la paz 

Transcunieron 1500 anos en
tre aquel acto autoritario y el rer 
nacimiento de los Juegos. Un 
nuevo espíritu conduciría a los 
Juegos Olímpicos de la Era Mo
derna. Su organizador, el fran
cês Pierre de Fredi, barón de 
Coubertin, creia posible Uegar a 
la paz mundial a través dei de
porte. Pero para que ello ocumer 
se sería necesario que no se mez
clara política y competencias de
portivas y que los prejuicios y las 
discriminaciones fuesen coloca
dos leios de los estadias. 

Sin embargo los Juegos empe
zaron mal. En los l<? Juegos 
Olímpicos de la Era Moderna 
(Atenas, 1896), los alemanes 
amenazaron no participar. ale
gando que no d.isputarían una 
competencia programada por un 
francês. El motivo era la guerra 
franco-prusiana, reciente aún. 

En la 3ª' Olimpíada (Saint 
Louis, EUA, 1904), hubo discri
minación en todos los sentidos: 
alojamientos separados por etnias 
(pese a las protestas de las dele
gaciones) y organización de una 
competencia paralela, de carác
ter racista y prejuicioso, denomi
nada "771e A 11thropologicaIDay ': 
donde negros, indios, enanos y 
listados compitieron entre sí Las 
mujeres habían logrado vencer el 
machismo de} bar6n de Couber
tin (que había prohibido su par
ttcipación en Atenas) y ::omp.i
tieron en la 2~ Olimpíada (Paris, 
1 900), pero cuatro anos despuês 
vieron desmoronarse los resulta
dos de sus luchas. Fueron colo
cadas ai margen de los juegos 
olímpicos regulares, teniendo 
que someterse. en Saint Louis, al 
boxeo fernenino, un lamentable 
retorno a los tiempos del circo 
romano. En consecuencia de 
toda esa discriminación, el Comi
té Olímpico Internacional no re
conoció la mayoría de las meda
llas conquistadas en los Estados 
Unidos. 

En 1906, Grecia, sin autori
zación del Comité Olirnpico In-
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ternacional (COI), organizb una 
Olimpiada, con la mtenc1ón de 
transformar a Atenas en la sede 
exclusiva de los Juegos. El pro
pio COI comandó el movimiento 
de boicot, negándole apoyo fi
nanciero al Comité Organizador 
y no registrando en sus anales los 
récords obterudos en los Juegos. 
Pese a todo, éstos se realizaron y 
su orgamzac16n fue mejor que la 
de los anteriores. No obstante, el 
gobierno griego terminá renun
ciando ai proyecto de transfor
mar a Atenas en sede pennanen
te de las Olimpiadas debido a la 
tajante oposición dei COI. 

Problemas con 
los norteamericanos 

En 1908 las Olimpíadas fue
ron disputadas en Londres A 
ralz de controversias económi
cas, los ingleses hicieron de todo 
por entorpecer la participación 
de los atletas norteamericanos. La 
bandera de Estados Unidos no fue 
uada en el desfile de apertura en 
el estadia de \\'emble> Los in
gleses alegaron que no habían 
encontrado ninguna disponible. 

La Rusia zarista, por su par
te, no toleraba que fuese izada la 

baodera de Enlandia, en lucha 
contra los int ntos de domma· 
ciõn de Nicoh' 1I. 

Cuatro a.i,.>s después volvi6 el 
racismo. Eran los Juegos Olímpi
cos de Estocolmo (19 P). E1 ín
dio norteameric:mo Jim Thorpe, 
el "Destino Brillante", venci6 es
pectacularmente el pentatlon y 
el decatlon. Recibi6 sus meda
llas de oro pero los ol'{lanizado
res terminaron por reti.nirselas, 
basados en la acusaci6n -que no 
fue probada- de que habría sido 
profesional. En realidad, su peca
do era ser indto. 

La próxima Olimpíada seria 
en Berl ln, en 19 l 6. Pero al con
trario de lo que ocurría en la Ali· 
tigüedad, cuando se interrumpían 
las guerras en la época de los 
Juegos OHmpicos, la l Guerra 
Mundial provocó su cancelaci6n. 
Thorpe. a quien le bablan roba
do las medallas, no tendr!a chan
ces de recuperarias. 

Volvieron los Juegos en 1920, 
en Amberes. Alemania, Bulgaria, 
Austria y Hungria no fueron in
\'itados porque habían luchado 
contra Bélgica, el pais patrocina
dor, en la I Guerra Mundial. Oi
chos países solo volvieron a par
ticipar en los Juegos en 1928, en 

Amsterdsm, donde se registr6 
otro hecho importante: despuês 
de 24 anos de ausencia las muje
res volvieron a participar en las 
pruebas de atletismo. 

EJ predomínio de los negros 

Después de muchas contro· 
versias fue confirmada Berlln 
como sede de los J uegos de 193 6. 
Hitler se ocupó de todos los de
talles para que A1emania fuese la 
gran victonosa Queria demos
trar ai mundo la supenorídad de 
la ''raza aria • ~ través del deporte. 
lnvirtió mucho dinero y exigi6 
el máximo de sus atletas. Pese a 
ello Aleman1a sufrió derrotas 
inolvidables. principalmente en 
el atletismo. La delegaci6n nor
teamericana de atletismo era in
tegrada cas1 totalmente por ne
gros y conqu1St6 12 de las 23 
medallas de oro en las pruebas 
masculinas Y más : el atleta ne
gro norteamericano lesse Owens 
ganó una cuarta medalla de oro 
en los 100 metros li anos y esta
bleciõ un récord mundial que 
solo seria superado 24 anos des
pués. Hitler se neg6 a saludarlo y 
se retir6 dei estadio. 

La II Guerra Mundial impidi6 

EL APARTHEID EN LOS ANGELES 
británica en un tiempo récord de 10 dias y debe 
ser inscrita en el equipo ingl~ que ir6 a Los An
geles. Zola nació en Bloemfontein, en el estado 
de Orange y su traslado a Inglaterra fue patroci
nado por una agencia de publicidad norteameri
cana Jlamada Interna, ona Management Group y 
por el diario británico Daily Mail. 

D La polémica mundial provocada por la retira
da soviética de Los Angeles llevó a un segun

do plano ei problema dei apartheid en los depor
tes. Varios atletas blancos sudafricanos se están 
registrando en otros países para intentar eludir 
el boicot impuesto ai régimen racista desde 1970 
por el Conúté Olímpico. Los antirracistas recla· 
man también represa.lias contra Inglaterra, que 
violó el boicot ai autorizar a un equipo de rugby 
a visitar Sudáfrica. En los Juegos de Montreal 29 
países africanos estuvieron ausentes, en protesta 
por la presencia de Nueva Zelandía, que acababa 
de mandar también un equipo de mgby a Sudá
írica. 

EI caso más polémico es el de la corredora 
Zola Budd, de 17 aiíos, recordista de los cinco 
mil metros, que obtuvo en marzo la ciudadania 
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El caso de la atleta sudafricana provocó pro
testas entre corredores ingleses que llevaron el in· 
cidente al Comité OJlmpico britânico. Otro suda
fricano que debe ir a Los Anaeles es Sidney Ma
ree, de 26 anos, recordista de los 1.S00 metros, 
quien ya obtuvo la ciudadania norteamericana. 
Están en la misma situación Mark Handelsman 
que debe ser inscrito por Israel, John da Silva, in· 
tegrante dei equipo portugués de suplentes, Ma
thews Moshweratu, recordista sudafricano de los 
10 mil metros y que se registró por Botswana; 
Koos van der Merwe, lanzador de dardos inscrito 
por Alemania Occidental y Cometia Buirkl, naci
da en Sudáfrica pero registrada en e1 equipo sulzo. 



la realizaciôn dP los Juegos en 
1940 y 1944. 

~ Londres volvi6 en 1948 a ser 
la sede de las Olimpíadas. Los 
atletas alemanes y japoneses, de
rrotados en la guerra, no fueron 
invitados. 

En 19 56 Líbano e Ira.k se ne
garon a mandar sus delegaciones 
a Melboume (Australia) debido a 
la invasi6n israel! a Egipto. &pa
na, Suiza y Holanda tampoco 
comparecieron, a causa de la in
tervcnci6n de la URSS en llun
gría. 

Hasta 1964 ningÍln pais asiáti
co habia sido sede de una Olim
píada. Japón fue el primero ese 

" mismo a.ilo, 'l hubo una gran sor
presa luego de la apertura: quien 
entr6 ai estadio en Tokyo con
duciendo la antorcha olímpica 
no fue un atleta, sino el delgado 
japonés Yoshinori Salcai, nacido 
exactamente el 6 de agosto de 
1945 en Hiroshima, día de la ex
plosi6n nuclear. 

En 1968 los Juegos Olímpi
cos de México estuvieron marca
dos por la matanza de Tlatelolco 
y por la protesta de los atletas 
negros estadounidenses que hi
cieron el saludo dei Poder Negro 
durante la ejecuciôn del himno 
norteamericano. 

r\. La expulsión de Rhodesia 

En 1972 los Juegos Olfmpí· 
cos se realizaron en Munich. Va
rios países africanos anunciaron 
el boicot a los Juegos si la Rho
desia de lan Smith se presenta
se a la competencia. EJ COI in
tentó contemporizar, explican
do que había obtigado a los rho
desianos a 11evar a Alemania una 
delegación multirracial. Sin em
bargo, ello no fue considerado 
suficiente por los países que pro
testaban. El COI, ai final, tuvo 
que ceder ante las presiones de 
Africa, el Caribe e incluso de los 

, negros norteamericanos. Se ex
puls6 a Rhodesia de esos Juegos 
por 33 votos a 31. Ourante los 
juegos ocho palestinos de la or
ganizaci6n "Setiembre Negro" 
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invadieron los alojamientos de la 
Villa Olímpica, matando a dos 
atletas israeUes y llevãndose a 
nueve como rehenes para cam
biarlos por 230 presos pol1ticos, 
de los 1.650 que estaban en Is
rael. En la lucha entre la poli
cia y los secuestradores, los nue
ve atletas israel!es terminaron 
siendo muertos. 

Veintinueve países africanos 
boicotearon los Juegos de Mon
treal ( 1976) debido a la presen
cia de Nueva Zelandia, que ha
bía roto el boicot a Sudâfrica. 

.-

H itler montó un gran "show" en 
1936, pero fue humillado por 
la superiorldad de los negros 
estadounidenses 

En ese momento, el COI resis
tiô a las presiones dei boicot y 
mantuvo la firme disposición de 
preservar la participación de 
Nueva Zelandia en la Olimpíada. 
Muchos atletas africanos con 
grandes posibilldades de conquis
tar medallas permanecieron al 
margen de la competencia, como 
John Akii Bua, medalla de oro 
en 1972 y campe6n mundial de 
los 400m con valias. Formosa 
tampoco participó en los Juegos 
de Montreal por no aceptar las 
imposiciones del Comité Organi
zador de los Juegos de que desfi
lara en nom bre de Formosa y no 
de Olina, como pretendía. _ 

Liderados por Estados Uni
dos, 56 países boicotearon los 
Juegos de Moscú en 1980. La in
tensa campana del gobiemo 
Jímmy Carter utiliz6 todos los 
medios para provocar el fracaso 
de los Juegos Olímpicos en la 
URSS. La intervención soviética 
en Afganistân fue la excusa al~ 
gada para el boicot. • 
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Paraguay: 

Panorama sombrío 
para la libertad 
de expresión 

Tras la clausura de ABC Color 
no queda en el pais ningun diario ni canal de TV 

dispuesto a cumplir con el deber de informar 

E 1 presidente del Sindicato de 
Periodistas dei Paraguay, Al

cibíades González Delvalle de
nuncia la situaci6n de los medios 
de comunicaci6n en su país, en 
una entrevista exclusiva a cu& 
dernos dei tercer mundo, conce
dida en Porto Alegre donde re
presentó a los profesionales para
guayos en e1 encuentro de Perio
distas dei Brasil y Uruguay. 

Después de la clausura dei 
ABC Color por el gobierno dei 
general Srroessner. ,cómo es en 
este momento la si1uació11 de la 
prensa en e/ pazs? 

-El cierre del ABC Color es 
parte de la política de la dieta
dura de cercenamiento de la li
bertad de expresión y, además, 
la culrninación de un largo pro
ceso de hostigamiento y perse
cución contra el díario por su 
constante prédica en favor de las 
libertades públicas y por sus de
nuncias contra la corrupción ge
neralizada dei gobierno. Después 
dei cierre las foerzas democráti
cas y progresisras de mi país, los 
obreros, los estudiantes, los cam
pesinos han quedado sin el voce
ro que anteriormente recogía sus 
inquietudes, sus ideas, sus senti
mientos. Actualmente el país no 
sabe lo que está ocurriendo con 
esos sectores. 
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La clausura dei diario generó 
dos problemas fundamentales: 
nos hemos quedado sin trabajo 
más de 300 personas (unas 5 mil 
familias, incluyendo a los vende
dores dei diario, los distribuido
res y los corresponsales en el ex
terior) y se ha creado un gran va
cío informativo, que genera un 
problema a nível nacional pues 
muoha gente ha quedado total
mente desinformada. 

El gobiemo puede hacer aho
ra impunemente una cantidad de 
cosas que antes eran denuncia
das. Estâ con las manos total
mente sueltas para cometer todo 
tipo de arbitrariedades, que no 
trascienden. 

iQué posibUidades habr{a de 
la reapertura dei dzàrio o de la 
p11blicació11 de otro que pudiera 1 

susriruirlo? 
- Nosotros no creemos que 

ABC Color pueda volver a ser 
editado a corto plazo pues el go
biemo estl\ muy cómodo con su 
clausura. Y en cuanto ai surgí
miento de un periódico que los 
sustituya, no es probable. Algo
bierno no le interesa ningún dia
rio que tenga una actitud minima
mente critica frente a la realidad 
nacional. Y se nos ha prohibido 
incluso pubijcar un semanario 
deportivo. Sacamos un primer 
númeio pero a partir dei segun
do recibimos órdenes terminan
tes dei gobierno de no trabajar 
mãs como periodístas deporti
vos. Personalmente, yo tampoco 
puedo publicar ningún libro en 
Asunción ni trabajar en medios 
de prensa. Y lo mismo ha sucedi
do con otros companeros, quie
nes solo por haber trabajado en 
ABC tienen las puertas cerradas 
para trabajar en otro medio de 
com unicación. 

, Y cuá/ es la situación dei sin· 
dica to de la prensa? 

-El sindicato tambíên tiene 
muchas dificultades porque co
mo es natural, está integrado por 
personas que no simpatízan con 
el gobierno. Y ello no se debe a 



que sean opositores políticos dei 
régimen. No. Sino porque sencilt. 

~mente como periodistas entien
den que es su obligación denun
ciar los hechos que perjudican ai 
pais. 

Nuestro sindicato ha sido 
creado hace cinco anos y se nos 
ha negado pcrsonalidad gremial, 
sin la cual no podemos conseguir 
la personalidad jurídica. Se trata 
de una persecuci6n más dei go
biemo contra la libertad de ex
presi6n y contra la libertad de 
asociación. 

En orros países de América 
-.,Larina se ha conseguido de a 

poco ir ganando espacios en ma
reria de información, sobre todo 
con semanarios que responden a 
una UnPa poluica opositora. Eso 
ha ocurrido en Argentina, en 
Chile y en Uruguay ,Cuál es la 
diferencia en ese sentido dei ré
gimen dei Paraguay~ 

-Evidentemente la prensa al
ternativa ha sido y es una solu
ción en los regímenes d1ctatoria
les. Nosotros tenemos tamb1én 
ese problema Hay una publica
ción que responde a la lglesia, 
que es un quincenario, que de 
cierta forma está Jlenando el va
cío dejado por ABC Color, así 
como un semanario que apareció 
ahora, /:;/ Pueblo, que de alguna 
manera continúa la misión de 
nuestro diario. Aun asi se nota 
que existe un vacío muy grande 
respecto a Las informaciones na
cionales e incluso internaciona
les. 

Por otra parte la persecución 
de ABC no se restringió a la clau
sura. Desde hace mucho tiempo 
era visible el deseo dei régimen 
de amedrenlamos: apresaban pe
ríodistas, obstaculizaban la dis
tribuci6n (los vehiculos que 
transportaban el diario eran de
tenidos por 18 y 20 horas). De 
forma que ya sufrlàmos perse-

; cuciones antes del propio cierre. 

,Cómo definiria la línea po· 
litica de A BC Color? 

-En realidad es difícil definir 
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Siguen luchandol .,--::.r;. j 
• •• los ecuator,anos y - 2-

pervanos:llabria 155 muertos 

Aclaró la CEP 
su posiciln en el 
caso Toba-Ma.,k~y 

lntromisiin s.indinista en B Salvador 

ABC Color, clausurado 
por el gobiemo Stwessner 

la Jinea polltica. Por considerar
nos independienles éramos acu
sados por algunos de gubernistas. 
Siempre mantuvimos una linea 
independiente de los partidos 
pollticos, pero dando cabida a 
todas las informaciones de los 
partidos de oposición, de los mo
vimientos estudiantiles, de los 
movimientos obreros que esta
ban y estân contra e! oficialismo. 

i Y a qué sectores de la socie
dad pertenec ia el dia rio.' , Era 
propiedad privada o una coope
rattva' 

-Era propiedad privada. Aldo 
Zuccolillo, e! director propieta
rio, es una persona adinerada, 
que sali6 un poco de la línea 
tradicional de los sectores adine
rados, que suelen ser muy con
servadores. Zu ccolillo, se jugó 
por entero, jugó toda su fortuna 
en el diario ABC Color. Y el dia
rio cumpli6 una etapa muy impor· 
tante en mi país porque ha en
senado a la población que tiene 
derechos y que es necesario de
nunciar cuando estos derechos 
son conculcados. 

,Quê tiraje tenla? 
-Para nuestro país tenía un 

tiraje realmente alto: cerca de 80 
mil ejemplares diarios, que dupli-

caba o incluso triplicaba el de los 
otros periódicos. 

lQué otros diaríos están cir· 
cu/ando en este momento? 

-El diario Hoy (que es del 
yemo de Stroessner y en el cual 
los nietos de Stroessner figuran 
como vice-directores.) Y Ultima 
Hora, que es verpetino. Está por 
salir otro periódico, que cuenta 
mayoritariamente con los me
dios oficialistas. No hay esperan
zas de que ABC pueda ser susti
tuido en esta etapa, por lo me
nos como diario. 

,Hay o/gim espacio democrá
tico en la radio y en la TV? 

-En la TV ningún espacio. 
Tenemos dos canales de TV con
trolados totalmente por el oficia
lismo. La situación es la misma 
en la mayoría de Las emisoras, 
salvo en una, Flor de Nandury, 
cuyo propietario Humberto Ru
bin, una persona apolítica pero 
preocupada por los derechos hu
manos en Paraguay, está sufrien
do toda suerte de persecuciones. 
La emisora ya ha sido clausurada 
varias veces y Rubín ha estado 
detenldo. A pesar de eso él man
tiene la línea de ofrecer su mi
crófono a todas las personas que 
quieran expresar sus inquietudes. 

i. Cuál es la plataforma de lu
clra dei sindicato en este momen
to? 

- Estamos concentrados ex
clusivamente en el problema de 
ABC Color. Desgraciadamente 
esto nos ocupa muchisjmo tiem
po y llace que los problemas la
borales de los otros diarios estén 
desatendidos. La prioridad nú
mero uno dei sindicato es lograr 
la reapertura de ABC Color 
como fuente de trabajo. 

Es importante que, a través 
de la solidaridad, nazca una 
unión internacional contra este 
tipo de regímenes que cercenan 
totalmente la libertad de expre
sión y que dejan a Los pueblos 
sin un medio por el cual infor
marse. • 
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Uniformes militares 
y trajes civiles 

La realización de procesos electorates en 
centroamérica parece ser una de las principales 
prioridades de la política de Washington dirigida 
a la región. 

No importa mucho, claro, en qué condiciones 
se efectúen los comicios. Ni tiene demasiada 
importancia, por supuesto, que otras fuerzas 
po I ítlcas que no cuentan con el beneplácito de 
la Casa Bianca no participen en la contienda. O 
que se produzcan elevados índ Ices de abstención. 
O que en el cuento y recuento de votos se 
"pierdan" algunas papeletas, que algunos de 
los resultados se "inflen" y que, en síntesis, el 
fraude continúé siendo la constante histórica 
cada vez que el pueblo es convocado a las urnas. 

La cuestión es que -limpies o no- se lleven a 
cabo elecciones. Y que un cand !dato <1ue 
generalmente cuenta con el visto bueno de los 
Estados Unidos- resulte vencedor. Legitimar, en 
síntesis, la dominación. 

En una época en la cual los reclamos 
democráticos de las grandes mayor {as están en 
la orden dei d ía, los dictadores militares va no 
son funcionales. Los somozas, Trujillos, Pérez 
Jiménez, Batistas, carías y Ubicos pasaron de 
moda y quedaron sepultados en el basurero de la 
historia. 

EI traje civil suplanta ai uniforme verdeolivo, 
se apela a la constltución y las leyes en lugar de 
los tanques y los fusiles. Y si un ciudadano, 
surgido de la sociedad y aparentemente 
seleccionado por el voto popular, accede ai 
gobierno todo está b ien, 

Los militares, entre bastidores, siguen 
sujetando la sartén por el mango, sin quemarse. 
La embajada estadounidense es el verdadero 
centro de poder estratégico. Y quienes se 
oponen a estos cambies cosméticos son 
"subversivos". 

Esta es, en pocas palabras, la receta 
utilizada en EI Salvador y Guatemala,donde 
recientemente se efectuaron comlcios. Sobre 
esa realidad nos informan -en la presente entrega
nuestros enviados y colaboradores. 
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ELSALVADOR 

Las contradicciones 
en el nuevo gobierno 

La Democracia cristiana no cuenta con 
el total apoyo de la oligarquia, el ejército y 

los sindicatos y, mucho menos, de los 
sectores populares y la insurgencia. Según 

el Frente Democrático Revolucionario, 
el presidente Napoleón Duarte se "presenta 

como un político sin armas pero las pide 
a Estados Unidos". Todo indica que el nuevo 

mandataria será sólo uno más en el 
marco de la guerra civil. 

Francesca Garga/lo 

dt 
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<iLJ abían pasado sólo tres horas dei cierre de la TI jornada electoral cuando Napoleón Duarte lia
mó a una rueda de prensa para proclamarse presi
dente en la sede de su partido en San Salvador. Las 
dudas que pesaban sobre la autenticidad de su vic
toria, se agudizaron. 

Estas crecieron aún más la maiiana dei 7 de ma
yo, cuando todas las agencias noticiosas con repre
sentaci6n en esta capital recibieron el primor men
saje de Duarte como presidente. A pesar de que la 
noche anterior había declarado que dialogaria "con 
quien sea y a donde sea para lograr la paz.", esa ma
Jiana, mientras el mayor Roberto D'Aubuisson se 
proclamaba a su vez. presidente en la sede de la 
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el de
mocristiano enviaba un llamado urgente para obte
\ er ayuda militar de "todos los países interesados 
en la democracia". 

Poco después, se supo por fuentes cercanas a la 
embajada estadounidense en San Salvador, que en 
Washmgton el coronel Adolfo Blandón ( que con su 
homónimo Domingo Monterrosa es el encargado 
de la direcclón de la guerra) había sido llamado 
por los senadores Sasser y Tsongas para ordenarle 
que las fuerzas armadas respetaran el virtual triun
fo de Duarte y desplazaran a los oficiales más cer
canos al ultraderechista candidato de ARENA an
tes dei pnmero de JUDIO, dfa cn que Duarte asumi6 
la presidenc1a. 

Por su lado, Duarte, que defini6 su gobiemo 
"moderado y centrista" ha empezado a denunciar, 
con el beneplácito de la administración Reagan y 
de la Democracia Cristiana internacional, ser un 
demócrata atacado por la ultraderecha aglutinada 
en ARENA y orgamz.ada en los escuadrones de la 

uene, y por la oposición de 1zqu1erda de los fren
tes Farabundo M.irlí para la Llberación Nacional y 
Democrático Revolucionario (FMLN y FDR). 

Gobiemo formal y poder real 

La posición dei nuevo mandatano trata de con
trarrestar las versiones de la prensa mtemac1onal, 
la Comisi6rr de Derechos Humanos y el C-0mité de 
Madres de Presos y Desaparecidos Políticos de que 
en El Salvador se vive una situación represiva y 
brutal, con más de cinco mil desaparecidos y cua
renta mil muertos en los últimos dos anos. Apunta, 
asimismo, a justificar los incrementos sustanciales 
en la ayuda militar y económica para el régimen 
salvadorei\o en pos de la ·democracia, otorgados 
[lPr el congreso estadounidense a la hora de la visi
t2 oficial de Duarte a Washington, pocos dias des
pués de las elecciones. 

Según el "Mensaje de la Comandancia General 
dei FMLN ai Pueblo", difundido el 26 de mayo 
pior Radio Farabundo Marr,. aunque sea "el meJor 

abogado para vender la poHtica belicista de la ad
ministraci6n Reagan al Congreso, el presidente 
electo tendrá que realizar un gran esfuerro de apa
riencias, ya que el poder real contínúa en manos 
de la ol.igarquía, las fuerzas armadas y la adminis
tracíón Reagan". 

Efectivamente, desde antes de conocerse oficial
mente e! triunfo dei Partido Dem6crata Cristiano 
(PDC), el 11 de mayo, ya era obvio que el gobier
no de Duarte no podría regir por sí solo los desti
nos dei país. 

La Democracia Cristiana,adiferenciadeARENA, 
no es un partido estructurado con bases populares 
sólidas. No goza de ninguna simpatia en la oligar
quía, asustada por la política de refonna agraria y 
sindical que Duarte implementó durante su manda
to en 1 980-82. No tiene apoyo en el ejérc1to que 
no le provenga de la nueva línea estadounidense de 
ayuda bélica para la democracia. Finalmente, no 
puede enfrentar las demandas de los sectores popu
lares para llevar a cabo una amplia reforma agrana 
y solucionar el problema de la falta de respeto a 
los derechos humanos en el país. 

Por eso mismo, los democristianos han plantea
do la fonnación de un "Gobiemo de Unidad Na
cional" con los partidos Conciliación Nacional 
(PCN) y Acción Democrática {AD) que, el '.! de 
mayo suscnb1eron un acuerdo para la 1ntegrac1ón 
dei futuro gobierno y la toma de la presidencia de 
la Asamblea Legislativa, hoy controlada por la de
recha Así el PDC espera salvarse dei boicot que le 
está implementando ARENA con la colaboración 
dei Partido Popular Salvadoreiio {PPS) y el Partido 
Auténtico Institucional Salvadoreiio (PATSA). 

Sin embarto, este proyecto de gobierno de uni
dad no toma en cuenta que el 25 por ciento dei te
rritorio nacional esta en manos dei FMLN y se rige 
por Poderes Populares organizados en lo que po
dría llamarse un gobiemo paralelo. Según Guiller
mo Ungo, presidente dei FDR, "Duarte ha ganado 
formalmente la titularidad de un gobierno que es 
expresión de un pequeno grupo de fuerzas que de
tentan el poder. Pero en EI Salvador, hay dos po
deres políticos con dos zonas y dos ejércitos". 

Para poder consolidar el apoyo que recibió de 
un sindicato campesino, la Unidao Popular Demo
crática (UPD), la DC debería enrregarle el Instituto 
Salvadoreno de Transformación (lST A) y el Ministe
rio de Trabajo, lo cual aumentaria las dificultados 
que los democristianos ya tienen con la oligarquia y 
que no podrán solucionarse con un plan de entrega 
de la millonaria ayuda económica estadounidense, 
recomendada por el informe Kissinger a la i.mciati
va privada. Esta nunca aceptará reformas tendien
tes a calmar las demandas de los sectores populares 
que salieron nuevarnente a la calle, después de cin
co aiios, el primero de mayo pasado; los campesi-



nos que la apoyaron, a su vez, según informaron, 
se unirían a la guerrilla de no ser aceptada su plata
forma reivindicativa. 

La Alianza Productiva, poderosa organizaci6n 
empresarial, declaro el 14 de mayo que no recono
ce "la legitimidad" dei triunfo de Duarte y que pa
sará a la oposici6n de "no ser posible conocer el re
sultado auténtico de la votación", según la línea 
lanzada por ARENA. Alianza Productiva, que pug
na por una economia nacionalista y un programa 
de autarquia alimentaria e industrial, está. contradic
toriamente, formada por evasores fiscales y de divi
sa que ya han empezado a trasladar sus negocios y 
pertenencias a Miami, y. en general, ai surde los 
Estados Unidos. 

Frente a la imposibilidad de satisfacer simultâ
neamente las exigencias dei sector privado y de los 
sindicatos, Duarte se verá obligado a sustentarse en 
un "ejército depurado". Desde antes de ganar tan 
controvenida elecciõn, éste se había planteado im
pulsar una remociõn de los jefes militares vincula
dos a ARENA y "acabar con los escuadrones de la 
muene". 

Ahora bien, cualquier "depuraciõn" en las fuer
us annadas podrá efectuarse sólo tras un entendi
miento entre los altos mandos militares y la admi
nistración Reagan, muy interesada en que Duarte 
figure corno "un baluarte de la democracia" para 
poder intervenir directamente en su defensa a la 
hora de un posible triunfo militar dei FM LN y de
mostrar la capacidad de los republicanos para im
poner la paz en las zonas apoyadas militarmente 
por los Estados Unidos. 

Dicha mascarada será acompaflada por una cam
pana propagandística de la D.C. cuyo fines quitar 
la bandera dei diálogo para una solución política 
dei conflicto al FMLN-FDR. 

Diálogo armado 

Hablar de diálogo en un país cuya población lo 
pide a gritos, podría ser muy favorecedor para 
Duarte. Sin embargo, desde el día mismo en que se 
autoproclamó presidente declarando que dialoga
da con quien fuese necesario para lograr la paz, 
siernpre y cuando no hubiera "armas en la mesa", 
quedó ai desnudo el absurdo de un diálogo por el 
diálogo, una plática sin perspectivas para una nego
ciación. 

En un comunicado transmitido por Radio Fara
bundo Mart( el 27 de rnayo, el FDR respondió: 
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"Duarte se presenta como un político sin armas,t 
pero ai mismo tiempo píde más armas ai gobierno 
de Estados Unidos y reivindica su calidad de co
mandante general de las fuerzas annades", lo que 
impide una negociaci6n desarmada. 

En Mêxico,el 30 demayo,el presidente dei FOR, 
Guillermo Ungo, subreyó que Duarte se ha mane
jado ambiguamente tanto en el terreno dei diálogo 
por la paz como en el de la guerra y la intervención, 
existiendo hondas contradicciones entre su discur
so y su actuación. "Duarte deberá definirse en 
concreto por la guerra y Ja invasión o la paz y la 
negoctación. Nos aproximamos a momentos defini
torios, por eso reiteramos nuestra disposicíón a 
un diálogo sin condiciones previas y con agenda 
abierta". t 

Por su lado, el FMLN comunicó que no descar
ta la posibilidad que Duarte en algún momento de
cida dialogar seriamente, por lo que "declara toda 
su disposición a recibir y considerar una eventual 
contrapopuesta dei gobiemo que encabeza e! in
geniero Duarte", aunque sigue levantando las "ban
deras nacionaJes y reivindicativas contenidas en la 
plataforma dei Gobierno de Amplia Participación", 
presentada en México y en Paris el 30 de enero de 
1984. 1 

Un diálogo desarmado, de cualquier forma, no 
podrá darse mientras no cesen los constantes bom
bardeos y hostigamientos contra la población civil, 
Ja muerte y desaparición de los presos políticos y 
la participación norteamencana con armas, aseso
res, dinero y técnicas de genocídio en el desarrollo 
de la guerra. 

Según el ex teniente coronel de la marina esta· 
dourúdense George Buchanan todas las zonas bajcl 
control político militar dei FMLN, son considera
das perdidas por los agroex portadores salvadorei'íos 
y sus asesores económicos norteamericanos, as{ 
que los militares estadourudenses no tendrfan nin· 
gún ixnpedúmmto en proporcionar armas y aviones 
para arrasar con los campos y la población de una 
cuarta pane dei territorio nacional. 

Todos los elementos calzan para deducir que el 
débil gobiemo democristiano está destinado a ser 
otro más en la guerra civil. Duarte no podrâ en· 
frentar simultâneamente la delicada relación con 
las fuerzas armadas, la guerra contra el movirnien· 
to de liberación nacional, la oposición de la oligar· 
quía Y el rechazo de los sectores populares que le 
dieron su apoyo a la hora de las elecciones en cam· 
bio de prornesas, sin doblar constantemente la ca·• , 
beza frente a los desígnios de Washington. • 



lQuién es José 
Napoleón Duarte? 

Cuando era estudiante de ingeniería, sus compafieros 
~~ apodaron "tablón de cero", a causa de su "rigidez 

f1s1ca y mental". Actualmente, los poli'ticos opositores 
lo definen como "el más lamentable títere de la 

historia moderna de EI Salvador". 

Horacio Castellanos Moya 

E sa noche dei I O de diciembre de 1980, en la 
ciudad de Tegucigalpa - después de una inten

sa jornada protocolaria con motivo de la firma dei 
Tratado de Paz entre Honduras y EI Salvador- , Jo-

> sé Napoleón Duarte irrumpió en el hall del hotel 
Honduras Maya con su rostro radiante, exudando 
satisfacción. Momentos antes, en la Casa Presiden
cial, se había reunido con el jefe de Bstado hondu
rei'to, general Policarpo Paz García, el rnandatario 
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venezolano Luis Herrera Campins, el coronel Jaime 
Abdul Gutiérrez, principal jefe de la Fuerza Arma
da de El Salvador, y el canciller de ese país, Fidel 
Chávez Mena, quienes acordaron nombrar a Duarte 
presidente de la junta militar democristiana. Era 
tal el entusiasmo de Duarte, que le solicitó ai jefe 
de protocolo de la cancillería salvadoreiia, Manuel 
Rubio Melado, que organizara un acto para que se 
le imp~siera la banda presidencial. Rubio Melado 
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le recordó que tal actividad era propia de la toma 
de posesión de un presidente constitucional 

Tres anos y medio después,el l dejunio de J 984, 
Duarte vio coronado su sueiio. Con la presencia 
dei secretario de Estado norteamericano, George 
SchuJtz, y de los cancilleres de los cuatro países 
(México, Venezuela, Colombia y Panamá) que in
tegran el Grupo de Contadora, Duarte inauguró su 
período presidencial que, de acuerdo con las leyes, 
se prolongará por cinco anos. 

José Napoleón Duane nació en San Salvador el 
23 de noviembre de J 925. Realizó sus estudios pri
marios y secundarios en el Llceo Salvadoreiío, un 
colegio para las clases pudientes dirigido por reli
giosos maristas, donde se hlzo acreedor dei apodo 
"tablón de cedro", debido a su rigidez física y 
mental, de acuerdo con sus ex-condiscípulos. Pos
teriormente, Duarte se trasladó a Estados Unidos 
Y cursó la carrera de ingenier(a civil en la Univer
sidad de Notre Dame. 

Entusiasta creador y presidente de varios clubes 
sociales en San Salvador, Duarte fue uno de los 
fundadores dei Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
en 1961. Durante tres períodos consecutivos. de 
1964 a 1970, se desempeiió como alcaide de laca
pital salvadoreíia y, en febrero de 1972, participó 
como cantidato a la presidencia de la república por 
la coalición Unión Nacional Opósitora (UNO) -la 
cual estaba formada por el PDC, la Unión Demo
crática Nacionalista (UDN), de orientación comu
nista, y el socialdemócrata Movimiento Nacional 
Revolucionario (MNR). 

En esas elecciones, Duarte resuJtó ganador so
bre el candidato oficial, el coronel Arturo Arman
do Molina. Sin embargo, los militares realizaron un 
fraude a favor de Molina, quien gobernó El Salva
dor de 1972 a I 977. El 25 de marzo de 1 972, un 
grupo de oficiales impulsó un fallido golpe de Esta
do, el cual fue aprovecbado por el alto mando cas
trense para deshacerse de Duarte. 

Luego de una tremenda golpiza, el democristia
no fue enviado a Guatemala, de donde partió bacia 
Venezuela, país en el que permaneció exiliado des
de 1 972 hasta 1979. Durante su estadia en la na
ción suramericana, Duarte entabló estrechas rela
ciones con Arístides Calvani y Luis Herrera Cam
pins, máximos dirigentes de la democracia cristiana 
venezolana. 

Duarte regresó a El Salvador después del golpe 
de Estado dei 15 de octubre de 1979, que derrocó 
ai general Carlos Humberto Romero. El 30 de mar-

zo de 1980, luego de la renuncia de Héctor Dada 
Hirez.i, Duarte pasó a formar parte de la junta mili, 
tar democristiana, de la cual fue presidente hasta et 
2 de mayo de 1982, cuando entregó el poder a! 
presidente provisional AJvaro Magaiia. 

Según estadísticas de organismos burnanitarlos, 
durante la gestión de la junta encabezada Por 
Duarte ~e incrementó la represión contra la pobla
ción salvadoreiía, lo que produjo eJ asesinato de 
unas 30 mil personas. Fruto dei pacto firmado 
entre el PDC y las fuerzas armadas, en enero 
de 1980, fue la división interna dei partido. El 
sector más moderado abandonó a Duarte y fun
dó el Movimiento Popular Social (MPSC), dirigi
do por Rubén Zamora, el cual pasó a formar par
te dei opositor Frente Democrático Revolucio
na.rio (FDR). 

Con la solemnidad propia de un hombre obse-• 
sionado con su mes,anismo, Duarte es el líder "dei 
sector más conservador dei partido", de acuerdo 
con declaraciones de Zamora. Por su parte, Dada 
Hirez.i, otro disidente de la democracia cristiana, 
indicó que "Duarte y su grupo tienen poca digni· 
dad poütica. ya que presentaron siete ultimátums 
a la Fuerza Armada para detener la represión, y 
nunca les hicieron caso". 

Otras fuentes escindidas dei PDC mcluso vincu
lan a Duarte con el asesinato de dos altos di.rigen· 
tes de ese partido que se oponian a mantener la 
alianza con el ejército. El 23 de febrero de 1980, 
Mario Zamora Rivas, entonces procurador general 
de la república y secretario general dei PDC, fue 
asesinado. Este había convocado a una reunión en 
la que el único punto de agenda seria considerar si 
ai PDC le convenía continuar en el gob1emo. Des· 
pués dei crímen, Duarte suspendió la reunión. A 
mediados de octubre de ese mismo ano, MelbYí 
Orellana, otro alto dirigente democristiano, fue 
muerto, debido a que planteó la necesidad de que 
el PDC se retirara dei gobiemo. Días después, Ri· 
cardo Ramirez Rauda, secretario general y funda· 
dor dei partido, renunci6 y acusó a Duarte de "mi· 
litarista ". 

La ambición de poder de Napoléon Duarte, se· 
gún sus ex companeros, es "desmedida". Su llega· 
da a la presidencia constitucional de la república, 
el l de jun.io de 1984, sólo pudo ser posible gracias 
a su "total sumisión" a Washington y las Fuerzas 
Armadas salvadoreíias, lo que lo ha convertido en 
"el más lamentable títere en la historia moderna 
de EI Salvador", tal como lo califica la oposición.• 

EN ECUADOR Adquiera Cuadernos dei Tercer Mundo a través de nuestro represen
tante: DINACUR, Santa Prisca 269 y Pasaje san LUis, oficina 101 y 102, QUITO. 
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GUATEMALA 

... -----------------------~------
Las eleccione~, maniobra para 

consolidar ai poder militar 
Desde 1954 no se realizan comicios libres en el país: la asistencia 

a las urnas se caracterizó, en los últimos 20 anos, por el fraude y los 
altos índices de abstención. Realizadas como un requisito formal 

for export, para mejorar la imagen internacional de Guatemala y lograr 
mayor apoyo de ,1ashington, las elecciones de julio no fueron una 

excepción. EI ejército sigue siendo .el poder tras el t rono. 

Ownie/ Mam'nez ("') 

L os militares golpistas que el 23 de marzo de 
J 982 derrocaron al general Lucas Garcia y 

pusieron en su lugar ai general Rios Montt, prome
tieron "reencauzar el carnino de Guatemala por la 
ruta de la verdadera democracia". 

Un a.no más tarde, Rios Montt anunciaba el ini
cio de una "apertura democrática" y promulgaba 
tres leyes que debían regularia. Los políticos califi
caron tal apertura como "una burla ai pueblo". Po
cos días antes, once ciudadanos, habían sido pasa
dos por las armas, luego de ser condenados a_ la 
pena máxima por los Tribunales de Fuero Especial, 
que no observaron las mínimas garantías procesales. 

1 La legislación dispuesta por Ríos Montt conce-
i dia facilidades para que un grupo de personas pu

diera iniciar trámites para convertirse en partido 
político. Desde entonces, 48 agrupaciones emergie
ron a la palestra política. La mayoría de ellas re
presentaban esciciones de los partidos antiguos. 
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Finalmente, I 7 lograron su inscripción y parti
ciparon el I de julio de 1984 en elecciones para 
Asamblea Nacional Constituyente; las restantes no 
lograron reunir las 4 mil firmas requeridas. 

Mario Sandóval Alarcón, líder dei ultraderechis
ta Movimiento de Liberación Nacional, dijo en 
abril pasado: "Si analizamos grupo por grupo, ve
remos que todos tienen alguna trayectoria política 
en cualquiera de los partidos tradicionales". Y Ha
roldo Rodas Melgar, secretario general dei Partido 
Socialista Democrático (en la clandestinidad desde 
J 979), precisó que la proliferación de grupos poH
ticos no se debía a diferencias ideológicas sino a 
intereses personales de sus dirigentes. 

La democracia de los militares 

La Conúsión de Derechos Humanos de Guate
mala aseguró en febrero pasado: "Besde 1954 no 
se han practicado elecciones libres en el país, pues
to que los eventos denominados de esa forma han 
sido simulacros electorales utilizados para justificar 
Ia dominación del ejército. La conducción política 
dei Estado quedó en manos de altos jefes militares, 
y los 'presidentes de la República' han sido desig
nados por el ejército ". 

Los mismos golpistas de marzo de I 982 recono
cieron: "El pueblo de Guatemala ha sido objeto de 
manipuleos electorales fraudulentos repetidas ve
ces en los últimos tiempos, lo que ha dado lugar a 
que los guatemaltecos pierdan la fe en las institu
ciones democráticas". 

EI absolutismo militar en la conducción dei Es
tado relegó a los partidos políticos ai papel de ele-

(1') Direc101 de la agencia guatemalte~ de noticias 
ENFOPRENSA. 
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mentos de apoyo para dar cobertura legal a la per
manencia de Ja institución armada al frente dei po
der. Los dirigentes de los partidos ocuparon los 
Ministerios o las curules dei Congreso de Diputa
dos, pero las decisiones políticas las tomó siempre 
el Alto Mando del ejército. 

Para esa función "de fachada", la institución 
militar escogió a los partidos de la ultraderecha y a 
aquellos que tenían aspiraciones más económicas 
que políticas, y nunca perrnitió el desarrollo de 
fuerzas políticas progresistas y democráticas. En 
1979 fueron asesinados Manuel Coloro Argueta y 
Alberto Fuentes Mohr; decenas de sus correligio
narios s.iguieron desde entonces la misma suerte. 
En cuanto a la Democracia Cristiana, alrededor de 
400 dirigentes y activistas han sido asesinados o 
secuestrados en los últimos cinco aiíos. 

Lo anterior explica en buena medida la apatia 
de los guatemaltecos ante el proceso electoral. 
Arnadeo Garcia, del grupo Unión Revolucionaria 
Democrática, dijo que solamente el 3% de los ciu
dadanos aceptaba afili&ISe a algún partido político, 
y seiialó la indiferencia y el temor como causas de 
este fenómeno. 

Entre el hambre y el terror 

Un editorial dei diario Prensa Libre senaló en 
abril de l 984: "El hambre y Ja desnutrición, el 
analfabetismo, las pocas oportunidades para la 
educación y el adiestramiento, las malas condicio
nes de salubridad y las viviendas insuficientes, son 
bases muy endebles para estimular sobre ellas el 
crecimiento de instituciones democráticas viables". 
Gustavo Anzueto Vielman, empresario y político 
ultraderechista, se refirió a la misma situación en 
términos más directos: "Si los guatemaltecos están 
preocupados porque no tienen qué comer, es obvio 
que no van a estar pensando en política". 

Guatemala, en efecto, ocupa los primeros luga
res dei hemisferio en analfabetismo, insalubridad, 
desnutrición, mortalidad infantil, déficit habitacio
nal, desempleo y subempleo, injusticia en el repar
to de la renta nacional y otros indicadores de las 
condiciones de vida, que se agravan ano con ano. 

Por otra parte, las elecciones de julio se realizaron 
en una situación de violación a los derechos huma
nos que las Naciones Unidas han sintetizado en 
ºlos actos de violencia contra no combatientes, la 
represión generalizada, el desplazamiento en masa 
de poblaciones rurales e indígenas, y las desapari
ciones y asesinatos". Según medios de prensa y or
ganismos de socorro, en .mayo pasado resultaron 
asesinadas 127 personas, mientras 143 fueron se
cuestradas-desaparecidas y 189 heridas, en hechos 
atribuídos a fuerzas de seguridad. (Se estima que 
apenas el 20 ó 25% de este tipo de hechos son co
nocidos públicamente). Entre las 459 víctimas de 
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eSa violencia oficial se contnbilizaron al menos 15 
niiíos y 55 mujeres. 

1 
La violencia oficial alcanzó significativamente a 

los grupos políticos que participan en el proceso 
electoral. Vinicio Cerezo, secretario general de la 
Democracia Cristiana, denunció en noviembre de 
1983 '"una creciente campana de persecución po
lítica". Entre octubre de ese ano y abril de 1984, 
57 dirigentes o activistas de diversos grupos, mayo. 
ritariamente dei centro y centro-.izquierda, fueron 
asesinados o secuestrados. 

Varios grupos políticos denunciaron atentados 
en contra de sus dirigentes, amenazas contra sus 
activistas, incautaciones de su propaganda, suspen
siones de sus mítines y sabotajes a sus bienes. Ra
món Zelada Carrillo, portavoz gubernamental, 
aceptó el 29 de mayo la responsabilidad de "agen-1 
'tes menores dei gobiemo" en esos hechos. • 

En los planes de Washington 
Muy pocos guatemaltecos creen que la Asarnblea 

Nacional Constituyente pueda aportar algo en la 
democratización y en 1a superación de la crisis po
lítica que prevalece en el pais. Luís Arturo Archila, 
presidente dei Colegio de Abogados, expresó a fí. 
nales de mayo · "En los períodos en que ha estado 
vigente una Constitución, no ha prevalecido un ré
gimen de legalidad, ya que los gobernantes no res· 
petan e! ordenamiento jurídico, manteniendo el 
mismo sólo desde el punto de vista formal y no 
material". 

Además, el general Mej{a V{ctores anuló la so
berania que por definición corresponde a una Cons
tituyente, al disponer que ésta tendrá como come· 
tido únicamente redactar la Constitución y otras 
leyes afines. "EI gobiemo de facto continuará te-

1 niendo el poder ejecutivo y legislativo", dijo Mejía, • 1 

quien agregó que una postura de los sectores polí
ticos contraria a esa disposición podr{a hacer des
embocar ai país en una dictadura. 

Parece poco probable que la vida política de 
Guatemala vaya a ser normada verdaderamente por 
una Constitución, cualquiera que sea su signo, 
mientras e! ejército continúe siendo la fuerza hege
mónica en la conducción dei Estado. La mayoría 
de los guatemaltecos piensan que, aún cuando se 
efectúen elecciones presidenciales, la instítucíón 
militar seguirá "gobemando detr~s del trono". La 
trayectoria castrense de los últimos 20 anos y la 
actual situación de insurgencia en el país así pare
cen sugerirlo. 

La mayoría de los observadores opinan que las 
elecciones para Asamblea Nacional Constituyente • , 
son un producto de exportación: más que devolver 
la ihstitucionalidad al país, los militares buscan 
mejorar la deteriorada imagen internacional dei régi
men, para vencer la resistencia que los congresistas 
estadounidenses han venido presentando durante 



tos últimos anos ante las reiteradas solioitudes de la 
administración Reagan para reanudar la asistencia 
militar a Guatemala. 

En enero de 1984, tras conocerse la complacen
cia de la Casa Bianca por la promulgación de una 
ley electoraJ en Guatemala, el coronel Pablo Nuila 
Hub, protavoz gubernamental, expresó: "Es rnara-
villoso que en el extranjero se esté dando credibill
dad ai proceso electoral, todo lo contrario de lo 
que sucede en el sector político minoritario dei 
país". 

En 1977, el presidente James Carter suspendló 
la asistencia militar a Guatemala, por los excesos 
oficiales en la violación a los derechos humanos. 
Desde entonces, el ejército guatemalteco no ha 
ocultado su disgusto hacia Washington, que en los 
liltimos meses se expresó en la negativa a participar 

, en las maniobras conjuntas dirigidas por el ejército 
estadounidense en Honduras y en las resistencias 
a involucrarse de manera directa en la estrategia de 
Washington hacia el área. 

La realización de elecciones, aunque no impli
que ningún cambio significativo en la política in
terna, será un factor clave en la normalización de 
relaciones entre Guatemala y los Estados Unidos, y 
11s muy probable que ella se traduzca a corto plazo 
en la reanudación de la asistencia militar y en el 
realineamiento de los militares guatemaltecos en 
los planes de Washington. 

EJ fraude, realidad histórica y presente 

En los fraudes electorales de los últimos lustros, 
el ejército involucró enforma poco discreta impor
tantes dependencias estatales, tales como los minis
terios de Gobemación y Comunicaciones, la Poll
cía Nacional y la Policia Militar Ambulante, la Em
presa Nacional de Telecomunicaciones, la Fuerza 
Aérea, el Registro ElectoraJ y hasta el Congreso de 
la República. La duplicidad de documentación, las 
coacciones a los empleados públicos, el cambio de 
umas, la alteración de los resultados y otras prácti
cas similares estuvieron a la orden del dia. 

Guatemala, con unos ocho millones de habitan
tes, tiene 3.5 millones de personas en edad de vo
tar. De ellas, 2.6 millones se empadronaron en el 
Registro de Ciudadanos, requisito pua emitir el su
fragio. uMucha gente se empadrona ante la posibi
lidad de ser objeto de represalias y medidas puniti
vas, no coo el deseo de participar en el evento elec
toral ", editorializó al respecto el diario El Gráfico; 
Y en efecto, se prodigaron denuncias sobre presio-

1 nes a la ciudadanía (detenciones, multas, despidos 
} Y otras) para obligarla a empadronarse. 

El abstencionismo ascendió progresivamente en 
anteriores eventos electorales, hasta Uegar cerca dei 
80% en 1982. No obstante, el primero de julio la 
votación fue relativamente alta. El no votar en esta 
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oportunidad podia signüicar, no sólo perder el tra
bajo, sino el riesgo a perder la vida, porque el no 
votante puede ser calificado como enemigo dei ré
gimen militar. Si las presiones para el empadrona
miento fueron fuertes, mucho más se manifestaron 
para la votación. 

Un estado de guerra 

La lucha armada, iniciada por la oposición po
pular y revolucionaria hace ya más de dos décadas, 
alcanzó niveles notables en los últimos aiios. Según 
distintas opiniones, la insurgencia guatemalteca tie
ne sus raíces en la situación interna dei pais. "La 
lucha obedece primordialmente a las injustícias, a 
la pobreza y ai sufrimiento, así como a la ausencia 
de libertades que se ha sufrido durante cientos de 
aiios", manifestó Humberto González Gamarra, 
del grupo político Unión Revolucionaria Democrá
tica, de orientación socialdemócrata. 

Alejandro Maldonado, d~ente dei Partido Na
cional Renovador, de centro-<lerecha, dijo en mar
zo pasado: "Cuando los pueblos se cansan y seles 
veda su participación legítima, buscan formas irre
gulares de expresión". La ONU ha calificado esa 
situación guatemalteca como ''un conflicto arma
do de carácter no internacional, que obedece a fac
tores económicos, sociales y políticos de tipo es
tructural ". 

En el primer trimestre de 1984, ocurrieron en el 
país 60 enfrentarnientos armados y otras 45 accio
nes revolucionarias no militares, según informes de 
las organizacíones insurgentes. Como resultado de 
esas operaciones, las fuerzas oficiales sufrieron 31 8 
bajas comprobadas (los reportes no cuantifican las 
bajas en varios enfrentamientos), así como cuatro 
transportes militares y una avioneta destruídos, y 
siete transportes y cuatro helicópteros averiados. 
Los rebeldes también incautaron armamento y mu
niciones, 

Ese marco confiere a las elecciones un significa
do político muy particular. Jorge Serrano Elias, 
que fue presidente del Consejo de Estado creado 
por Ríos Montt, dijo en marzo p<jsado que las elec
ciones, cuando son concebidas únicamente "para 
Jlenar un requisito nacional e internacionalmente", 
debilitan la democracia. Y tal parece ser el caso 
presente. 

Los comicios a Asamblea Nacional Constituyen
te, realizados fundamentalmente como un elemen
to de consolidación dei poder militar, no se tradu
cirán en un mejoramiento de las condiciones de vi
da de la población, que experimentará una nueva 
frustración. Por lo mismo, parece lógico pensar 
que las elecciones, lejos de quitar banderas a los 
rebeldes, redundarán en una mayor polarización 
de las posiciones políticas y en un fortalecimiento 
político de la insurgencia. • 
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ELECCIONES EN CIFRAS, Y COMENTARIOS 

EI Salvador 

De acuerdo a las cifr as proporcionadas por el 
Consejo Central de Elecciones, 2. 919.000 sal

doredos estaban habilitados para participar en los 
comicios que se realizaron el 25 de marzo de l 984. 
De esta cifra un 51 % se abstuvo de concurrir a las 
umas a pesar de la propaganda y la coacción del 
gobierno. La situación de guerra que vive el país 
determinó que en 86 de los 261 municipios en que 
está dividido el pais no se realizaran elecciones y 
de que más de 800.000 refugiados en el exterior 
no pudieran emitir su voto. 

Si del 49% del total de los ciudadanos que su
fragó deducimos un 11 % , correspondiente a abs
tenciones, votos anulados y e.-xtraviados deducimos 
que sólo un 38% de los ciudadanos habilitados par
ticipó realmen te en los comícios. 

EL FMLN-FDR ANTE LAS ELECCIONES 
DEL 25 DE MARZO DE 1984 

Loshechos 

1. Las eJecciones se produjeron en un clima 
de enfrenta.miento militar generalizado que fue 
provocado por las operaciones militares que el 
mando norteameticano-salvadoreiio realizó en los 
días anteriores a las elecciones. 

- El 9 de febrero el FMLN-FDR declaró pÚ· 
blicamente que no considerarían blanco militar 
al Proceso electoral. 

- El 1 O de marro el ejército inició un amplio 
operativo contra las posiciones dei FMLN en la 
zona central, con prolongados bombardeos aéreos 
y de artillería y desplazamientos de varias miles 
de efectivos. Este operativo continuó el 18 de 
marzo en la zona de San Vicente. 

- EI 12 de marzo el ejército Janzó otro opera
tivo de grandes proporciones utilizando cinco mil 
efectivos contra las posiciones dei FMLN en la 
zona oriental. 

- El 23 de marzo, el ejército inici6 operacio
nes en el norte dei país en Jos departamentos de 
Cabanas y Chalatenango. 

- El ejército norteamericano inició el 22 de 
rnarzo eje_rcicios militares en la zona frontetiza 
entre Honduras y El Salvador, los cuales involu-
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La elección definitiva en la 2da. vuelta de José 
Napoleón Duarte, candidato de la Democracia 
Cristfana, obedece a la táctica dei presidente Rea
gan de ofrecer ai Congreso de los Estados Unidos 
un candidato moderado que éste no pueda recha
zar y obtener de esta manera el apoyo necesario 
a sus planes de incrementar, la ayuda bélica a los 
militares salvadorenos y la presencia dei Pentágo. 
no en la regjón. 

Resultados oficiales de los comicios electorales 
en El Salvador del 25 de mano de 1984 · 

Part idos Votos válidos Porcentaje 

PDC 549.727 43.42% 
ARENA 376.917 29.76% 
PCN 244.556 19.31 % 
MERECEN 6.645 0.52% 
PAISA 15.430 1. 21 % 
PPS 24.395 1.92% 
AD 43.929 3.46% 
POP 4.677 0.36 % 

cran 2.SOO efectivos. asimismo intensificó los 
vuelos espias de sus aviones sobre territorio sal
vadoreiio durante el mes de marzo. 

2. Estas elecciones, además de ser las má!; ca
ras en la historia de nuestro país fueron directa
mente financiadas por el gobíemo de los EE.UU. 
y dirigidas por la embajada de ese país. Le han 
costado al pueblo norteamericano 1 O .S millones: ' 

- 3.4 millones de dólares para elaborar el re· 
gistro electoral. 

- 0.5 millones de dólares para propagandizar 
las eleccíones en El Salvador. 

- 800 mil dólares para transporte y acomo
dación de las delegaciones de observadores ex
tranjeros. 

- 2.S millones de dólares para la administra
ción de las elecciones, incluyendo la hnpresi6n 
de papeletas de votación y la compra de urnas 
de votación. 

- soe ntil dólares para el presupuesto dei 
CCE por 18 meses. 

- 1 millón para imprevistos y varios. 
- Según subalternos del embajador Pickering, 

êste personalmente bJI monitore.ado y dirigido el 
trabajo dei Consejo Central de Elecciones. 

3. Las elecciones se produjeron en un clima 
de desorden generalizado y caos administrativo, 
provocado por la ineficiencia del Consejo Centrál 
de Elecciones. 

.. 



- El sistema de registro computarlzado fue 
de tal mane.ra maio que fue abandonado a última 
hora. 

- En la capital se cambiaron a última hora los 
luaares de votaclón. 

- En un aran número de luaares no llegaron 
los implementos necesarios para la votaci6n o Ue
aaron incompletos: faltaba tinta, papeletas devo
tación, listados de realstro, etc. 

- Especialmente en la capital y sus alrededo
res, las araves deficiencias administrativas fueron 
tales que dirigentes dei PDC reconocieron que 
una tercen parte de los votantes no pudieron 
emitir su voto. 

- AI final dei día era tal e1 caos que el Conse
jo decidi6 suprimir las listas de votantes abriendo 
así las puertas ai fraude y la confusi6n. 

La ineficiencia fue tal que hace pensar que fue 
intencional. lo que se buscaba no era que el pue
blo emitiera su voto sino imágenes de ciudadanos 
deambulando por las calles, para consumo de los 
observadores extranjeros y de los medios de 
prensa. 

4. Las elecciones no fueron aenerales sino par
ciales: 

- En un total de 89 municipios de los 261 
con que cuenta el país (34%) no hubo votaci6n. 

- En Chalatenango de 33 municipios no hu
bo votaci6n en 30. 

- En Morazán de 26 municipior no hubo vo
tación en 1 9. 

- En Usulután no hubo votaci6n en 8 muni· 
cipios. 

- En San Miguel no bubo votaci6n en 13 mu
nicípios. 

- En La Uni6n no hubo votación en 6 muni· 
\: cipios. 

Comparado coo las elecciones de 1982, es evi· 
dente el avance y el control que las fuerzas dei 
FMLN han loarado en El Salvador. 

Nuestro juicio 

- Fue la adm.inistraci6n quien impuso la rea• 
lizaci6n de esas elecciones. 

- Fue asimismo el gobierno de Estados Uni
dos quien financi6 dicho evento e impuso la uti
lización dei sistema computarizado. 

- Fue la embajada de Estados Unidos en San 
Salvador quien dirigió directamente la organiza
ci6n de las elecciones. 

2. Las elecciones constituyeron un serio fra
caso militar de Estados Unidos, debido a que: 

- Los Estados Unidos planearon y dirigieron 
todo el operativo militar con el propósito decla
rado de aarantizar las eJecciones, especialmente 
en los departamentos orlentales dei país. 

- EnvÍaron tropas norteamericanas y hondu
reiias a la frontera con EI Salvador. 

- Destacaron aviones espías, pilotos y un ba
tallón de intellaencia del ejército norteamericano 
para garantizar las eJecciones. 

3. La Fuerza Armada de El Salvador pagó la 
cuenta del fracaso electoral, puesto que fue so
metida a un sacrificio y a un desgaste intensivo, 
para garantizar un plan norteamericano, que de 
,mtemano, estaba condenado al fracaso. 

4. Este fracaso confirma una vez más, que la 
alternativa viable y racional para alcanzar la paz y 
la democracia en Bl Salvador es la propuesta dei 
Gobiemo Provisional de Amplia Participaci6n 
formulada por el FMLN-FDR el 31 de enero an
terior. Lo sucedido el 2S de marzo bace aún más 
urgente el inicio dei diálogo y la negociación en
tre las partes beligerantes en el conflicto salvado
reiio. 

S. El mantenimiento de Ia actual política de 
los Estados Unidos conducirá: a mayor caos, más 
huelgas y protestas populares, profundización de 
las contradicciones entre los partidos políticos 
que participan dei aobierno, mayores niveles de 
enfrentamiento militar y mayores derrotas a1 
ejército gubernamental, lo cual llevará inevitable
mente a una mayor intervenci6n de los Estados 
Unidos en la guerra. 

COMISION POLITICO-DIPLOMA TICA 
l. Las elecciones constituyeron el más grande FMLN-FDR 

fracaso político de la administración Reaaan en 
El Salvador. México, D.F. 26 de marzo de 1984. 

Guatemala 
· ~El lo. de julio, 1,855.619 guatemaltecos, que 

representan menos dei 50% de los ciudadanos 
con derecho a voto, acudieron a las urnas. 

Esta cifra que representa una elevada participa
ción ciudadana en comparación con los eventos 
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electorales celebrados desde 1970 es el resultado, 
no dei convencimiento democrático dei pueblo, 
sino de una campana de coacción y presión sicoló
gica. Varias medidas coercitivas fueron empleadas 
para forzar la participación dei pueblo en los comí
cios, incluyendo multas, amenazas y, en el caso dei 
30% del electorado (800,000 personas) organizado 
en las paramilitares "patrullas civiles" dei ejército, 
órdenes directas. 

Diecisiete partidos y tres "comités cívicos" con-

tercer mundo - 91 

/ 



cionario (PR) 1 O; Partido Nacional Renovador 
(PNR) 6; Partido Institucional Democrático (PID) 
5; Partido de Unificación Anticomunista (PUA) 1; 
y el comité cívico indigenista de Quetzaltenango 
OCAS con un curul. 

Se perfila ya una división en la Asamblea que 
refleja las dos comentes básicas en el triunvirato: 
centro-derecha y ex trema derecha. La derecba in
transigente, dirigida por Mario Sandoval Alarcón 
del MLN -nombrado hace pocos meses en Chile 
"anticomunista dei afio"- y que aglutina a MLN/ 
CAN, PUA y PID, ba expresado su oposici6n a 
cualquier reforma más allá de la institucionaliza
ción dei proceso electoral 

La derecha moderna está compuesta por DCG 
y UCN que han entablado alianzas con el PR y el 
PNR para conformar e! ''bloque de fuenas demo
cráticas", que a su vez contará probablemente con 
el apoyo de la OCAS. Esta ala, aunque ha renun
ciado a cualquier esperanza para fomentar refor. 
mas ahora, persigue una estrategia de largo plazo 
para instalar y legitimar un régimen civil. 

Un suefio reformista 

La DCG es, en cierta manera, más progresista 
que sus correligionarios salvadoreflos y, como 
aquellos. ha representado las frustradas aspiraciones 
populares en las últimas elecciones presidenciales, 
habiendo sufrido el asesinato o desaparición de 
400 diligentes y activistas desde 1 979. Sin embar
go, su capacidad de ganar apoyo popular real ha si
do desgastado tanto por los comprorrusos que ha 
tenido que hacer con los militares para seguir fun
cionando, como por el rechazo dei pueblo a todo 
el sistema político establecido. 

El secretario general de la DCG, Vinicio Cerezo , 
bahia de la vigencia dei "modelo espaiiol'' para 
Gua,emala: una transición tipo pos-Franco, con el 
pro-militar Carpio .Nicolle jugando el papel de 
Adolfo Suárez en 1985 y Cerezo mismo como Fe
lipe González en 1989 ó 1993. 

Para realizar este sueiio utópico, la DCG tendría 
que contar con presiones enormes de parte de EUA 
currieron a las elecciones, ocho de los cuales gana
ron curules en la Asamblea. 

La Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), 
el panido menos dereclústa que pudo participar 
-siendo proscrito el comunista PGT y habiéndose 
retirado por falta de garantias los socialdemócratas 
PSD y FUR- captó el mayor número de votos 
(15.59%) seg1.1-ida por la recién fundada Unión dei 
Centro Nacional (UCN) con 13.2%. Fue rumorea· 
do que la UCN, dirigida por el empresario y perio-' 
disra millonario Jorge Câ.rpio Nicolle cuya campa
na fue por mucho la más sofisticada y costosa, re
cibió financiamiento de la CIA y del Banco dei 
Ejércíto. Luego, la coalición ultraderecltista Movi
miento de Liberación Nacional y Central Auténtico 
Nacionalista(MLN/CAN) obtuvoel 12.02%delvoto. 
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El ganador fueron los votos en blanco: 19.3%. 
Como la elecci6n fue por distrito y no propor

cional, la repartición de escanos será la siguiente: t 
MLN/CAN 23; UCN 21; DCG 20; Partido Revolu-

como en El Salvador- para que las FF.AA acce
dan, aún cuando las reformas contempladas sean 
sólo cosméticas. ya que los sectores militares más 
recalcitrantes están convencidos de que la DCG es 
un frente comunista. 

La DCG únicamente concibe a la lucha patrióti· 
ca de la URNG como un elemento que puede ser 
aprovechad'> por su proyecto: que solamente un 
movirniento guerrillero fuerte y activo es capaz de 
evocar el apoyo norteamericano para sus reformas. 

Estados Unidos, no obstante su enorme influen
cia regional, ha perdido mucho de su capacidad 
para presionar a las FF.AA guatemaltecas. Desde 
que Carter suspendió la ayuda militar en 1977 de
bido a las bárbaras violaciones de los derechos hu·, 
manos, los militares guatemaltecos se han dado 
cuenta de que existen ciertas ventaJas de mantener 
una autonomia relativa frente ai Imperio. Han en
contrado una fuente segura de abastecimiento y 
entrenam1ento en Israel y Argentina, de modo que 
ya no estén sujetos a los vaivenes de la política in
terna de EUA ni a los dictados de Washington de 
que participe en guerras más allá de sus fronteras. 
De hecho, muchos oficiales creen que su éxito con
trainsurgente relativo - comparado con Somoza y 
el régimen salvadoreiio se debe precisamente a la 
ausencia de participación directa norteamericana. 

Por lo pronto, a manera de probar las aguas, la 
DCG ha propuesto una moratoria de cuatro anos 
sobre la candidatura de militares, la prohibición 
de organizaciones paramilitares (con miras a las 
"patrullas civiles") y la investigación de la corrup
ción en los últimos gobiernos militares de facto. 
Esto último mereció una respuesta escueta dei vo-" 
cero dei Ejército : "Que lo intenten". 

El Pueblo 

Todas estas maquinaciones por supuesto pasan 
desapercibidas por la gran mayoría de la población 
que sobrevive en la abyecia pobreza y a la merced 
de la violencia gubernamental. Et pueblo desconfia 
de todos los políticos y míra con cinismo la noción 
de que las FF. AA. se ocupe de otra cosa que no sea 
encontrar maneras mãs eficientes para ex terminarlo. 

A corto plazo, la "apertura guatemalteca" ten
drá poco efecto sobre el estado de guerra entre el 
pueblo y las FF.AA. En los J 5 dias previos a los 
comicios la violencia oficial mantuvo su ritmo nor· 
mal: 17 asesinados, l 9 despararecidos y J 9 heridos. 

Pero a la larga, bien podría agravar la lucha en· 
tre reformistas y anti-reformistas en e! triunvirato 
de poder, alentando a los primeros y provocando 
a los últimos, de modo que la violencia intestina 
sólo se intensifique. La crisis permanente dei Es· 
tado guatemalteco no tiene resolución fácil. • 



Panamá 

L as elecciones realizadas el 6 de mayo pasado 
detcrminaron una elevada asistencia a las urnas. 

El 72.67% de las personas habilitadas concurrieron 
a votar en comicíos que se caracterizaron por la 
polarización dei electorado entre el Partido Pana· 
meiiista Auténtico Liderado por Arnulfo Arias y el 
Partido Revolucionario Democrático, encabezado 
por Nicolás Ardito Barletta. El candidato oficialis
ta estuvo a punto de perder las elecciones. 

, E1 escaso margen de menos de tres mil votos de-
muestra una ex trema polarización política en el 
país que, aliada a la CPsis económica, creó una si
tuación delicada. La nueva administración sólo se 
consolidará si actúa con mucha madurez y habili
dad en las áreas más sensibles: la crisis económica 
y social. 

Según la junta de escrutínio, Nicky Barletta ob
tuvo 44,60% de los votos y su adversario, Arnulfo 
Arias Madrid, 43,9 1 %, una diferencia de apenas 
0,69% a favor dei candidato situacionista. En el 
recuento, 2,51 % fueron votos en blanco o anulados 
y apenas 8,98% fueron distribuídos entre los otros 
cinco candidatos que disputaron las elecciones. 

Uno de los grandes derrotados fue el general 
retirado Ruben Dario Paredes, quien fue inicial
mente candidato dei PRD - posteriormente recha
zado por el partido- y que resolvió participar por 
su propia cuenta. Por lo visto, el prestigio era dei 

\. PRD y de la Guardia Nacional (de la cual fue co-
1 mandante y que le retiró el apoyo para dárselo a 

Barletta), ya que el general Paredes recibió poco 
más de uno por ciento de los votos. después de ha
ber fundado su Partido Nacionalista y Popular. 

La izquierda se polarizó en varias candidaturas. 
El pediatra José Renán Esquivei obtuvo e! apoyo 
dei ''Frente Electoral dei Pueblo Unido" (FRBPU), 
que nucleó al Partido Revolucionario de los Tra
bajadores (PRT), Partido lndependiente de la Clase 
Obrera (PICO) y Partido Socialista de los Trabaja
dores, todos de origen trotskista o maoísta. 

Se presentaron a la vicepresidencia la demógra
fa Carmen Miró y el ex-sacerdote Carlos Pérez He
rrera, primo dei fallecido general Omar Torrijos. 

El Partido del Pueblo, comunista, lanzó la can-
1 l didatura del abogado Carlos dei Cid, y como vices, 
1 ai profesor universitario César de León Y al secre

tario general de la Conferencia Nacional de Asenta
mientos Campesinos. El Partido Socialista de los 
Trabajadores lanzó la candidatura dei obrero Ri
cardo Barria. El Partido Acción Popular, de centro 

derecha, lanzó la candidatura dei profesor Carlos 
Ivan Zúiiiga. 

La oposición de derecha concentró sus fuerzas 
en la "Alianza de Oposición Democrática" (ADO), 
integrada por el Partido Panamei'ío Auténtico, de 
Arias Madrid, el Partido Demócrata Cristiano que 
indicó los dos candidatos a la vicepresidencia 
- Carlos Rodríguez y Ricardo Arias- y e! Partido 
Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA). 
Amulfo probó una vez más que aún tiene mucho 
prestigio entre amplios sectores de las masas popu
lares. Sectores que antes apoyaban a Omar Torrijos 
y, abandonados por el oficialismo, se sintieron 
nuevamente auaídos por el populismo de Arnulfo. 
No obstante, e! frente opositor era comandado y 
financiado por la democracia cristiana de Arias 
Calderón. 

Fue tal la polarización del pueblo en tomo a la 
alianza opositora que el PRD fue obligado a crear 
un frente para ampliar las bases de apoyo de su 
candidato. La Unión Nacionalista Democrática 
(UNADE) está integrada por el partido de gobier
no, PRD, el Partido Republicano (PR), Partido 
Laborista (PALA) y el Partido Liberal. Y hay in
cluso una disidencia dei Partido de Amulfo, el Par
tido Panamefio, además del diminuto Frente Am
plio (FRAMPO). Obtuvieron las vicepresidencias 
y serán proclamados junto con Nicky, el republica
no Erik dei Valie y e! Liberal Roderick Esquive!, 
el primero con raíces en la oligarquia agraria, y el 
segundo vinculado al sector empresarial. Se form6 
tam bién un frente de empresarios y organizaciones 
profesionales de apoyo a la candidatura de la 
UNADE. A juicio de los propios dirigentes de la iz
quierda dei PRD, "una alianza con la derecha para 
derrocar a1 fascismo". 

Esta polarización que concentró en dos frentes 
electorales, 88,5 J % de los votos de 900 mil electo
res panameiíos reforzó los pronósticos de inestabi
lirlad que pesan sobre el próximo período presi
dencial. La oposición radicalizada anuncia que no 
va a abandonar las calles que conquistó durante la 
campa.fia y en los dias agitados dei lento escrutínio. 
El primer día, sectores rivales se enfrentaron pro
vocando cuatro muertos y cerca de 50 heridos. 

Si la oposición promete no abandonar las calles. 
"nosotros tampoco" -dice el presidente electo 
Nicky Barletta, reflejando el pensamiento de los 
grupos radicales de su partido. Y agrega: "Hemos 
demostrado hasta ahora mayor capacidad que la 
oposición para ocupar las calles y vamos a seguir 
demostrándolo". El PRD, además dei apoyo de 
grupos de militantes dispuestos a cualquier cosa 
para defender "el proceso", cuenta con el indisi
mulable apoyo de las fuerzas armadas, que no in
tervinieron hasta ahora en los acontecimientos, 
pero que dejaron claro que "no permitirán que la 
paz y el orden sean tumultuados". • 
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REPUBLICA DOMI NICAI\JA 

La socialdemocracia 
enfrenta la crisis 

Los violentos disturbios de abril colocaron 
en primera plana a este pais caribeno por 

primera vez desde la invasión de los 
marines en 1965. Pero también confirmaron 

una vez más que las recetas dei FMI 
pauperizan a las mayorías, ponen en tela de 

juicio a la democracia y, por lo tanto, 
cuestionan los fundamentos de la 

sacia !democracia . 

.tlark Fried 

H an pasado casi dos anos desde que Salvador 
Jorge Blanco asumió el mando dei gob1erno 

socialdemócrata de República Dominicana con la 
doble promesa de mantener vigentes las libertades 
democráticas existentes desde que el Partido Revo
lue1onario Dominicano (PRD) desplazó ai régimen 
autocrático de Joaquin Balaguer en 1978, y IJevar 
al campo económico la búsqueda de la justicia so
cial. Pero ni una ni otra parecen caber dentro de la 
crislS económica más aguda en la historia reciente 
de este país caribeiío de 5.5 millones de habitantes, 
si no se cuestiona el dorninio de los bancos y em
presas transnacionales. 

Apenas una semana después de que Reagan de
nommara a la República Dominicana "un modelo 
para la democracia", a mediados de abril, las calles 
de las pnncipales ciudades dei país estaban llenas 
de escombros y manchadas de sangre. Tras tres d!as 
de violentos motines, allí yacían muertos por lo 
menos 55 domimcanos (observadores no oficiales 
estimaron el número de muertos en casi 200), acri
billados por las fuenas dei orden. Miles de solda
dos fuertemente armados patrullaban las calles; 
cinco emísoras y un canal de televisión se encon
traban clausurados por transmitir los acontecimien
tos, se hallaban detenidas 5 mil personas y desapa
recidas más de un centenar. 

A pesar de las declaraciones oficiales que culpa
ban a conspiradores tanto de derecha como de iz
qwerda, los medios de información documentaron 
que fue un levantamiento espontáneo en reacción 
al incremento de 50% en el precio de los alimentos 
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básicos, ante las condiciones de extrema miseria en 
que vive la mayoria de la población. 

Estos aumentos fueron algunas de las medidas 
1mpuestas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) como condic16n previa para un préstamo que 
permitiera a la República Domirucana seguir pagan
do su deuda externa de 2.6 mil millones de dólares. 
EI Fondo también decretó la climinación de todo 
subsid10 estatal para las importaciones (menos el 
petróleo). causando así incrementos de 10-100% en 
el precio de los productos industriales, ya que la 
mayoría de ellos son importados y la pocaindustria 
dominicana depende en 80% de matena prima pro
veniente dei ex tranJero. 

la crisis 

A1 igual que la mayoría de los países dei Tercer 
'Mundo, la economía dominicana gira en tomo a la 
exportación de pocos productos primarias: en este 
caso el azúcar, que representa aproximadamente 
50% de los ingresos externos, y, a menor escala, 
oro, ferroniquel, café, tabaco y cacao. A raíz de la 
caída de la demanda de éstos (menos el oro) y dei 
precio de los mismos como consecuencia de la re
cesión económica en los países desarrotlados, la 
República Dominicana ha sufrido una drástica re
ducción en sus ingresos, lo que a su vez ha desem
bocado en una grave cris1s financ1era. 

Es una historia común de los países dependlen
tes: el precio de la libra de azúcar ha caído de 50 
centavos de dólar en 197 5 a I 2 centavos en 1980, 



y a unos 5.6 centavos actualmente. Esto se deja sen
jir de modo inmediato en el déficit global del ba
lance de pagos, que en la República Dominicana 
aumentó de un promedio anual de 100 millones 
de dólares en 1978-80 a más de 300 millones en 
1982. Y con ello, surge la necesidad de recurrir de 
modo creciente a la financiación externa para po
der seguir importando lo que el país no produce. 

El valor de la moneda nacional tampoco queda 
muy atrás en este proceso: aunque la tasa de cam
bio oficial mantiene la paridad con el dólar, en el 
mercado paralelo el peso dominicano ha pasado 
de un valor de 83 centavos de dólar en 1976, a 77 
centavos en 1981, 68 centavos en 1983 y, con la 
drástica reducción dei mercado oficial decretado 
por el FMI, a 3 5 centavos actualmente. 

La tasa de desempleo oficial sobrepasó el 24% 
,,ara 1982, mientras el Instituto de Estudios de la 
Población y Desarrollo (IEPD) prevê una desocu
pación de 32.6%en 1985 y de 35.8%en 1990, cifra 
que equivale a un millón de dominicanos sin traba
jo. Se espera, asimismo, un aumento correspondien
te en la migración clandestina a Estados Unidos 
que actualrnente se estima en 900 mil personas, de 
una fuerza laboral total que apenas supera los dos 
millones. 

EI Fondo y sus fórmulas 

Pocos fueron sorprendidos cuando en 1982 el 
gobierno dominicano se vio obligado a pedir un 
préstamo de emergencia dei FMI. EJ dia después 
de asumir la presidencia, Jorge Blanco dio inicio a 
las gestiones, que resultaron en la concreción en 
enero de 1983 de un convenio de financiamiento 
V,>r 459.5 millones de dólares a desembolsarse en 
Ires anos, 

La República Dominicana ha recurrido a los 
derechos especiales de giro dei FMI diecisiete veces 
desde 1950, pero nunca a la escala actual: este cré
dito equivale aJ doble de todos los préstamos ante
riores juntos, y a más dei 67% dei ingreso fiscal pa
ra 1982. 

Según el secretario de Finanzas, José Rafael 
Abinader, el acuerdo no implicó ningún aumento 
en• la deuda pública, sino un ahorro de 40 millones 
de dólares debido a Jos bajos intereses concedidos. 
Aclar6 que aJ país no ingresará n1 un centavo de 
los 459.5 millones, puesto que la totalidad de los 
fondos son utilizados por el Banco Central para pa
gar cobranzas, cartas de crédito, atrasos coo el co-

j inercio y qtras deudas dei gobiemo con organismos 
,•temacionales que se encuentran ya vencidas. 

Aunque el dinero vaya directamente a los acree
dores extranjeros de la naci6n, el acuerdo con el 
Fondo efectívamente ba tenido ramificaciones in
ternas debídas a las políticas económicas que exige 
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el FMI a cambio de recibir sus facilidades financie
ras. Estas llamadas "fórmulas de recuperación" tra
dicionalmente se caracterizan por la restricción de 
los gastos públicos, aumentos impositivos, la libe
raci6n de precios, el congelamiento de salarios, la 
racionalización de las empresas estateles y el otor
gamiento de irtcentivos a los exportadores; y en la 
República Dominicana no hicieron ninguna excep
ción. Según el racioclnio monetarista que predo
mina en el FMI, tales medidas se encaminan a re
d ucir o eliminar el déficit fiscal dei Estado y au
mentar su captación de divisas, lo que a su vez 
contribuye supuestamente a sanear la economía 
dei país. 

Expertos financieros reconocen que éstas tam
bién hacen caer el peso de la crisis sobre las clases 
populares y los empresarios nacionaJes, a beneficio 
de las corporaciones transnacionales. Esto porque 
inevitablemente implican despidos masivos y la 
proscripción de tanto los programas de empleo pú
blico como los subsídios estatales al consumo po
pular. Restringiendo ai mercado nacional, tales 
medidas debilitan a la industria que produce para 
el consumo interno frente a los exportadores, que 
a menudo son de capital extranjero. Asímismo, 
abaratan las exportaciones dei país en beneficio de 
los países compradores. 

Las "zonas francas" 

Funcionarios de la presidencia dominicana insis
ten en que el préstamo dei FMI y las medidas que 
lo acompanan son necesidades temporales a finde 
asentar las bases para un desarrollo sólido a largo 
plazo. A1 igual que casi todas las naciones dei Cari
be, la estrategia desarrollista que ha perseguido la 
República Dominicana se basa en la maximización 
de las inversiones extranjeras, no obstante las co
nocidas lirnitaciones de ese enfoque. 

El modus operandi preferido por los inversionis
tas extranjeros en el Caribe desde hace unos 15 
anos soo las llamadas "zonas francas industriales": 
áreas costeras donde se instaJan fábricas que, utili
zando exclusivamente materia prima importada, 
producen exclusivamente para la exportación. La 
única participación nacionàl la constituye su mano 
de obra. Además de inusuales concesiones imposi
tivas, las empresas en ''zonas francas" gozan de la 
proscripción de cualquier actividad sindical y una 
gran facilidad para desmantelar y Jargarse en caso 
de conllicto social o una actitud nacionalista de 
parte dei gobierno. 

Algunos observadores críticos aseguran que las 
"zonas francas" no constituyen ninguna base para 
el desarrollo de una industria nacional, debido a 
que se orientan paro servir los intereses de un mer
cado externo. Asirnismo, sostienen, que lejos de 
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fomentar la independencia económica. hacen la 
economia dei plu's cada vez más vulnerable a los 
vaivenes de los países desarrollados. 

Sin embargo, las "zonas francas•· eíectivamente 
generan divisas y empleo a corto plazo. Las tres 
"zonas francas" que operan actualmente en Repú
blica Dominicana dejaron 61 5 millones de dólares 
en 1982, siendo la quinta fuente más importante 
de divisas. Y según estadisticas dei Banco Central, 
fueron 18,600 tos nuevos empteos creados por és
tas entre 1971 y 1981. Por eso, a pesar de la caren
cia actual de nuevos inversionistas, el Estado domi
nicano estudi.3 la posibilidad de financiar hasta el 
70% de la construcción de nuevas "zonas francas". 

La guerra de concesiones 

A raíz de lo recesión económica mundial, el vo
lumen total de las inversiones en el Caribe ha dis
minwdo notablemente en los último~ anos Esta 
s1tuac1on conduJo a los países caribenos a una suer
te de guerra para ta repartición de las pocas inver
s1ones restantes. En esta lucha, el que más gana es 
el que más pierde, ya que los inversionistas van 
donde son mayores las exenciones de impuestos, 
las seguridades, las subvenciones esratales para gas
tos de infraestructura y su libertad de acc1ón, y 
correspondientemente menores los beneficios para 
la economia local. 

La necesidad de mantener siempre una actitud 
favorable ante las transnacionales por temor de 
perder iniciativa frente a sus vecinos. efecuvamen
te ba atado las manos de los gobiernos caribenos. 
Alli quizás se encuentre una explicaci6n de por 
qué. a pesar dei régimen democrático, el movimien
to sindical dominicano ha experimentado una fuer
te represión con la negativa de este gobierno de 

hacer efectivas las teyes taboraks. Y. más aliá e 
las detenciones masivas en abril, a mediados d! 
ano pasado se desató una verdadera caceria cont~ 
militantes de los partidos de izquierda. 

La socialdemocracia a la prueba 
La doble meta propuesta por Jorge Blanco 

bertades democrúticas y Justicia económica sinte 
ti,a bien tanto los anhelos de su pueblo como t 
proyecto global de la socialdemocrac1a. lograr e 
desarrollo econômico sin sacnficar lo democracu 
política y viceversa. 

En Europa Occtdental, cuna de esta ideoloi?ía 
esto fue posible gracias a un amplio excedente que 
permitia la redistribución dei ingreso. Pero en es
to:. dias de cnslS, aún alh la socialdernocracia pasi 
por momentos difíciles Por lo tanto, muchc, 
creen, en el Canbe dependiente y subdesarrollado 
a la merced dei FMI y de las corporac1ones traiu
nacionales, que será todavia más problemática h 
realizac16n de su proyecto. 

A JU1c10 de los expertos. de tener éxito el pro
grama de recuperación escogido por el gob1erno 
dominicano -que gira en 1omo ai objetivo de ma.xi· 
mizar la entrada de capital extranJero ai pais me· 
diante préstamos e inversiones- podría ofrecerle 
a largo plazo algún alivio ante su crisis. 

Sin embargo, por la fórmula dei Fondo. ese ca
mino aca; rea, a corto y mediano plazo. una marca
da reducc16n en el nivel de vida dei pucblo dom1· 
n1cano, e mcrementado sufrimiento que ha de ser 
1mpuesto por el gobiemo "democrático" a finde 
mantener abierta la puerta a los acreedores e inver
sinistas. Y cuando el pueblo se niega a someterse 
como se evidenc1ó en abril, queda claro que esta 
estrategía desarrollista pone en Jaque a la dema 
cracia. 

Polícías y macanu: el argumento contra los obreros 
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GOBIERNO DE 
ESTADO DE 
RIO DE JANEI O 
·BRASIL 

1"<9. 00 

~~ ... ~ "'º c,~~-0 Nuevos 

El Estado de Rio de Janeiro no está compuesto 
solamente por bellezas naturales. Es, sobre 

todo, un gran taller de trabajo. Por eso, somos 
el segundo polo de desarrollo y el mayor centro 

financiero de Brasil. 
Nuestras empresas producen, a escala de 

exportación, alimentos y bebidas, pieles y 
manufacturas de cuero, papel, producros 

químicos, plásticos y textiles, caucho natural 
y sintérfco, aparatos electrónicos, productos 

metalúrgicos y mucho más. Y, además de 
concentrar el mayor número de empresas de 

consultoria en ingeniería, Rio de Janeiro tiene el 
principal aeropuerto y el segundo mayor puerto 

de Brasil. 
EI BD-Rio, como agencia tinanciera de 

fomento, tiene la función de trabajar por el 
desarrollo del Estado. Por eso, el BD-Rio 

quiere ser el vinculo entre nuestras empresas 
exportadoras y los potenciales impor1adores de 

nuestros productos. Vínculo que unirá a 
pueblos amigos. Use el BD-Rio para hacer 

contactos con las empresas de Rio de Janeiro. 
EI BD-Rio tendrá siempre la solución adecuada 

para sus expectativas. 

-.EC,:lo 
BANCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO S.A. 

Praia do Flamengo, 200 • 23~, 24?, y 25~ andares 
Rio de Janeiro - Brasil - CEP. 22210 

Tel. 205.5152 (PABX) - Telex (021) 22318 
Afiliado a la Asociación La1inoamericana de lns1ituciones Financieras de Dcsarrollo • ALIDE. 
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