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BRAS IL-URUGUAV-ARGENTINA 

La lntearaclón en ai cimo Sur 

P. NORAMA 
lnternacionales dei Ministe
rio de Relaciones Exteriores, 
Francisco Thompson Flores, 
uno de los artffices de la 
aproximación actual. "La 
Comunidad Económica Eu
ropea, afirma, oomenzó a 
ser creada en 1947, pero re
cién en 1958 salió dei papel. 
Y actualmente es una de las 
potencias económicas dei 
planeta. Sólo con la puesta 
en práctica de negocios bi
laterales podremos encami
narnos hacia el futuro mer
cado comlln latinoamerica
no". 

D La llltima semana de 
setiembre se realizó en 

Buenos Aires la feria Argen
tina-Brasil Abra-87, de la 
que participaron 350 empre
sas privadas, gremios v ór
ganos de gobierno. Se trata 
de uno de los pasos con
cretos que ambos países 
están dando en el rumbo de 
la integración económica. 
Los empresarios argentinos 
va habfan participado en 
abril en una exposición in
dustrial en la ciudad de San 
Pablo en la que vendieron 
80 millones de dólares. EI 
gobierno de Buenos Aires 
habfa financiado todos los 
gastos. "Fue necesario dar 
ese paso porque cuando los 
protocolos se firmaron en
traron en pânico todos los 
industriales tocaies", co
menta Jorge Romero, se-
cretario de Relaciones Exte- Samey, Sanguinetti y Alfonsfn: hacia un mercado comón 

En el Brasil el proceso de 
integración es vivido con 
mayor interés por parte de 
los tres estado surenos, Rio 
Grande do Sul, Santa Cata
rina v Paraná, cuyos gobier
nos ya están elaborando 
provectos específicos con 
vistas a poner en práctica el 
espfritu de los protocolos 
firmados por Alfonsfn y 
Sarney. En Paraná será ins
talada la li Escuela Brasile
no-Argentina de Informáti
ca (EBAI) -con una inver
sión conjunta de 300 mil 
dólares-, en Santa Catarina 
los hoteles preparan su in
fra-estructura para recibir 
una gran masa de argenti
nos v en Rio Grande do Sul 
el gobierno dei estado y la 
Petrobras (la estatal petrolí
fera) trabajan en el provecto 
de construcción dei gaso
ducto que transportará gas 
natural desde la província 
argentina de Santa Fe hacia 
el polo industrial local. 

riores argentino. "Pensaron 
que queríamos darle el gol
pe final a la industria nacio
nal". 

Pero la desconflanza ini
cial va dando paso ai optl· 
mismo. Una encuesta re
ciente muestra que 73% de 
la población argentina es fa
vorable a la integración eco
nómica con Brasil v Uruguav 
v 80% estima que los argen
tinos saldrán favorecidos 
con el proyecto. Por su parte 
las empresas brasilenas que 
participaron en la Abra-87 
invirtieron dos millones de 
dólares en la muestra. Sin 
embargo, no todo es fácil. 
Seglln la opinión de varios 
empresarios de ambos paí
ses, "todavra no estamos 
preparados para la integra
ción". 

Fundamentalmente se 
enfrentan problemas de falta 

de conocimiento de los se
cretos dei intercambio v la 
complementación económi
ca. "Las que tienen know 
how en complementación 
industrial son las transna
cionales. Los empresarios 
argentinos v brasilenos to
davra no saben cómo operar 
fuera de sus respectivos paf
ses, son tímidos v necesitan 
de un largo aprendizaje para 
poder unir sus experiencias 
v !legar juntos a terceros 
mercados", comenta un 
consultor de empresas ins
talado en Rio Grande do Sul, 
que tiene clientes a ambos 
lados de la frontera. 

La balanza comercial Ar
gentina-Brasil fue de U$ 
1.419 millones en 1986, con 
un saldo favorable a la Ar
gentina de 55 millones de 
dólares. Ambos gobiernos 

estiman que a corto plazo el 
volumen puede ser duplica
do v a medio plazo triplica
do. Algunos técnicos no son 
tan optimistas. Recuerdan 
que la disparidad de las eco
nomfas (la brasilena es casi 
tres veces más fuerte que la 
argentina) puede generar 
dos fenómenos: o la aper
tura de un fabuloso mercado 
comprador para los pro
duetos argentinos, o el ani
quilamiento de la industria 
argentina por el Brasil, dado 
su avance tecnológico. Y es
timan que vencer los temo
res que gencra este hecho 
puede retardar la puesta en 
práctica de los provectos de 
integración. 

Pero ese argumento es 
rebatido por fuentes brasi
lenas como el subsecretario 
de Relaciones Económicas 

Los puertos de Rio Gran
de (en el estado de Rio 
Grande do Sul) v Paranaguá 
(Paraná), el principal termi
nal exportador de cereales 
dei Brasil, están siendo am
pliados con inversiones ma
sivas para servir a los pro
vectos de integración. EI pe
queno puerto de San Fran
cisco dei Sur, en Santa Ca-



tarina -concebido como la 
salida natural para la ex
portaciones dei norte argen
tino- está proyectado para 
sufrir una amplia remodela
ción que lo dote de amplias 
áreas exclusivas para el co
mercio con el pafs vecino. 

Las cooperativas no son 
indiferentes ai provecto in
tegracionista. En julio se 
cre6 el Comité Ejecutivo Bi
nacional de Cooperativas, 
con dirigentes de la Organi
zación de Cooperativas dei 
Brasil,(OCB), y de la Organi
zación de C'boperativas Ar
gentinas,(OCA). El comité 
deberâ desempenar un pa
pel estratégico ai ser el prin
cipal canal de negociació,n 
de las importaciones y ex
portaciones de productos 
brasilenos y argentinos ge
nerados por el sector coo
perativo. EI segundo vice
presidente de la Confedera
ción lntercooperativa Agro
pecuaria de Argentina, Or
lando Gilardoni, estima que 
este intercambio es impor
tante aun cuando existen 
similitudes en los productos 
de las cooperativas de am
bos países. "las cooperati
vas argentinas y uruguayas 
son las princípales respon
sables de la exportación de 
granos de los países dei Co
no Sur y si se le suma a su 
fuerza la que tiene el Brasil, 
habremos dado un paso 
significativo para la forma
ción de un mercado comõn 
para la exportación de 
gran cantidad de gra
nos". 

Mientras tanto, las es
cuelas secundarias de la 
frontera ya aprobaron la in
clusión dei espaliol en los 
planes de estudio, mientras 
que los programas de en
senanza secundaria de Uru
guay y Argentina adoptan el 
português como mataria 
obligatoria. 

ANGOLA 

EI presidenta da Angola Ylslta Europa 

Prwldente Dos Santos: contra el hambre y el rec:tsmo 

D Los problemas de los 
palses dei Africa Aus

tral, en lucha contra el régí
men racista sudafricano 
fueron los príncípales temas 
incluídos en la agenda dei 
presidente de Angola, José 
Eduardo dos Santos, du
rante su reciente visita a 
Europa Occidental. 

EI mandatarío -que in
cluyó en su gira cuatro ca
pitalas europeas: París, Bru
selas (sede de la Comunidad 
Económica Europea), Romá 
y lisboa- expuso la critica 
situación económica de su 
pais que, junto con Etiopfa, 
es una de las nacíones afri
canas más amenazadas este 
ano por el hambre, con un 
millón y medio de personas 
afectadas. 

En Francis, el jefe de Es
tado angolano solicitó el 
patrocínio de su colega fran
cês François Mitterrand y dei 
premier francês, Jacques 
Chirac, para el ingreso de 
Angola ai Fondo Monetario 
Internacional, una exigencia 
t1e los organismos financie-

ros multilateralas. Dos San
tos espera contar con el 
apoyo de Europa para con
trarrestar la prevlsible opo
sición de Estados Unidos. 
Expertos económicos, 
míentras tanto, opínaron 
que el "Club de 1>arls" podrá 
otorgar a Angola nuevos 
plazos para realizar los pa
gos atrasados de su deuda 
externa, de 3.700 mlllones 
de dólares. 

La gira de Dos Santos fue 
precedida de una exítosa 
operacíón de diplomacia 
personal en Afríca Austral, 
que permitió la liberación de 
136 presos políticos, realiza
da en conjunto por Francis, 
Angola, Mozambíque, Ho
landa y Sudáfrica. La inicia
tiva diplomática benefició a 
un joven técnico francês y a 
un antropólogo holandês, 
presos en Sudáfrica; a un 
capitán sudafricano detenido 
en Angola y a 133 militares y 
civiles angolanos, prisione
ros dei movimiento con
trarrevolucionario "Unita", 
sostenido por Pretoria. 

COLOMBIA 

22 personalidadas 
•nazadas de 
muarte por 
paramlllt aras 

EI procurador general de 
la Nación, Carlos Hoyos, di
vulg6 una lista de 22 perso
nalidades colombianas 
amenazadas de muerte por 
grupos paramilitares. 

La lista, que fue publicada 
en la prensa despuês de da
da a conocer ai presidente 
Virgílio Barco, incluye a seis 
periodistas, dos militares re
tirados, tres artistas, un sa
cerdote, un dirigente sindi
cal, dos abogados y siete 
políticos y catedráticos. 

Los primeros de la lista 

Preeldente Vlrglllo Ban:o 

ya fueron ejecutados, como 
es el caso dei médico y pre· 
sidente de la Comlsión de 
Derechos Humanos de Me· 
dellín, Héctor Abad, asesl
nado cuando asistla ai velo· 
rio dei dirigente sindical Fe· 
lipe Vêlez, que a su vez ha
bfa sido asesinado doce ho- 1 
rasantes. 
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BURUNDI 

l Nue,01 rumbo1 T 

D EI ex presidente de • 
Bu ru ndl Jean-Baptiste 

Bagaza, depuesto por un 
golpe de Estado el 3 de se· 
tiembre, recibió asilo político 
temporerlo en Uganda. EI 
nuevo gobernente dei pefs, 
mayor Pierre Buyoye, acusó 
e Begaza de corrupclón, de 
lntolerancia frente a la criti
ca, de haber violado la 
Constitución y de impulsar 
una política económica in
coherente. Para el mayor 
Buyoya, las razonas que lo 
lleveron a dar el golpe "son 
las mismas que alegó Baga-
za cuando derrocó en no
viembre de 1976 ai presi
dente Mlchel Mlcombero". 
Michombero habla procla
mado la república también a 
través de un golpe militar 
que depuso ai rey, un aliado 
de los ex colonos belgas. 

Un Comitê Militar de Re-

EEW 

denclón Nacional de 
miembros fue instalado 
despuês dei golpe para 
asumir la administración dei 
pais. 

EI presidente depuesto 
habla convocado en 1982 las 
primaras elecciones libras en 
la historie dei pafs, cuyos re
sultados le fueron amplia
mente favorables. A partir 
de alll aceleró la normaliza-
ción institucional y se em
pel'ló en renovar la econo
mia, incentivando las coo· 
peretivas agrícolas. 

ldmlnl1tr1clón Raaaan clerra 
aflclna de OLP 
D EI Departamento de 

Estado norteamericano 
decidió cerrar la oficina de 
lnformación de la Organiza
ción para la liberación de 
Palestina (OLP) en Washin
gton en lo que fue conside· 
rado una respuesta a la ac
clón dei lobby israell, que 
reivlndicaba esa medida 
desde que el presidente 
Carter autorizó la apertura 
de la representeción pelestl· 
na en 1978. 

EI director de la oficin~ 
clausurada, Hassan Abdul 
Rehman se entrevistó con 

un grupo de abogados para 
discutir los aspectos legeles 
de la acción. Muchos de los 
funcionerios de la oficina de 
la OLP en Washington tie
nen ciudadanfa estadouni
dense o poseen residencia 
permanente en el pais. EI 
funcionario palestino afirmó 
que la decisión norteameri
cana "será perjudicial para el 
proceso de paz dei Medio 
Oriente e impedirá a Esta
dos Unidos asumir un papel 
efectivo en ese proceso en 
vista de su posición nitida
mente favorable a Israel". 

Bunindl, o bicado en ti centro•111r dei contfnenta afrfc:po, vive 
ptlnelpalmen1e de la agtfc:ultllra de exportacl6n 

Burundi tiene 27 mil km 
cuadrados y cinco millones 
de habitantes ( muy similar a 
EI Salvador, tanto en super
ficie como en pobleción) y es 

NUEVA CALEDONIA 

uno de los países más den
samente pobledos de Africa. 
Café, tê y algodón son sus 
principales productos de ex
portación. 

Alto ab1t1nclonl11110 
D Sig~iendo las determi~ 

nac,ones -dei Frente de 
liberación Nacional Kanak 
Socialista (FLNKS) de Nueva 
Caledonia, los nativos ka
naks se àbstuvieron masi
vamente en el plebisclto 
realizado el pesado 13 dQ 
setiembre para decidir el 
destino de esa colonia fran
cesa dei Pacífico. 

EI FLNKS resolvió boi· 
cotear la consulta por consi· 
derarla "un fraude", debido 
a que, con la participación 
masiva de los colonos fran
ceses "son ellos los que aca
ban determinando el destino 
de todos". En consecuencia, 
el 98% de los votos resultó 
favorable ai mantenimiento 

dei status colonial y sola
mente el 1,7% votó a favor 
de la independencia. 

Tres dias después dei 
plebiscito, mientr,is el pri
mer ministre{ francês Jac
ques Chirac viajaba a Nueva 
Caledonia para festejar el re
sultado, el presidente Fran
çois Mitterrand denunciaba 
la situación colonial de las 
islas, a la vez que afirmaba 
que "con o sin plebiscito, no 
habrâ tranquilidad en Nueva 
Caledonia mientras persiste 
la gran desigualdad social 
existente en !jlJ temtorio". Según 
Mittemmd. 1.500 europeos o 
descendientes de europeos de
teotan el doble de la tierra de 
los 35 mil kanaks 



BRASIL-MEXICO-ARGENTINA 

Sa unen los tres mayores deudores 
dei Tercer Mundo 

Juan Sounouile 

D Reunidos en Nueva 
York el pasado 24 de 

setiembre, los ministros de 
Finanzas de Argentina, Bra
sil y México decidieron 
constituir un grupo (el "gru
po de los tres") para tratar 
los problemas de la deuda 
externa. Luis Carlos Bresser 
Pereira, Gustavo Petriciolli y 

Gustavo Petrlcloll lturbe 

Juan Sourrouille se reunirán 
con regularidad por lo me
nos una vez cada seis meses 
y, excepcionalmente, toda 
vez que sea necesario. 

Después de la reunión, 
los ministros dieron a cono· 
cer un comunicado con al
gunos puntos dei acuerdo, 
que pone en tela de juicio las 
formas tradicionales de re
negociar la deuda externa: 
"Las medidas de ajuste in
terno no son suficientes por 
sr solas para resolver el pro
blema de la deuda, que tiene 
graves repercusiones sobre 
el crecimiento, el déficit pú
blico y la estabilidad de los 
precios",afírmaron. EI do
cumento atribuye la crisis de 
la deuda ai "desajuste de la 
economia internacional" y 
por lo tanto -sefiala- el pro
blema deberá ser enfrentado 
con la "corresponsabilidad 
de los países deudores y 
acreedores en un escenario 
de crecimiento compartido": 
una concepción similar a ta 

dei presidente peruano Alan 
Garcra. 

Los ministros concorda
ron también en la necesidad 
de limitar la transferencla 11-
quida de recursos hacia el 
exterior como única forma 
de asegurar una tasa de in
versión adecuada a las nece
sidades de desarrollo de los 
respectivos países. Expre
saron tambiên que para que 
puedan encontrarse solucio
nes de largo plazo ai pro
blema de la deuda es preciso 
establecer nuevos criterios 
en mataria de plazos y tasas 
de ínterés. Hubo también 

EEUU 

definiciones en lo referente 
ai papel de los organismos 
financíeros multilateralas 
que, según los tres minis
tros, deberán desembolsar 
nuevos préstamos por 
cuantfas superiores ai monto 
que los deudores pagan en 
intereses y amortizaciones. 

En medios diplomáticos y 
potrticos latinoamericanos se 
atribuyó gran importancia a 
la decisión de Brasil, Argim
tina y México -los tres gran
des deudores dei Tercer 
Mundo- de coordinar perió
dicamente sus pollticas en , 
relación a la deuda. 

Reaaan: "ai da11rrollo no 
11 un daracho" 

D EI presidente nortea
mericano, Ronald Rea

gan, afirmó el mes pasado 
en Naciones Unidas que "el 
desarrollo no es un derecho 
en sí mismo" sino que está 
ligado a la aplicación de las 
polfticas económicas de libre 
mercado que propicia su 
gobierno. 

En su discurso ante la 

Asamblea General, el man· 
datario definíó el desarrollo 
como "producto de dere· 
chos: derecho a comprar y 
vender libremente, derecho 
a contratar, derecho a ser li· 
bre de írnpuestos excesivos 
y reglamentaciones, libre dei 
peso dei gobierno". 

Antes de Reagan, habla 
hablado el canciller brasi· 



r------~PANORAMA\ __ 
letlo, Roberto de Abreu So
dr6, quien protestó por "la 
lnsensibllldad y la lntoleran
cla" de los pafses desarrol
lados en los temas de.co
mercio, flnanzas y transfe
rencla de tecnologfa. EI dis
curso de Abreu Sodrê con
trast6 con la lnterpretacl6n 
optlmlsta que hizo Reagan 
dei estado de la economfa 
mundial que, seglln 61, esta
rfa creclendo en todos 
aquellos lugares donde se 
apllcan los mecanismos de 
llbre mercado e "Iniciativa 
empresarial". 

la admlnistraci6n Reagan 
ha destacado el ejemplo de 
los pafses "recientemente 
Industrializados" de Asla, la 
mayorfa de ellos con go
blernos dlctatoriales y esca
aa activldad sindical, como 
ejemplos dei desarrollo ba
aados en el llbre mercado 
y la orientaci6n de la eco
nomia hacla las exportaclo
nes. 

"En Am6rica Latina, la 
mlsma lecci6n de los merca
dos libres, mayores oportu
nidades y crecimiento se 
estudia y se aplica actual
mente". 

"Polftlcas que liberan los 
sue/los de la gente comlln se 

, est4n diseminando por el 
mundo. De Colombia a Tur
qura e lndonesia, los gobier
nos están reduciendo los 
lmpuestos, revisando sus le
glslaciones y abriendo 
oportunidades para la llbre 
Iniciativa", selialó Rea
gan. 

EI presidente norteameri
cano no mencionó en su 
alocuci6n nlnguno de los 
problemas que los países dei 
Tercer Mundo consideran 
crfticos para su desarrollo: la 
deuda externa, el proteccio
nismo, el sistema flnanciero 
V monetario, los mercados 
de productos básicos y la 
transferencia de tecnologra. 

AFRICA 

Pretoria 1111111 los mítodo1 de 
la 1ntl1u1 R•1dala 

O Un sistema •de seguri
dad igual ai creado por 

los hacendados racistas de la 
antigua Rhodesia (hoy Zim
babwe) entr6 en funciona
miento en la regi6n norte de 
Sudáfrica, en la frontera con 
Namibia. 

EI sistema consiste en 
una sofisticada red de tele
comunicaciones instalada en 
los estableclmientos de 
campo controlados por los 
blancos que se articula con 
unidades militares de des
plazamiento rápido. Cada 
astancia, cada autom6vil de 
los estancieros y hasta cada 
tractor de los estableci
mlentos, serán equipados 
con lo que se denomina "el 
botón dei pánico", a través 
dei cual pueden activarse las 
fuerzas de seguridad esta
cionadas en el área, en caso 
de un ataque. 

EI nuevo sistema repre
senta un peso más hacia la 
mllitarización total de la lí
nea de fronteras de Sudáfri
ca donde ya fue instalada, en 
varios sectores, una cerca 
electrónica sumamente cara 
destinada a impedir la infil
tración de guerrilleros. Este 
mismo dispositivo ya habfa 
sido experimentado en Zim-

babwe, antes de 1980 cuan

do los racistas blancos con
trolaban el poder en esa ex 
colonia britânica, antigua
mente llamada Rhodesia. A 
pesar de las enormes sumas 
invertidas por los rhodesia
nos racistas para defender 
sus privilegios, el sistema de 
protección electrónica no 
pudo impedir el derroca
mlento dei régimen. 

AI repetir esta experiencia 
fracasada, el régimen dei 
apartheid está poniendo en 
evidencia las consecuencias 
políticas de la militarización 
dei país. La vinculación es
trecha entre los estancieros 
blancos y el ejército racista 
está transformando cada 
propiedad rural de regiones 
como el Transvaal y Orange, 
en pequenos cuarteles. 
Además de instalar la red de 
telecomunicaciones, las au
toridades estén incentivando 
a los estancieros a crear sus 
propios ejércitos, con vehí
culos a prueba de balas, cer
cas y armas ofensivas. 

Los estancieros pagaron 
aproximadamente 2.500 dó
lares cada uno por el siste
ma de radio y por la instala
ción dei "botón dei pánico". 
La red de comunicaciones 

cuenta hoy con más de 300 
puntos diseminados en las 
estancias de propledad de 
los blancos que funcionan 
las 24 horas dei día en con
tacto permanente con las 
guarniciones fronterizas dei 
ejército sudafricano. Los 
terratenlentes y sus emplea
dos reciben también entre
namiento militar por lo me
nos dos veces ai atlo, en un 
intento desesperado por 
detener la creclente rebelión 
negra contra la discrimina
ción racial en el pafs. 

AMERICA LATINA 

Deflenden derecha 
de 11110 

EI Consejo Directivo de la 
Asociación Latinoamericana 
de Derechos Humanos (AL
DHU), reunido el mes pesa
do en Quito, Ecuador, en 
ocasión de un simposio in
ternacional de solidaridad 
con Chile, propuso la crea
ción de un instiMo regional 
para la protección dei dere
cho de asilo. 

La moción aprobada por 
Aldhu, cuya sede funciona 
en Quito, recomienda que el 
lida funcione en ta residen
cia de la embajada de Co
lombia en lima, Perú, don
de el fundador dei Apre, 
Victor Haya de la Torre "fue 
vfctima de una tenza perse
cución política" que lo obli-
96 a alojarse en esa sede dí
plomética durante seis anos. 

EI objetivo dei nuevo ins
tituto será promover ta soli
darldad latinoamericana a 
favor de la democracia y 
contra las dictaduras y fo. 
mentar el estudio, investiga
ción y difusíón de la institu
ción dei derecho de asilo. 



ECUADOR 

EI general Yaraas 
sará candidato a 
la presldencla 

D EI controvertido general 
Frank Vargas formalizó 

una alianza electorat con el 
Partido Socialista Ecuatoria
no (PSE) cuyo candidato, el 
diputado Enrique Ayala, ce
dió ai militar la candidatura 

EJ general Frank Vergas Pezzos 

a l.a presidencia de la Repú
blica. Tras largas delibera
ciones que duraron algunos 
meses, el PSE y Acción Po
pular Revolucionaria (APRE) 
de Vargas, resolvieron a 
mediados de setiembre 
marchar unidos en las elec
ciones próximas en un 
frente denominado "Unidad 
Patriótica dei Pueblo". 

AI comentar la alianza, 
Ayata dijo que ésta repre
senta una "rebeldla moral y 
una protesta contra la opre
sión oligárquica" y es el re
sultado de la necesidad de 
unidad dei pueblo. 

EI 31 de enero de 1988 se 
desarrollarán las elecciones 
presidenciales, legislativas y 

municipales en Ecuador, con 
un electorado próximo a los 
cuatro millones 500 mil vo
tantes. 

Según la empresa Gal/up, 
la candidatura de Vergas se 
encuentra actualmente en 
segundo lugar en la prefe
rencia de los electores, con 
13,5%, inmediatamente des
pués dei socialdemócrata 
Rodrigo Borja. 

EI militar, ex comandante 
de la fuerza aérea, protago-

nizó en marzo de 1986 dos 
alzamientos contra el presi
dente conservador León Fe
bres Cordero y luego de va
ries meses de prisión fue li
berado a cambio de la li
bertad dei mandatario, que 
permaneció secuestrado 
durante once horas por co
mandos de la fuerza aérea 
leales a Vargas. 

Poco tiempo antes, en 
entrevista concedida a la re
vista ecuatoriana "Nueva", 
Vargas habla hecho públicas 
sus posiciones nacionalistas. 
Con relación a la deuda ex
terna, afi rmó en la ocasión 
que " ella no puede seguir 
siendo motivo de sangrfa 
para el pais, con las conse-

cuencias sociales que eso 
conlleva". EI general Vargas 
manifestó su preferencia por 
medidas semejantes a las 
que el presidente Alan Gar
cia aplicó en Penl: "tales 
compromisos deben ser 

·cumplidos sólo en un por
centaje de los lngresos na
cionales por concepto de 
exportaciones, de modo que 
no se afecten los planes de 
desarrollo social y nacional. 
Un porcentaje que, en prin
cipio puede ser dei 10% 

i anual". 
~ Vergas critica duramente 

la polftica exterior dei go
bierno de Febres Cordero, 
setialando que "la perma
nente adheslón dei régimen 
a los lineamientos de la Casa 
Bianca lo han hecho aban
donar los principies integra
cionistas en aras de las ne-
gociaciones bilaterales". 
Frank Vergas considera 
también que la ruptura de 
relaciones con Nicaragua, 
decidida por Febres Corde
ro, viola ta Constitución, y 
reivindica su reanudación 
inmediatã. 

BOTSWANA 

Craámlanto 
económico 

D En un continente parali
zado por una enorme 

deuda externa y un debili
tamiento económico gene
ral, Botswana aparece como 
una rara excepclón. En tér· 
minõs de ingresos de go
bierno y reservas de divisas, 
este país es uno de los más 
ricos de Africa. 

Las reservas en monada 
extranjera -que suman ac
tualmente 1.200 mitlones de 
dólare&- duplican la deuda 
externa y como las divisas se 
mantienen en forma de de
pósitos que generan ganan-

cias en los mercados inter
nacionales, Botswana oc~pa 
la rara posición en Africa de 

1 
ser un acreedor neto para el 
mundo desarrollado. La ma, 
yor parte de esta riqueza se 

1 debe a una sola fuente: los 
diamantes, que producen las 
tres cuartas partes de los in- , 
gresos por exportación. EI 
pais es el principal productor 
dei mundo. 1 

Desde principies de la dê
cada dei 70, esta naclón dei 
Afrlca Austral, con una po
btación de un poco mJs de 
un n,illón de habitantes, '4e- , 
ne registrando tasas de çre
cimientQ que se sitúan entre 
las más altas dei mundo. 
Entre 1980 y 1985, el Pro• 
dueto Bruto Interno registró 
un crecimiento anual medlo 
c,ie 10%. En 1966, cuandQ ., 
independl~ó de Gran Bre• 
tal'la, Botswana era uno de 
los países más pobr13s dei 
continente. 

Además de los diaman• 
tes, el país produce cobre 
y níquel (juntos, estes tres 
productos generan el 90% 
de los ingresos por expQrta· 
clones) y exporta carne a la 
Comunidad Económica f u• 
ropea (CEE). 

La prosperidad económl• 
ca de Botswana se debe bê· 
sicamente a dos factores: la 
abundancia de valiosos r(I· 
cursos naturales y una ad· 
minístración cautelosa de su 
economfa. 

Como en la mayorla de 
los países dei Teroer Mundo, 
la mayor parte de la pobla· , 
ción de Botswana vive en tas 
áreas rurales, es más pobre 
que los habitantes de las 
ciudades, no cuenta con 
fuentes de ingreso confia· 
bles y t iene menos acceso 
a los servlcios públicos. Sln 
embargo, es el sector agrf· 
cola et que genera el sus· 
tento dei 88% de la pobla· 



NOR 
COMISION SUA Zitnbabwe. 

, 
EI desafio 11 movlllzar recursos 

Los 27 comisionados de
signados por Nyerere aca
ban de reunirse por primara 
vez el pasado dfa 2 en Gine
bra, donde se encuentra la 

dai Tarcar Mundo 

D "EI desafio que enfrenta 
la Comisión Sur es mo

vllizar los recursos globales 
dei Tercer Mundo para rea
justar los desequilibrios dei 
actual sistema económico 
internacional", afirmó Man-

P,-Jdente Julius Nyenini 

mohan Singh, secretario ge
neral de la recién creada 
Comisión Sur (ver cuader
nos dei tercer mundo, n!! 
96). 

Singh agregó que la Co
misión deberá buscar "nue
vas opciones y modalidades 
para reforzar la resolución 
de los pueblos dei Tercer 
Mundo por un futuro me
íor". 

EI jefe ejecutivo dei orga
nismo denunció a "algunas 
potencias dei Norte, que no 
han entendido la creciente 
interdependencia en las re
laciones económicas inter
nacionales. La posición 
egoísta de estos palses -di
jo- es un peligro para la sa
lud y la establlídad dei mun
do entero". 

Singh -que viajó a Dares sede dei secretariado de la 
Sal3am, capital de Tanzania, organización. 
para reunirse con el ex· pre-
sidente de ese país y presi-
dente de la Comisión Sur, _F_IN_L_A_N_D_I_A _____ _ 
Julius Nyerere- acusó a los 
países dei Norte de mamj ar 

., el sistema económico mun
J dial como "una relación en
! tre el centro que domina y 

Padrlnos para 
nfiios pala1tlno1 

j dictamina y la periferia divi- D Houria Shahedi, una 
~ dida, que acepta sumisa sus palestina de 17 anos 

dictados". evacuada dei Líbano con la 
Manmohan Singh se re- invasión israelf de 1982 y 

firió también a la necesidad que vive actualmente en un 
de "unidad en la lucha", le- centro infantil de Damasco, 
ma constante de los pueblos es una de los 27 jóvenes y 
y gobiarnos dei Tercer niilos palestinos que visita
Mundo· en la búsq,1eda de ron hace poco Finlandia 
un nuevo orden económico durante dos semanas, para 
mundial, lejos de los peli· conocer a sus "padrinos" fi
gros de la guerra y de la mi- neses. 
seria. "La Comisión Sur EI viaje de Shahedi y sus 
-seilaló- debe prestar asis- compaileros se enmarca en 
tencia en esta batalla históri- el programa que desde hace 
ca para reconstruir y trans- 10 anos viene desarrollando 
formar la economia mun- la sociedad fino-árabe para 
dial". alentar a los finlandeses a 

La idea de crear la Comi- que asuman la protección de 
sión Sur comenzó a esbo- nifios palestinos. Sinnika 
zarse en 1985, cuando diri- Aback, de la Sociedad Fino
gentes tercermundistas vie- Arabe, se apre:;ura a aclarar 
ron la necesidad de crear un que el apadrinamiento no 
organismo de cúpula para tiene ninguna connotación 
estudiar los problemas dei religiosa, sino que se trata 
subdesarrollo y debatir las 

~ 
posibles formas de coopera- ,D 
ción e integración. Las lfneas : 
generales dei nuevo orga
nismo fueron trazadas el 
ano pasado en Malasia, du
rante una reunión de jefes 
de Estado e ideólogos dei 
Sur. Finalmente, la Iniciativa 
cobró impulso cuando 
Nyerere aceptó presidir la 
Comisión, atendiendo una 
sollcitud de la Conferencia 
Cumbre dei Movimiento de 
los Países No Alineados, 
realizada hace un ano en 

MA\_! 
de describir una relación 
esencialmente humana. 

Arrancados de sus ho
gares y separados de sus 
familias por las guerras, 
Shahedi y muchos otros 
niilos afrontan un futuro 
sombrio. Organizaciones 
como la sociedad fino-árabe 
intentan con estas "adop
ciones" asegurar un apoyo 
material a los ninos más 
desposefdos dei Tercer 
Mundo. 

Fuentes de la Sociedad 
Fino-Arabe precisa que los 
que adoptan ahijados dei 
Tercer Mundo normalmente 
siguen apoyándolos hasta 
los 18 aflos, edad en que se 
presume que han adquirido 
una educación básica y pue
den valerse por si mismos. 
EI contacto, explican, se 
mantiene además mediante 
un intercambio regular de 
cartas y fotografias entre 
ahijados y padrinos. 

Según los organizadores 
de la campa/la, hay una res
puesta positiva entre mu
chos sectores de la pobla
ción finesa. Karen Luther, 
secretaria de lnterpedia, una 
organización dedicada a la 
protección de la infancia, 
calcula que más de 1.700 
familias, sobre los 4,5 millo
nes de finlandeses están 
apoyando a nillos de 26 paí
ses dei Tercer Mundo. 



La agricultura en Angola 

én nuestro pais la agricultura es la base dei cJesarrollo, tanlo la mecam
zada como la tràdicionaJ, donde la mujer /iene un papel especial en la ptr>

dua:i6n.Se han organizado cooperalA'as agrícolas y asoclaciones de cam
pesinos, lo que ha pennitfdo unaJ}ran diversificaci6n de la prodvceión. én 
especial en los cvltivos tropicales, de cacao, caM, palma (de donde se ex
trae el aceite). Tambidn se ha incentivado la produccl6n pecuaria, en exten
sas ifreas favorecidas por tas condiciones nalurales dei terreno: ya se estA 
produciendo feche y came. 

Quisiera ver reffejado este esfuerz(! de nuestro pueblo en las p,Aginas de 
la revista, para que los lsciores de o/Tas partes no plensen que en Angola 
sdlo hay guerra. A pesar de todo, llabajamos por ef desarrollo erondmico. 

Gennano Alberto Tavares de Souza - Luanda - Angola 

Aflora que los peronistas gana
ron tas elecciones pfenso que los 
radlcafes y en particular el Presi
dente Alfonsfn tienen que detenerse 

a refle;cionar seriamente sobre los 
resultados de la votación. én mica
so, por ejemplo, af votar af peronís
mo lo hice mAs como un voto de 
censura a la polhica econdmica dei 
redicalísmo que un real apoyo a tas 
tesls dei peronismo en su versi6n 
1987. 

No es poslbfe tener una retdrica 
anti-FMI y ejecutar una polffica ~ 
ndmica que estA dentro de los es
quemas tradlcíonafmen/e defendi
dos por ef Fendo Monetarío Interna
cional. 

Más que nunca le eslá haciendo 
falta af goblerno argentino mirar ha
cfa sus vecinos y sacar experfencias 
de fo que sucede en el Perv de Alan 
Garcia o en ef mismo Brasil de Sar
ney, donde a pesar de todas las 
contradlcciones, la moratoria no fue 
levantada y los banqueros tuvieron 
que absorber sus pdrdldas sin poder 
adoptar represa/ias. 

José Luis Ramos Carrió -
Buenos Aires - Argentina 

Recuperar lo perdido 
Fulroos grandes lf(OP8.gandfstas 

de cuadamo• dei tercer roondo 
en sv primem etapa, hace rrochos 
alfos.. Con esluerzo logramos fom>ar 
la cofecci6n cortl)lela, as/ como de 
la Guía. .. CIJalldo decidimos relor
nar a nuestra querida patrla con el 
advenimlenlo de la democracia, 
embatamos Iodas nuestras pe~ 
nenclas -libros, objebs de uso per
sonat y, por supueslO, la coleccidn 
de cuademos- pero hubo iJn ln
cendio y perôllTIOS todo. Despuds de 
10 a/los de exilio tuvimos qoo entrar 
ai pais con lo puesto y nuestros hijos 
latinoamericanos, que nacleron en 
e/ exterior. Creemas qoo D/os nos 
ensellaba algo: empezar de nuevo, 
desde la nada. pero con fe y amor. 

Reftexiones tsol6gicas aparle, e/ 
hecho es que ahora que nos reen
contramos con los c:uademos dei 
tercier mundo en Buenos Aires 
(compramos los nmieros 97 y 98 en 
los kioskos), nos gustarfa enonne
mente recuperar la coleoción que 
lenfamos y tambidn la Gula. Nos 
perrritirfa compartiria con los grupos 
de j6venes con los que estamos Ira· 
bajando. (Organlzaci6n de produc
tlres y de la producclón, soy inge
niera agrónomo). 

Les ruego que me respondan 
cuánlo debo girarfes y a d6nde. 
(Que sea lo menos posible, por fa
vor). 

GuiDermina Montero - Men
dou, Argentina 

La crisis llega a los 
suscriptores 

Los diffciles momentos nnancle
ros que atravieso me forzaron a res,. 
tringir mls gastos extras (mi presu
puesto sdlo me da para allmenta
ci6n y el coleglo), entn, los cuales la 
suscrfpci6n de c:uademos dei ter
cer mundo y de Barricada. Só/o 
las personas atentas a los proble
mas mundiales y tercermundistas 
pueden enlender como duele tener 
que prescindir de esas publlcackr 
nes. Me quedtJ deprí,nldo, crtJanme. 

Pero, como si fuera poco, mi 
úoico vfnculo con e/ mundo, mi leltr 
visor, dej6 de funcionar. 1,Arreglar-

lo? NI sollar. No en vano dlcen qU6 
esos selfofes pasan sus vacaciones 
en las Bahamas. .. Desooteml de 
entre rnls cosas vle}as una antigua 
radio a pifas, pero ... ya adlvinaron? 
TambltJn ef/a se rompi6. 

Sln olr radio nf mirar televfslón, 
sln leer cuidemos ni Barricada. 
pa,ece mentira, un estudlante unl
versltario que se inspira honrosa
mente en los dicl.ámenes de la cJoc. 
trina de la Llbersclón Naclonat que 
se lorm6 con tas experienclas rel/0-
lucionarias africanas, que es un ter
cermundísta entusiasta ... én fln, me 
queda el consuelo de mi tesis (estv
dlo matemAtica en la Unlversldad 
Santa Ursula): basado en rnls estu
dlos de cAfculo propondrtJ un nue110 
visor para la 6ptlca dei T erc:er Mur>
do. "Teorema dei Terr;er Mundo" 
será mi tesls para recíbirme. Acaba
m con las tablas colonialistas, que 
sle,.,.:xe suman a favor de la bur· 
guesfa. ésas tablas no me oonven
cen. 2+2 no es 4 nl en la China. Pa
ra nosotros es 22. Porque secular
mente las cuentas siempre se hlcle
ron en conlla nuestro. Abajo las ta
blas, viva la matemAticas tercer· 
mundista. 

Ponio M. Silva · Estudlante 
tercennundista - Rio de Jane iro 
- Brasil 

De la casa Augusto 
Sandino 

Desde 1986 algunos represer>
tantes dei movimlento de solidaridad 
y cooperaclón, de la redacción de 
OuetzaJ, de los sindicatos y de lns
tituciones democráticas decldieron 
crear un centro de documentaci6n 
scbre la realldad de CentroarnfJrfca 
ye/Carfbe. 

Fue {l)ndada, as/mismo, la Casa 
de CentroarnfJrica ' 'Augu$1o Cdsar 
Sandino", que cuenta con e/ apoyo 
dei lm;litulO de éstudios dei Sandi
nismo, la Agencia Nueva Nicara· 
gua, e/ Centro écumtJnlco Valdlvle
so, la Coordlnadora Regional de lr>
vestigac/ones Econ6micas y Soe/a· 
/es, as! como representantes dei 
Fre(lle Farabundo Martf para la Lí
beracl6n Nacional y dei Frente De
mocrático Revoluclonar,o de él Sal
vador y de la Unldad Revolucionaria 



Nacional Guatemalteca. 
La flnatldad de nuestro traba}o 

es dessrrollar una conclencia mifs 
profunda y COfT9C1B de los prob/s
mas dei dessrrollo y cubrir en parti
cular la problemdtics centroamerf. 
cana. 

Por ess razón es para nosotros 
rnuy Importante contar con una re
vista como cuidemos dei tercer 
mundo que trata de la silJJación de 
los pueb/os exp/otados y en espe
cial, para nuestros objetivos con
cretos, de tas naciones dei istmo 
centroamericano. 

Rosalla Cereda - Relaciones 
PObllcas - Casa Augusto C6sar 
Sandino - Mlr,n ltalla 

Diferencias abismales 
Los pafses desarrollados gastan 

cerca de 45 mi/ ml//ones de dólares 
en /nvestigaciones vinculadas a la 
agricultura para desarrollar nuevas 
llknlcas y majorar la producc/6n. 
As(, evitan tener que importar gran
des cantldades de alimentos de los 
pafses dei Tercer Mundo. 

Por su parte, las naciones dei 
Tercer Mundo exportan, en conjun
to, unos 75 mil mltlones de d6/ares 
(Jap6n sol/lo tlene un superdvit co
mercial de 80 mil mi/tones de d6la· 
res). Como se puede notar, las dife
rencias son abisma/as. E/ Terce, 
Mundo reivindica cambias en las 
relaciones económicas intemaclo
nales, pero e/ Juego de in/Breses 
habla mds afio que el clamor dei 70 
por cíenlo de la Humanldad. 

Lo que est4 faltando en nuestras 
naciones es liderazgo. Es una lifsli· 
ma, pero nuestros dirigentes no es
tlfn preparados, no tlenen suficiente 

conclencia polnica, o capacidad pa· 
ra gobemar. Esti:fn mds preoavpa· 
dos con sui, propios lntereses, para· 
1/zados por ta ambicl6n. 

Gaspar Bru de AraOjo - Mi· 
nas Gerais- Brasil 

Reseiia sobre la revista 
Hlclmos una resel!a sobre cua• 

demos dei tercer mundo y la 
Gula dei Tercer Mundo en nues-

Iro periódico, distrubuido prlnc/pa/. 
mente enlr8 los alumnos y profeso
res de la Unlversldad Federal de 
Santa Catarina -en especial entra 
los dei curso de Slcologfa, Geogra
ffa, Historia y Clenclas Sociales-. 

Man:os G. SilYa - Centro 
Acad6mlco de Fllosof111 - Uni· 
venldad Federal de Santa Ca· 
tarlna - Florianópolis, S.C. -
Brasil 

Felicitaciones por Cabo 
Verde 

Oulero felicitar/os por el exce
lente reporta/e sobre Cabo Verde , 
ese pequeno archipi/1/ago africa.no 
que enfrenta dramAtlcamente la si
tuaci6n eteada por los anos de se
qufa. 

José Agriplno de Almeida 
Lira • Maceió, Alagoas. Brasil 

Desde Rivera 
Deseo agradecerles e/ excelente 

e Importante lrabafo que realizan 
para el Tercer Mundo. Sepan que 
tlenen aqui en Rivera un amigo que 
etee firmemente en la labor de todos 
ustedes. 

Man:os Maciel NOnez - RI· 
vera - Uruguay 

La vuelta de Manley 
Desde que Sesga subi6 s i poder 

la situaci6n en Jamaica se ha ido 
deteriorando. Pero las encuestas 
preelectorales ya evldenclan que el 
puebto ha aprendido la teoc/ón. E/ 
ex primar ministro Michael Manley 
estA avanzando en la preferencia 
dei eleciorado y es probable que los 
resultados de los com/cios conllr· 
mBfl las previslones de su regreso ai 
goblemo. Serfa una buena meteria 
para Thlrd Worid, a la cual me 
suSCtlbf desde que sali6 en Mi!xlco, 
por primara vez, hace unos anos y 
ahora reencuentro con una mejorfa 
indlscutlble y la mlsma lfnea editorial 
desiempre. 

James H. Clan:k - Kingston 
- Jamaica 

~CARTAS 

Las drogas: más espacio 

Solidaridad con el pueblo 
saharaui 

Queremos hacerles /legar nues
tros saludos y agradecimiento por 
los artlculos publ/cados en la revis· 
ta, que permlten romper e/ bloqueo 
Informativo respeçto de la guerra de 
agresi6n que surre e/ pueblo saha· 
raul. 

Lic. Jorge Velezmoro Agurto 
• Encargado de la sec:Tetarra de 
asuntos intemacionales dei Co· 
mité de Solidaridad con el pua· 
blo saharaui • Córdoba, Argen· 
tina 

Desde un mJmero de tapa que dedicaron ai tema de las drogas - que fue 
objeto de estudios en nuestro grupo de ciencias sociales, y alguna esporadi
ca nota que publicaron despui!s, e/ problema dei trlfllco y consumo de dro
gas en Ami!rica Latina se ha agravado sustancialmente, ya ses en Bolívia, o 
en Brasil, o Mlxico. En esos pafses la postura offclal en retacl6n ai tema es 
muy tradlcional, por //amaria de alguna forma, es decir, repres/6n, policla, 
captura de trafrcantes, etc, etc. Cuando en verdade/ tema merece una amplia 
discusi6n de la socledad, y se hace Imperioso trazar una estrategia para e/ 

abordaje dei problema con los j6venes. 
Espero que en las pAginas de esa revista que siempre /lena vacfos in

formativos vuelvan a reformar ese tema, que merece méfs espacio y mds es
tudio por parte de todos. 

Martha Estêvez de Balbuena -Distrito Federal- México 



En medio dei Golfo 
( ... ) Aqui en Kuwait vemos con receio el rombo 

que eshfn tomando los aconleclmienlOs en el Gol
b, no sdlo por la presencia ca.da vez mayo< de na
~ de gue,ra de las principaJes potencias mun
dlales sino su ingerencia en la polllica regfonal a 
travtfs de la intimidac:Mn que esss fue12as-tarea 
desplazadas de otras reglones hacia nuestras 
costas eshfn /levando ade/ante. 

Se /mpone un alerta a la conciencia mundial 
para que presionen a los gobíemos que tienen 
asientos en el Consejo de Seguridad Nacional de 
las Nsciones Unidas para que la resoluadn ex· 
hottando a un cese dei fuego entre lnfn e lrak sea 
respetada. 

Mustaff Bin Ahmed 
Kuwait -Kuwait 

INTERCAMBIO 

Esta sección fue creada para que los fac
tores de cuidemos dei ten:er mundo que de
seen lntercambiar correspondencia, postales, 
sellos, discos, etc. con otros, de las diversas 
regiones a las que !legamos a través de 
nuestras ediciones en tres idiomas, puedan 
conocerse mutuamente. 

Basta escrlbir a nuestre sede en Rio de 
Janeiro y solicitar a los responsables de la 
sección lntercambio que incluyan su nombre 
y dlrección. 

• Martos Maciel NcJ/fez 
Uruguay 446 · 
Rivera - Uruguay 
• Gise/e Gibson 
Rua das Algas,2199 
Conj. Afamar, Ponta Negra 
CEP 59085 Natal - RN - Brasil 
•Arfindo Bernardo (13 alfos) 
Caixa Postal 1049 
A/e Ce§r Bernardo 
Benguela - Angola 
• Patrlcla Via/li Nicollnl 
Caixa Postal 166 • Pouso Alegre 
Minas Gerais, Brasil 
• Kafany Cflsar Moreira dos Santos 
Rua XV de Novembro 178- Centro 
Poços de Caldas 
Minas Gerais, Brasil CEP 37.700 
• Nasse Octavlo Soares Moreno 
Caixa Postal 1703 
Benguela -Angola 
• Tanla Regina da Costa 
Rua Arroio Grande, 109 Sacomã 
São Paulo, S.P. CEP 04253 
• Leonardo Nhantumbo 
MINED 
Caixa Postal 34 
Maputo -Mozambique 
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ESPECIAL l 

lmportaciones norteamerlca
nas, con la ónlca reserva de que 
en vista dei hecho de que Gran 
Bretatla era el principal cliente 
de Cuba para aquella porción 
de las exportaciones azucareras 
que no van a los Estados Uni
dos, el Gobierno cubano de-
searla conceder ciertas ventajas 

ll 
~ FMI, velando supuestamente por la 

establlidad de los tipos de cambio y la 
liberalización de los pagos internacionales, no 

hace sino impedir las medidas mínimas de 
defensa de los países subdesarrollados 

frente a los monopolios" 

paradójica de que mientras los 
pré.stamos no llegan o llegan 
destinados a proyectos que po
co o nada contrlbuyen ai de
sarrollo industrial de la regiôn, 
se transfieren cantidades cre-
cientes de divisas hacia los paf
ses industrializados, lo que sig
nifica que las riquezas logradas 
con el trabajo de pueblos que 
en su mayoría en el atraso, el 

a una limitada categoria de im
portaciones procedentes de 
Gran Bretar'la. 

" ..• Finalmente, la negociación en 
este momento dei acuerdo comercial 
recíproco con Cuba, sobre las líneas 
antes indicadas, no solamente revivirlan 
a Cuba, sino que nos darían el control 
prêctico dei mercado que hemos estado 
perdiendo continuamente durante los 
pesados diez anos, no sólo para nues
tros productos ma-
nufacturados, sino 
para nuestras ex-
portaciones agríco-
las, y de modo no-
table en categorias 
tales como el trigo, 
las grasas animales, 
productos de carne, 
arroz y papas." 

Este es un tele
grama dei embaja
dor Welles ai Se
cretario de Estado 
norteamerlcano, 
enviado el 13 de 
mayo de 1933. Los 
resultados dei Tra
tado de Reclproci
dad Comercial, 
confirmaron el jui
cio dei embajador 
Welles. 

los Estados Unidos para mantener fal
sas esperanzas en los pueblos, mientras 
la explotación se agudiza. 

Cuando nuestro primar ministro Fi
del Castro, en Buenos Aires, en 1959, 
senaló una necesidad mínima adicional 
de 3.000 millones de dólares anuales 
para financiar un ritmo de desarrollo 
que en verdad redujera la abismal dife-

• 

'W\• ... 

hambre y la miseria, son disfrutadas en 
los círculos capitalistas. 

( ... ) 
Hoy, la región no sólo esta prãctica

mente estancada en su crecimiento, sino 
que ademãs se ve asolada por la infla
ción y el desempleo, y gira en el círculo 
vicioso dei endeudamiento externo, so
portando tensiones que se resuelven, a 

Nuestro país de
bía salir con su pro
dueto fundamental, 

lal dlecrlmlneclonee en el comercio lntemaclonll fueron denunciada por Guevara en G lnebra 

el azôcar, a recoger divisas por el mun
do entero para restablecer el equilibrio 
de la balanza con los Estados Unidos, 
y las tarifas especiales impuestas impe
dFan que los productores de otros países 
europeos, o los propios productores na
cionales, pudieran competir con los 
norteamericanos. 

La así llamada Alianza para el Pro
greso es otra demostraciôn palpable de 
los métodos fraudulentos usados por 

rencia que separa a América Latina de 
los países desarrollados, muchos pen
saron que la cifra ya era desorbitada. En 
Punta dei Este, sin embargo, ya se pro
metieron 2.000 mlllones anuales. Hoy se 
reconoce que la sola pérdida por el de
terioro de los términos de intercambio 
en 1961 (ôltlmo ar'lo disponible para no
sotros) requeriría para su compensación 
un 30% anual mês, que los hipotéticos 
fondos prometidos. Y se da la sittJación 

veces por la lucha armada. ( •.• ) Este 
comple1o de fenómenos, analizados 
para América Latina, pero válidos para 
todo el mundo dependiente, tiene como 
resultado, el garantizar a las potencias 
desarrolladas el mantenimiento de con
diciones de comercio que provocan el 
deterioro de los términos de intercam
bio entre los países dependientes y los 
pafses desarrollados. 

( ... ) 



LA VIGENCIA 
DE SU PENSAMIENTO 

CJ"Che" Guevara murió hace veinte anos, el 8 de octubre de 1967, en un momento en que 
América Latina asistfa a la irrupción de numerosos movimientos armados que a pesar 

de sus cflferencias y discrepancias tenían en común la aspiración de impulsar los cambios 
revolucionaoos en el continente. La figura extraordinaria dei "Che" fue preservada a pesar dei 
canibalismo ideológico que acompaõó el desmoronamiento de la guerrilla y pese a que en la 

década de dictaduras que asoló la tierra americana, su nombre, sus escritos y sus ideas fueron 
satanizados por los detentores armados dei poder. Más allá de la controversia en torno a los 

caminos que habrá de transitar la revolución latinoamericana, el "Che" pasó de combatiente a 
héroe, de mártir a leyenda, transformándose en la figura síntesis de un nuevo tipo de Hombre -el 
Hombre nuevo que, como él, es capaz de vivir y dar la vida por el prójimo- sobre quien recaerá la 

responsabilidad de construir la sociedad con justicia social por la cual se debaten los pueblos 
explotados. Una figura de la calidad humana dei "Che" no es fácil de examinar, mucho menos es 

posible juzgar sus errores o aciertos tácticos y estratégicos. Lo que permanece y cobra nueva 
vigencia con el tiempo es su ejemplo "de cristiano de las catacumbas", como lo definió Eduardo 
Galeano en una entrevista que te hizo en los anos sesenta en La Habana. Es justamente con un 
fragmento de esa entrevista, cedida por su autor, que iniciamos este especial dedicado ai "Che", 

en homenaje a uno de los más grandes latinoamericanos de este siglo. 



Aón se mantienen las distintas for
mes de dlscrlminaclón que obstaculizan 
el comercio y permlten el manejo más 
cómodo por parte de los imperialistas, 
de una serie de productos básicos y de 
una serie de países que los producen. Es 
sencillamente ridículo, en la era atómi
ca, dar el carácter de material estratégi
co e Impedir el comercio de algunos 
productos, como el cobre y otros mi
nerales. Sin embargo, ese polltica se ha 
mantenido y se mantiene todavia. Se 
hebla también de supuestas incompati
bllldades entre el monopólio estatal dei 
comercio exterior y las formas de co
mercio adoptadas por los palses capita
listas, y por eito se establecen relaciones 
dlscriminatorias, cuotas etc., maniobras 
en las cuales el GATT ha jugado un pa
pel preponderante bajo la apariencia 
formal de luchar contra las relaciones 
injustas. 

La discriminaclón ai comercio estatal 
sirva no sólo de arma contra los países 
socialistas, sino también va encaminada 
a impedir que los países subdesarrolla
dos adopten una de las medidas más 
urgentes para realzar su poder de nego
cleción en el mercado internacional, o 
contrarrestar la acción de los monopó
lios. 

La suspensión de la ayuda económi
ca por parte de los organismos interna
cioneles, a aquellos países que adoptan 
el sistema socialista de gobierno es otra 
variaclón dei mismo tema. EI ataque dei 
Fondo Monetario Internacional a los 
convenios bilaterales de pago con los 
países socialistas y la imposición a sus 
miembros más débiles de una política 
en contra de esa forma de relaclón entre 
los pueblos ha sido el pan nuestro de 
cada dia, en los llltimos anos. 

Como ya sel'lalamos, todas estas me
didas dlscriminatorlas impuestas, tienen 
la doble intención de bloquear el campo 
socialista y de reforzar la explotación de 
los palses subdesarrollados. 

Así como es cierto que los precios 
actuales son Injustos, también lo es que 
estos están condicionados por la limita
ción monopolista de los mercados, y el 
establecimiento de relaciones polfticas 
que hacen de la libra competencia una 
palabra de significado unilateral: libre 
competencia para los monopolios, zorro 
llbre entre galllnas libres. • 

ESPECIAL 1 

;-~ EI ejemplo dei 
r'i revolucionaria 

Discurso hasta ahora inMito pronunciado 
el 15 de octubre de 1960, durante la 
ceremonia de graduación de los alumnos 
de la Escuefa de Capacitación Cfvica 
·Frank Pais", dependiente dei Ministerio de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

H ay que tratar siempre de juntar 
ejércíto y pueblo, de marcar 
siempre los puntos de contacto y 

rechazar cualquier clase de diferencia
ción que se pretenda hacer entre un 
cuerpo armado y el pueblo. Todos uste
des tienen que recordar siempre que 

donde cada uno, según sus aptitudes, 
tome el lugar que le corresponda y 
donde todos juntos luchen por conse
guir el êxito ai que aspiramos. 

Hoy se deben fundir completamente 
ese cuerpo de las Milicias, que depende, 
incluso, dei Departamento de lnstruc
ción. Debe acercarse todo el mundo ai 
Ejército y a los milicianos, enseõarles lo 
que puedan enseõarles y aprender tem· 
bién de los milicianos. No dejarse llevar 
por el espíritu castrense, que es lo peor 
que le puede pesar a un país. 

En el momento en que ustedes se 
crean Fuerzas Armadas, Ei ército, algo 
separado de los demás, algo que no de· 

Mlllcl1nos desfllln en La Haban1 en los primeros aiios posteriores a la toma dei poder 

han salido dei pueblo, que son parte de 
él y que se deben a él; que la existencia 
de fuerzas armadas significa, simple
mente, la necesidad que tiene Cuba de 
defenderse hoy, de defenderse de ata
ques extranjeros y de una contrarrevo
lución interna. 

Asimismo, tienen ustedes que de· 
sarrollar ai máximo la traternidad con 
ese cuerpo intermedio entre el pueblo y 
el Ejército, digamos, que contribuye a 
unirlos más y que son las Milicias Ar· 
medas Revolucionarias. Las Milícias van 
a ser, el día que sea necesario, un cuer
po de ejércíto fundido con ustedes, 

be responder ai llamado dei pueblo y 
que tiene prebendas especiales, que tie
ne derecho a un tratamiento especial, si 
eso se permite, si eso cunde entre las 
Fuerzas Armadas, nos divorciaremos 
dei pueblo y acabaremos entonces por 
constituir un grupo castrense más, que 
ha sido la lacra de América durante 
anos, durante toda la época de la inde· 
pendencia y aún antes. 

Tienen ustedes ahora una doble ta• 
rea de enorme importancia. La tarea 
ideológica pura, pudiéramos decir, de 
revertir las enseiianzas que hayan 
aprendido aquí y las que vayan apren• 



Habana 
"Aiio de la Agricultura" 

Fidel: 

M e recuerdo en esra lwra de nw
clUlS cosas, de cuando re co,w
cf en casa de Mana Antonia, 

de cutuulo me prop11siste vtmir, de roda 
la te11Si6n de los prepararfros. Un dfa 
pasaron preg1mtando a quiin se debfa 
avisar en caso de muerte y la posibilidad 
real dei l1echo nos golpe6 a todos. Des
puls s11pimos que era cierto, que,en una 
re1•olllci6n se triunfa o se mllt!re (si es 
verdadera). Muchos companeros q11edo
ron a lo largo dei camino hacia la vie10-
ria. 

Hoy todo riene 1ut 10110 numos dra
mático porque somos más maduros, pero 
e/ hecho se repi~. Sienio que he cwnpli
do la pane de mi deber que 11U! atabo 
a la revoluci6n cubana en su territorio y 
me despido de ti, de los compa,ieros, de 
tu pueblo, que~ es mio. 

Hago fonno/ remmcia de mis cargos 
en la dirección dei partido, de mi puesto 
de ministro, de mi grado de comandante, 
de mi condici611 de cubano. Nada legal 
me ata a Cubo, s6lo lazos de otra e/ase 
que no se pueden romper como los= 
bramienJOs. 

Haciendo un recuemo de mi vida po-

tiempos de México, acabó sus días acri
billado en las selvas de Guatemala (des
confiar, desconfiar, le había aconsejado 
el Che: murió traicionado por un com
pariero de los anos dei colegio). Por 
ejemplo, también el argentino Masetti, 
quien se perdió, malherido, en los 
montes de Salta. 

EI Che no era hombre de escritorio: 
era un creador de revoluciones, y se le 
notaba; no era, o lo era a pesar suyo, un 
administrador. Tenra que terminar por 
estallar aquella tensión de león enjaula
do que se advertía bajo su calma apa
rente, contenida, en las palabras y en los 
gestos. 

Le faltaba la Sierra. No quiero decir 
que no sirviera para el proceso de 
construcción que, ya en la paz, sucede ai 
triunfo que se conquista con las arf'l')as 

soda creo hober rrabojado con srificienre 
honradez y dedicaei611 poro consolidar 
eJ triunfo revolucionaria. Mi 11,úca falta 
de alguna gro,·edad es no ltaber confia
do más e11 ti desde los prúnNos m()llll!tt

ros de la Swrra Maestro y ,w /1t1bt-r 
ccmzprendido con suficiente «leridad n,s 
cua/idodes de cond11ctor y de re1•0/11cio
nario. He l'ivida dfas magnfficos y se,lll 
a tu lado e/ org11/lo de pertenecer a 
m~stro pueblo en los dfas luminosos y 
tristes de lo crisis d11/ Caribe. Pocas 1·e
ces bril/6 más alro w1 estadi.sra que m 
esos tifos, me e,wrgullezco rambUn de 
//aberre seguido sin l'Oci/aciones, iderlli

ficado con tu manera de ver y apreciar 
los peligros y los principws. Orras tie
rras dei mundo reclaman e/ concurso de 
mis modestos esfuenos. Yo puedo hacer 
ln que te esrtf negado por ru respo11sabi
lidad aJ frente de Cuba y lleg6 la hora 
de separamos. 

Sépose que lo hago con una 1nezcla 
de alegria y dolor: aq11f dejo lo md.s puro 
de mi.s esperanzas de co11strucwr y lo 
más querido entre mis seres queridos ... y 
dejo un pueblo que me admilió como su 
hijo; eso lacera una porte de mi espfritu. 
En los nuevos campos de bata/la flevarl 
la fe que me inclllcaste, el espúiJu revo
lucúmario de mi pueblo, la sensacián de 
cumplir con el más sagrado de los debe-

en la mano. Muy por el contrario, el Che 
era también, en ese sentido un revolu
cionaria ejemplar, trabajador incansable 
en todos los cargos de alta responsabi
lidad que le tocó desempenar. Se sos
pechaba, en Cuba, que no dormía nun
ca, como Fidel; dia y noche estabâ de
pendiente de los complicados asuntos 
que le tocaba resolver y de los diffciles 
procesos que, sobre todo en la lucha 
por la industrialización dei pais, debió 
poner en movirniento. AI término de 
cada jornada -y cada jornada abarcaba 
una semana continua- rnarchaba, los 
domingos, a cortar cana corno obrero 
voluntario; y todavía le quedaba tiempo, 
inexplicablemente, para leer, escribir y 
polemizar. Y para pelear con su asma, 
implacable, que ya habfa !levado a 
cuestas en los tiempos de la guerrilla 

res: l11clrar conJra e/ imperialisrno don
deq11iera que esti; esto reconforta y cura 
co11 creet!S c1wlquier desgarradura. 

Digo WJa vez más que libero a Cubo 
de au,fquier responsabi/idad, salvo la 
que emane de s11 ejemplo. Que si me /le
ga la hora definitiva baj(J otros cu:Jns, mi 
,í/timo pensamie,uo serd para este p~ 
blo y especiabneme para d. Que te doy 
las gracias por tus e11Sellanzas y tu 
ejemplo y que tratar/ de ser fiel hasta las 
(úJimas co11Secr1e1icias de mis actos. Que 
lie estado identificado sier,zpre con la 
polfrica e:cterlor de nuestra revolucldn 
y lo sigo estando. Que en dondequiera 
que me pare sentir/ la respo11SabiJidad 
de ser re,:olucionario cubano y corno tal 
act11arl. Que 110 dejo a mis hijos y mi 
rnujer nada material y no 11U! ape,ra: me 

alegro que asf sea. Que no pido ,roda 

poro ellos, pues e/ Est11do les dard lo su
ficiente para vivir y educarse. 

Tendrfa nu,cllllS cosas que decirte a ti 
y a 11uesrro puebln pero siento que son 
innecesarlos, la polabras no pueden ex
presar lo que yc quisiera, y no vale la 
pena embo"onar c.uartillas. Hasta la 
victoria siempre. Patria o Muerte! 

Te abraza con todo fervor revoú,cio
nario. 

CHE 

("la orden de la partida -nos contó- lle·1 
gó de golpe, y todos tuvirnos que salir 
de México tal corno estábarnos, en gru, 
pos de dos o tres. T eníamos un traídor 
entre nosotros, y Fidel había ordenado 
que no bien llegara la orden habfa que 
salir con lo que se tuviera a mano, parai 
evitar que el traidor diera aviso a la poli· 
ela. Aquel traidor ... todavra no sabemos 
quién era. Asf fue que me tuve que ir sin 
el inhalador, y durante la travesla me 
vino un ataque de asma feroz. Cref que 
no llegaría nunca"). 

Estaba comprometido con todo, "co· 
mo debe ser", en la difícil tarea de la 
construcción dei socialismo en Cuba. De 
todos los dlrig

0

entes, era el más austero 
y el más parecido, por su capacidad de 
sacrifício, a la imagen dei crlstiano de 
las catacumbas. Eduardo Galeano 1 
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Mlllclas de tropas terTltorlales-duninte un entntnamlento: ai servlcio dei pueblo 

cuanto a ideal y en cuanto a táctica y 
estrategia guerreras. 

Sln embargo, hay otros tipos de 
guerra. Hay tipos de guerra donde no
sotros quizás no podamos mandar tro
pas escogidas, preparadas, mandadas 
por hombres experimentados y con
centrar nuestra superioridad sobre un 
punto elegido, como ha sido esta opera
ción. Quizás debamos todos luchar ai 
mismo tiempo y en circunstancias muy 
diflciles, contra una superioridad aérea 
enorme, contra una superioridad naval 
que se convertlrá en absoluta a 

tedes, es ser más disciplinados y más 
trabajadores que nadie. 

Nadie, por ser oficial o por haber pa
sado cualquier curso, tiene el más ml
nimo derecho sobre los demás. Si ha 
aprendido lo que se le enserió, tiene que 
cumplir los nuevos deberes con los 
cuales está comprometigo. Y eso es al
go que tiene que grabárseles en la cabe· 
za como la gula de la acción. 

Pero en esta tarea de maestros de
ben empezar con el ejemplo. Que coan
do se hable de algunos de ustedes como 

la produccl6n es Incentivada por el gobiemo 

para esta especie de apostolado en que 
ustedes van a ingresar. 

los pocos dias de iniciarse la 
guerra, porque nuestras unida
des navales no pueden resist.ir 
ai embate de armas modernas. 
Sin submarinos, con pooos 
tanques, sin armas pesadas de 
defensa, nuestra defensa contra 
un enemigo poderoso que 
avance en grandes contingen-

Igual que en la Sierra Maestra, donde 
no podia ser jefe quien rehuyera a las 
balas y donde tenfamos nosotros que 

luchar con nuestro jefe máximo 
para que no fuera a la primara 
lfnea de combate, as! deben ser 
ustedes en el combate y en la --5 i hubiera una guerra, el número de 

divulgadores de esta Escuela que muera en 
defensa de los ideales de la Revolución tiene que 
ser mayor que el porcentaje total de muertos; si 

no, no habremos cumplido nuestra función" 

paz. 
Triste y doloroso es, pero 

debe ser as!: si hubiera una 
guerra, el número de los divul
gadores de esta Escuela que 

tes y nos invada desde el exte-
rior, es la infantaria. 

Tenemos entonces que conocer todo 
lo que puede dar una infanterla bien 
adiestrada. Tenemos que preparamos 
para la guerra y eso se hace coando hay, 
junto a la unidad de doctrina ideológica 
y militar, una disciplina férrea. La lucha 
de ustedes debe ser constante por la 
disciplina; pero para luchar por la disci
plina no se puede sólo hablar. Hablar de 
disciplina y no cumplirla es un delito 
muy grave. Y el deber, entonces, de us-

divulgadores de la ideología de esta re
volución, se hable también de ustedes 
como los que van a la cabeza en el 
cumplimiento de todas las normas y re
gias dei Ejército. Que nunca se diga de 
un capacitador que se ha levantado 
después de hora, que ha llegado tarde a 
una concentración, que ha dejado de 
cumplir cualquiera de los deberes que 
tiene dentro y fuera dei lugar en que 
ejerce sus tareas. EI hombre que no sea 
capaz de ser un ejemplo vivo, no sirve 

mueran en defensa de los 
ideales de la Reyolución tiene 

que ser mayor que el porcentaje total de 
los muertos, porque tienen que ir ai 
primer lugar de peligro, tienen que ser 
el ejemplo vivo que inyecte te en lo que 
están diciendo; si no,esta Escuela fraca
sa. 

Y también, coando en cada batallón 
de trabajo, coando en cada regimiento o 
en·cada unidad de las Fuerzas Armadas 
se hable de los majores hombres, los 
rT\ás disciplinados y trabajadores, tienen 
q4e estar ustedes en un porcentaje muy 

1 



monopolios inter
nacionales y, en Ili
timo extremo, utili
zación de la fuerza 
como potencia eco
nómica para ,refor
zar las otras formas 
de explotación. 

A veces, esta pe
netración adquiere 
formas más sutiles, 
como la utilización 
de los organismos 
ínternacionales, fi
nancieros, crediti
cios y de otros tipo. 
EI Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
el Banco Interna
cional de Recons
trucción y Fomento, 
el GATT y, en nuestra América, el Ban
co lnteramericano de Desarrollo (BID), 
son ejemplos de organismos interna
cionales puestos ai servicio de las gran
des potencias capitalistas, fundamen
talmente dei imperialismo norteameri
cano. Ellos se introducen en la política 
económica interna, en la polftica de co
mercio exterior y en todas las formas fi
nancieras de relaciones internas y de 
relaciones entre los pueblos. 

EI Fondo Monetario Internacional es 
el cancerbero dei dólar en el campo ca
pitalista. EI Banco Internacional de Re
construcción y Fomento (BIRF), es el 
instrumento de penetración de los ca
pitalas norteamericanos en el mundo 
subdesarrollado, y el BID cumple esa 
triste función en el ámbito dei conti-. 

comercio mundial. 

gos necesarias para 
la expansión dei 
comercio, entre paí
ses que sufren una 
crítica situeción en 
su balanze de pagos 
y de severas discrl
minaciones en el 
comercio interna
cional, trata deses
peradamente de 
salvar ai dólar de su 
precaria situación, 
sln entrar ai fondo 
de los problemas de 
estructura que 
aquejan ai sistema 
monetario interna
cional y que obsta
culizan una más rá
pida expansión dei 

EI GATT, por su parte, ai establecer 
el trato igual y las concesiones recfpro
cas entre países desarrollados y subde
sarrollados, contribuye ai sostenimiento 
dei statu quo y sirva a los primeros, y su 
mecanismo no provee los medios nece
sarios para la eliminación dei proteccio
nlsmo agrícola, las subvenciones, los 
aranceles y otros obstáculos que impl
dan el incremento de las exportaciones 
de los países dependientes. 

Para reforzar la dominación imperia
lista se ha recurrido ai estabelícimiento 
de áreas preferenciales como forma de 
explotación y control neocolonial. Po
demos hablar de ello con profundo co
nocimiento de causa, por haber sufrido 
en nuestra carne los resultados de los 

acuerdos preferenciales cuba-nente americano. To dos estos 
organismos se rigen por regias 
y principios a los que se pre
tende presentar como las sal
vaguardas de la equidad y la 
reciprocidad en las relaciones 
económicas internacionales, 
cuando en realidad no son sino 
fetiches, tras los cuales se en-

f a penetración de los capitales de los 
países desarrollados es la condición para 

establecer la dep.endencia económica, que se 
presenta como préstamos en condiciones 
onerosas o inversiones que nos sujetan 

a los inversionistas" 

no-norteamericanos, que ma
niataron nuestro comercio, po
niéndolo a disposíclón de los 
monopolios norteamericanos. 

Nada mejor para exponer lo 
que estos acuerdos preferen
ciales signiflcaron para Cuba, 
que citar el juicio que mereció 
ai embajador de los Estados 
Unidos, Summer Welles, el 
Tratado de Reciprocidad Co-

cubren los instrumentos más 
sutiles para la perpetuación de 
la atraso y de la explotación. EI 
Fondo Monetario Internacional, velando 
supuestamente por la estabilidad de los 
tipos de cambio y la liberalización de los 
pagos internacionales, no hace sino im
pedir las medidas mínimas de defensa 

de los países subdesarrollados frente 
a la competencia y la penetración de los 
monopolios extranjeros. Mientras que 
impone los llamados programas de 
austeridad y combate las formas de pa-

mercial, gestionado em 1933 y firmado 
en 1934. 

Cito:" ••• EI goblerno cubano a su vez 
nos garantizaría prácticamente el mo
nopollo dei mercado cubano para las 

t 
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Como país subdesarrollado 

y socialista, podemos hablar 
también de la dlscriminación 
que se realiza contra nosotros, 
no sólo por parte de algunos 
países capitalistas desarrolla
dos, sino también por los paí
ses subdesarrollados que res
ponden conscientemente o in
conscientemente a los intereses 
dei capital monopolista que ha 
asumido el control fundamen
tal de su economia. 

No creemos que la actual 
relación de precios en el mun
do sea la justa, pero no es lo 
único injusto que existe. Existe 
la explotación directa de unos 
países por otros; existe la dis
criminación entre países aten-
die11do a sus diferentes estruc
tu ras económicas; existe la pe
netración de capitales extran
jeros que llegan a controlar la 

Muchos países subdesarro
llados, analizando sus males, 
llegan a una conclusión de ba
ses aparentemente lógicas; ex
presar que si el deterioro de los 
términos dei intercambio es 
una realidad objetiva y base de 
la mayorla de los problemas, 
debido a la deflación de los 

/~orno país subdesarrollado y socialista 
podemos hablar de la discriminación que se 
realiza contra nosotros, no sólo de parte de 

algunos países capitalistas desarrollados sino 
también de los subdesarrollados que responden 

ai capital monopolista" 

economia de un pais en su 
propio beneficio y existe el blo· 
queo, el que se mantiene en 
grado casi absoluto contra la 
República Democrática Alema
na, la República Popular China, 
La República Democrática de 
Cores, La Repúblíca Democrá
tica de Viet Nam y la República 
de Cuba, por parte dei imperia-

precios de las materias primas que ex
portan y ai alza de los precios de los 
productos manufacturados que impor
tan, todo esto en el ámbito dei mercado 
mundial, ai realizarse las relaciones co
merciales con los países socialistas en 
base a los precios vigentes en estos 
mercados, estos se benefician con el 
estado de cosas existentes, ya que son 
en general exportadores de manufac 
IUras e importadores de materias primas. 

Nosotros debemos contestar honesta 
y valientemente que esto es asl, pero 
con la misma honestidad se debe reco
nocer que aquellos países no han pro
vocado esa situación (apenas absorben 
el diez por ciento de las exportaciones 
de productos primarios de los países 
subdesarrollados ai resto dei mundo), y 
que, por circunstancias históricas, se 
han visto obligados a comerciar en las 

condiciones existentes en el mercado 
mundial. Pero no son éstas las únicas 
bases sobre las cuales los países socia
listas establecen su comercio a largo 
plazo con los países subdesarrollados. 
Existen de ello numerosos ejemplos, 
entre los cuales especialmente, se en
cuentra Cuba. Cuando nuestro status 
social cambió y nuestras relaciones con 
el campo socialista adquirieron otro 
grado de confianza mutua, sin dejar de 
ser subdesarrollados establecimos rela
ciones de un nuevo tipo con los países 
de ese campo. La más alta expresión de 
estas relaciones, son los acuerdos sobre 
el precio dei azúcar con la Unión Sovié
tica, mediante los cuales aquella poten
cia hermana se compromete a adquirir 
cantidades crecientes de nuestro pro
dueto básico, a precios estables y justos 
ya convenidos hasta el ano 1970. 

lismo norteamericano. 
Conocido es de todos cómo esta po

lítica ha fallado y cómo otros poderes 
que, ai principio siguieron a los Estados 
Unidos, se fueron poco a poco separan
do de esta potencia con la intención dei 
logro de sus p~pios benefícios. A estas 
alturas, el fracaso de esa política es más 
que evidente. 

También se han efectuado discrimi· 
naciones en el comercio de los países 
dependientes y los países socialistas, 
con el fin fundamental de que los mo
nopólios no perdieran su campo de ex• 
plotación y ai mismo tiempo reforzar el 
bloqueo dei campo socialista. Esta poll· 
tica también está fracasando, y cabe re· 
flexionar si es lógico seguir atado a in
tereses foráneos condenados histórica• 
mente o si es hora de romper todas las 
trabas ai comercio y ampliar los marca· 
dos en el área socialista. 



URUGUAY 

Romper los modelos 
preestablecidos 

Beatriz y 
Roberto Remo Bisslo 

EI Re~tor Sa~uel Li~htensztejn, reivindica para su país 
una mtegración regional sobre bases diferentes a ta 

actual, que permita una reactivación económica genuina 

como por la autonomia, 

relativa pero autonomia 
ai fin, ante el Estado. (Oi· 
go relativa porque la 
parte financiera repre
senta una dependencia 
que se conserva.) Por esa 
razón, la reconstrucción 

es una tarea no finalizada 
y diffcilmente se podrla 
decir que tendrá un punto 
de terminación dentro de 
este rectorado." 

e on la redemocra
tización dei Uru
guay muchas ins

tituciones fueron refor

muladas. La Universldad 
no podia estar fuera de 

ese proceso inclusive 
porque de la intervención 

sufrida en la época de la 
dictadura pas6 a estar re
gida por el estatuto de 
autonomia vigente antes 
dei golpe de estado. 
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Samuel Lichtensztejn 
adjudica parte de las difi
cultades actuales a las 
situaciones complejas por 
las que la Universidad 
pasó durante el autorita
rismo, "una verdadera 
lnquisición, porque hubo 

persecución de ideas". 
Pero seõala que ahora se 
trata de pasar a otra fase, 
de "darle a la Unlversidad 
una nueva visión", nece
saria en un pais que tiene 

grandes desafTos, con una 
situación cientffica, tec
nológica, educacional y 
cultural distinta que la 

que se vivia hace una dé
cada. 

Samuel Lichtensztejn, 
el tlltlmo rector anterior a 
la intervenclón -quien vi
vi6 en el exílio en México 

y en Argentin&- volvló a 
ser electo para el cargo, 

un gesto que mostr6 la 
voluntad de la Universi

dad de recuperar su pe
sado y dar oontinuidad 
a las propuestas que es
taba nevando adelante 

cuando sobrevlno la dic
tadura. En entrevista ex
clusiva a cuademos dei 
tercer mundo, el rector 

Lichtensztejn habló sobre 
la situación de la Univer

sldad, "que hoy tiene un 
peso en la socledad ma-

Samuel Llchtenmejn: #la Unlversldad pas6 por una real lnqulslclón" 

"Para eito hubo que 
lograr atgunos frentes de 
acuerdo, entre los cuales 
el más importante es que 

yor que en et pesado", sobre sus per

pectlvas de futuro y sobre et tema de ta 

integración dei Uruguay con Brasil y 

Argentina, ta que, en su opinión, debe

ría hacerse sobre bases diferentes que 

las actuales, que adjudlcan ai país et pa

pel de plaza financlera. "Uruguay tiene 

condiciones para aspirar a otro desti

no", afirma Llchtensztejn. 

La reconstrucclón y la lnqulslclón 

"Los problemas de ta Unlversidad 

1987 - Octubre - n~ 101 

hoy, se fueron agregando a los que te

nlamos históricamente," seflala el rec

tor. "La reconstrucción es lenta porque 

primero implic6 la regularización de la 

situación de los docentes que habfan 

entrado sin concurso, la puesta en vi

gencia nuevamente de normas que se 

hablan dejado de lado y la creación de 

formas de participación que no existfan. 

Ese proceso depende de regias demo

cráticas. Tanto por las características dei 

cogobierno -donde los estudiantes, do

centes y egresados tienen voz y voto-

la Universidad aceptó -y yo creo que 

aceptó porque estaba preparada para 

eito- una apertura hacia el medio so

cial", explica el rector. 
E n este momento, los problemas son 

de dobte naturaleza. "Por un lado, defi

nir cómo hacer avanzar a la Universidad 

y, por otro, sirrl'Ultáneamente, ponerla ai 

servicio dei desarrolto nacional." En 

opinión dei rector, "es neoesario tener 

en cuenta que la juventud, que durante 

muchos anos estuvo carente de oportu

nidades de ingreso, ahora encuentra a la 
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diendo durante el trabajo diario entre 
sus comparíeros, y la tarea práctica tan 
importante y colateral de aquélla, de 
ayudar a organizar el ejército popular 
oon un sentido de disciplina. 

Y ésa es la parte más difícil. Hoy la 
Revolución ha ganado enorme fuerza 
entre todas las capas sociales y es difícil 
encontrar a alguien que se anime a ex-

Los c:ampesln9s tnbajan la tlemi qua la reforma agrarla les adjudlc6 

niobra de guerra rápida y eficiente
mente. As! como en las maniobras se 
ensería a veces a tirarse ai suelo ai olr 
un tiro, por ejemplo, cuando están ha
ciendo ejercicios de patrulhas, ejercicios 
de orden abierto; cuando se les ensería 
a utilizar los accidentes dei terreno para 
avanzar como infantaria, cuando se les 
ensena todas las artimarías de la guerra, 
lo que se está tratando es de buscar cl 
reflejo condicionado que permita ai 
hombre salvaguadar su vida y poder 
rendir as! un mejor trabajo para ese 

mo ejército organizado. Son soldados 
bisonos, buenos soldados, sacrificados, 
llenos de entusiasmo, que van dirigidos 
por los experimentados oficiales de la 
Sierra, que conocen la forma de luchar 
alll y en este caso estamos nosotros re
pitiendo nuestras viajes experienclas de 
la ,Sierra Maestra, pero ai revés. Esta vez 
nosotros somos los que vamos a atacar 
a un grupo guerrillero. 

Solamente que nosotros éramos un 
grupo que debla sacar dei terreno lo 
más posible y de las relaciones con las 

teriorizar sus sentimientos 
contrarrevolucionarios, porque 
le tiene miedo a la repulsa dei 
pueblo. Pero sin embargo, y 
sobre todo en el Ejército Re
belde, se piensa que el hecho 
de ser ejército popular lo pone 
fuera de la disciplina, que disci-

ff ablar de disciplina y no cumplirla es un 
delito grave. EI deber de ustedes es ser más 
disciplinados y más trabajadores que Nadie. 

Nadie, por ser oficial, tiene derechos 
sobre los demás" 

gentes sacábamos muchas ex
períencias y lográbamos, ai 
mismo tiempo, un gran apoyo. 
Vivíamos en forma rudimenta
ria, hablamos aprendido a sa-
car dei monte todo lo que éste 
da y respetábamos enorme• 
menta ai campesino. Esta gente 
de ahora vive en casa, que es 
algo que ustedes saben que no 
se puede hacer en una clase de 

plina es algo que solamente 
existió en los miembros dei an-
tiguo ejército y que para este 
nuevo ejército no es necesaria. 

Todos ustedes conocen esa manara 
de pensar; muchos de ustedes quizás 
hayan pensado o piensen todavia asr. 
Esa idea es falsa y peligrosa. Es falsa, 
porque no hay ejército en el mundo, 
cualquiera que sea su composición de 
clase, que no sea disciplinado. To dos los 
ejércitos tienen necesariamente que dis
ciplinarse. La disciplina es el reflejo 
condicionado que une ai hom bre con 
sus mandos y que permite hacer la ma-

ejército. 
Eso mismo es necesario llevarlo a 

todos los grados de la vida militar. No 
solamente es el hecho de la guerra. Un 
ejército como el popular y de paz, debe 
estar preparado para la guerra, debe 
saber que la guerra es posible y que no 
es algo que esté muy lejos de nuestra 
frontera. Incluso, hoy están luchando las 
Milícias, dirigidas por el Ejército, contra 
un grupo de hombres que se alzó en el 
Escambray. Ya se están fogueando co-

guerra de este tipo; se hacen hacer la 
comida por campesinos, riegan dínero, 
a veces se emborrachan, atropellan a los 
campesinos, los matan, también. 

Hay enorme diferencia ideológica 
entre nosotros y este grupo y ya poco a 
poco se van extinguiendo. Todos los 
dias cae un grupo más, están cercados, 
están desesperados, tratan de escapar
se. Es decir, ha(l sido derrotados por 
una superioridad enorme en cuento e 
material, en cuanto a hombres, en 



yectos menos cerrados, porque, ade
más, no hay recursos para cerrarlos. 
Creo que serra un gravíslmo error le
vantar un modelo de Universldad o de 
país pare el allo 2000 que dentro de diez 
allos tendrlemos que cambiar, oblige
toriamente. Esto no lmpide que se esta
blezca una progremación, un cierto di
seno, para caminer en une determinada 
dirección." 

En opinión de Lichtensrtejn, en el 
fondo, el problema para renovar a la 
Universidad, para que sus estudiantes 
salgan major preparados, para que haya 
nuevas carreras que permitan mãs al
ternativas, es que se necesita un cambio 
en el patrón docente. "Y ese cambio 
sólo se logra con mayor formación en el 
exterior o en el país y con mayor inves
tigación". Por eso, la Univer41idad 
apuesta a la investigación y ai practi
cantado (a éste por colocar ai estudiante 
mãs cerca dei proceso productivo). No 
es suficiente, en su opinión, cambiar los 
planes de estudio, porque "muchas ve
ces no disponemos de profesores en 
condiciones de dar ciertos cursos. Hace 
muchos allos que no se estãn formando 
docentes en este pais. Mês bien se los 
estã deformando, porque han sido 
constreriidos en su capacidad, se les he 
impedido estudier, leer un libro, tener 
una bibliograffe, han desmantelado las 
bibliotecas, han cerrado las posibilida
des de acceso a becas, o se ha dividido 
el mundo, sellalándose a quê palses es 
posible ir y a cuáles no." 

Un país con vocacl6n migrante 

Lichtensztejn estima que el Uruguay 
es actualmente un país vocacionalmente 
migrante: "Las condiciones de estanca
miento que ha sufrido por más de dos 
décadas, han transformado a la migra
ción en una opción casi normal". 

Esa realidad, en la óptica dei rector, 
invalida el planteo de algunos sectores 
de volver a limitar el acceso a los estu
dios universitarios mediante el exámen 
de ingreso (como ocurrió durante la 
dictadura). "EI jóven no emigra porque 
se recibe, sino porque la estructura de la 
economia dei país lo expulsa. Entonces 
me pregunto, lPOr quê limitar su acceso 
ai estudio a nivel de la Universidad7 Po
demos limitarlo ai nível secundario, si 
esa es la filosofia. La única diferencia es 
que el jóven va a emigrar con menos 
formación, con menos elementos para 
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sobrevivir en el exterior. Estaríamos ex
pulsando una mano de obra menos ca
lificada. Por eso me temo que esa discu
sión de la limitación dei ingreso a la 
Universidad está vinculada a la necesi
dad de algunos sectores de volver a es
tar dentro de las metas de la división 
internacional dei trabajo. Y para iustifi
car el darle menos recursos a la ense
nanza." 

"Eso es un retroceso. Esa discusión 
encierra una falta de perspectiva futura. 
Se piensa a corto plazo, proponiendo 
soluciones parciales, como la creación 

mâtica y todo el mundo corre para los 
cursos de Programación, área en la cual 
también se llegará a un exceso.'' 

Otra critica dei rector va dirigida e la 
defensa de ciertas tecnologlas de punta 
sin un estudio previo de las condiciones 
de la sociedad para absorberla. "Hoy se 
habla de biotecnologla como la gran 
veta dei futuro. Pero lestâ el pais pre
parado para absorber a los biotecnólo
gos? Porque si vamos a tener praderes 
extensivas y una ganadaria y una agri
cultura asentadas en las bases tradicio
nales, yo no veo dónde el biotecnólogo 

•e1 U ruguay es un productor de matarias primas y sufre los problemas dei subdesarTOlo• 

de carreras cortas. También para esas 
carreras tarde o temprano et mercado 
de trabajo se satura." 

La orientaci6n vocacional 

AI rector tambiên le preocupa otro 
problema: la orientación vocacional y la 
adecueción de las carreras a las necesi
dades dei pais. "En el Uruguay se sabe 
que tradicionalmente mucha gente es
tudia Derecho porque no le gusta le 
Matemática. Es una deformación cuyo 
origen está en un problema formativo 
que viene de abajo, de secundaria y 

primaria." 
Otra deformación es la opción por 

una carrera analizando exclusivamente 
la tendencia dei mercado de trabajo. 
"Ahora estamos en la onda de la infor-

va a trabajar. Terminará dando clases 
de biotecnologla o se irã a trabajar en 
una empresa privada que haga expe
riencias piloto, limitadas. Eso no justifi
ca la creación de un ciclo especial para 
la formación de biotecnólogos.'' 

Dejar de lado las fronteras 

EI rector estima que "hay que plan
tearse un Uruguay inmerso en un con
texto que deje de lado el concepto tradi
cional de las fronteras." Entiende Lich
tensztejn que "el Uruguay está dentro 
de un campo de integración creciente 
-eso lo sabemos- pero no nos damos 
cuenta de la significación que tiene. En 
un momento dado, a lo que hoy le lla
mamos emigración no le llamaremos 
más asl. Seguimos con conceptos de 
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Fldef (1960) en cornpanf1 de las Mlllcln Estudlantlles: el ej8fll)lo •loque vale 

superior ai de los demás incluidos en 
ese cuadro de honor, o si no esta Es
cuela no ha cumplido con su función. 

Es decir, companeros, que no puede 
haber teorfa desligada de la práctica y la 
práctica debe ser reflejo de esa teorfa y 
debe ayudar a explicarla de por sr. Que 
cada vez que ustedes hagan algo, pue
dan sus companeros decir. nosotros te
nemos que hacer lo que hace este com
patiero, el divulgador, el adoctrinador, 
~I capacitador; el nombre no importa, 
pero debemos hacer lo que hace éste, 
que es lo mismo que lo que dice. Para 
eso hay que prepararse. Ninguno puede 
haber venido aquf a buscar prebendas y 
el que haya venido a eso está equivoca
do. 

Quizás, ya en algunos casos sus pro
pios profesores puedan haberse perca
tado de eso; si no, se percatarán los 
hombres que dirijan los Cuerpos adon
de ustedes van. Y si desgraciadamente 
saliera de aquf un grupo de hombres 
arribistas, habremos fracasado. 

Sin embargo, ya hay nueve grupos 
anteriores ai de ustedes que han salido 
y que en general han cumplido una in
mensa tarea; una tarea que es difícil 
medir, pero que se ve en todos los ór
denes dei pafs, que se ve en la superior 
ideologfa que están alcanzando nuestras 
fuerzas, que se ve en la cohesión y en la 
disciplina que poco a poco van alcan
zando nuestras fuerzas, en el mayor 
sentido de responsabilidad que están al
canzando. Y si hay nueve promociones 
anteriores que están demostrando la 
bondad de esta Escuela, razón demás 
para que ustedes lo hagan en este mo-

mento, pues cada curso se va perfeccio
nando. Y a veces tendrán que luchar no 
solamente contra la indisciplina de las 
tropas, sino también contra la indiscipli
na de los jefes de ese Ejército. Y ustedes 
tienen la obligación y el deber de llamar 
la atención de los jefes, con todo el res
peto que la j erarqufa militar indique, 
pero con toda honestidad y toda ener
gfa, cada vez que vean que se comete 
una injusticia, que se comete una falta 
de disciplina grave, por cualquiera o 
cualquiera sea su grado. La forma de 
decirlo, la forma de llamar la atención es 
algo que el buen sentido de ustedes les 
indicará, pero también hay que ser in
transigentes en eso. 

No se puede hacer un ejército disci
plinado donde hay jefes que no cum
plen la disciplina. Eso serra simplemente 
un éjército de esclavos o de autómatas, 
que estarfan trabajando para un grupo 
de privilegiados. Y en este pafs no pue
de existir el privilegio. En este país, los 
grados deben seguir manteniéndose 
como lo eran en la Sierra, cuando se les 
daban ai más valiente, ai más sacrifica
do, ai que ideológicamente estaba más 
preparado. Y asf se ratificaban tambiên 
los grados en el combate y en el trabajo 
diario. 

Hoy debe ser igual, debe establecerse 
una vigilancia revolucionaria sobre el 
Cuerpo en general, debe discutirse con 
todo el mundo dentro de los planos de 
la disciplina y nunca debe salirse de la 
disciplina. Pero cualquier miembro dei 
Ejército tiene el derecho y el deber de 
denunciar cualquier hecho que esté 
atentando contra la disciplina o contra la 

moral de las Fuerzas Armadas. 
Yo creo que ustedes salen con una 

base muy buena: naturalmente que les 
falta todavfa mucho por aprender y mu
cho de ello lo aprenderán en el trabajo. 
Pero la base está dada aquf, la base de 
la unidad de todas las Fuerzas Armadas. 
La base de explicación de lo que repre
senta una fuerza armada en un gobier
no popular; la idea clara de que el Ej êr
cito no tiene más deberes que los de
más pero tampoco tiene más derechos: 
la idea de unión entre el Ejêrcito, el 
pueblo y las Milícias Nacionales, cons
tituyendo una sola cosa, porque en 
momentos de guerra, en momentos de 
peligro, entre un miliciano, entre un 
hombre de la calle que vaya a buscar un 
fusil, y ustedes, la única diferencia será 
la mayor experiencia que ustedes pue
dan aportar, los cargos de mayor res
ponsabilidad que tengan en el mando; 
nada más que eso. 

Este Ejército no puede anquilosarse, 
no puede refugiarse en un falso tecni
cismo, sino todo lo contrario; debe salir 
a la vida pliblica. Pero, ai mismo tiem
po, tiene que adquirir la técnica necesa
ria, tiene que adquirir la unidad de doc
trina, que es la base de la lucha, y tiene 
que adquirir los conocimientos técnicos 
necesarios, porque un catión no se dis
para simplemente por el buen deseo de 
dispararlo, ni un avión a chorro puede 
volar con el buen deseo de volarlo. Eso 
indica que hay, además, que establecer 
campai'las entre todos los compai'leros 
para que se vayan perfeccionando cada 
dia esos conocimientos. 

Que les vaya bien. • 



NICARAGUA 

EI pt'911dentt D1nlll Ort9g1 con li C1rdenll Oblndo y Bnivo: reconclll1dos ambos, d1n Inicio li proceso de reconclllacl6n a nlvel naclonal 

Avances decisivos en el 
proceso de pacif icación 

EI gobiemo sandinista adopta medidas unilaterales que 
complementan las estipuladas en los acuerdos de paz firmados 

en Guatemala y dan impulso a la reconciliación nacional 

Mareio Vargas 

A I cumplirse la mitad dei plezo de 
90 dfas establecido por los pre
sidentes centroamericanos en su 

plan de paz firmado el 7 de agosto en 
Guatemala, Nicaragua es el país que 
deja menores dudas en el cumplimiento 
de los acuerdos llamados "Esquipules 
li". "Nlcaragua se · ha comprometido e 
cumplir y lo haré", declaró el presidente 
Daniel Ortega apenas horas después de 
haber firmado el documento de Guate
mala en el Palacio Nacional de aquel 
pafs. Y desde entonces, précticamente a 
cada dfa corresponde un nuevo peso ni-
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caragüense. 
EI 12 de agosto, Ortega convocó a la 

lglesia católica y a los partidos de oposi
cidn a elegir ternas para integrar la Co
mlsidn Nacional de Reconciliación -es
tableclda en el documento de Esquipu
las li-, senalando la importancia de los 
acuerdos centroamericanos y llamando 
a luchar por su cumplimiento. 

Antes de Nicaragua, ninguno de los 
otros cuatro países dei ârea (Costa Rica, 
Guatemala, EI Salvador y Honduras) 
había hecho la convocatoria. Y síguió 
siendo el primero cuando 10 días des
pués fueron nombrados los miembros 
de la Comislón y una semana mês tarde 
se instaló oficialmente el Comité para 
empezar a trabajar por la reconciliación. 

Junto a esas medidas, contempladas en 
los acuerdos, el dirigente sandinista Ba
yardo Arca, vicecoordinador de la Oirec
ción Nacional dei partido gobernante, 
anunció que "se darân algunos pesos 
adicionales, como gestos positivos". 

También en este caso, los hechos ca
si acompanaron a · 1as palabras. Se le
vantó la restricción para entr.ar ai pafs ai 
ex obispo Pablo Vega y los sacerdotes 
Bismarck Caballo y Benito Pitito, todos 
ellos acusados un ano atrás de traición a 
la patria por haber apoyado pú~líca
mente la aprobacidn de fondos nortea
mericanos en favor de los contrarrevo
lucionarios que atacan ai pafs. 

Carballo y Pitito regresaron a Nica
ragua y menos de 24 horas despuês ya 
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cario, la venta de earteras, los 
juegos flnancleros, la banca ex
tranjera y la sltuaci6n bancaria 
actual. 
78 p4gs. (Monte Sexto). Uru
guay NS 530. Exterior U$ 5.65 

EL PAIS.\IE DE LOS l>IC\~ 
..,._.,..-.,-•ot••••••H .. e 
f tnWldo And,,.ht ----

El PAISAJE DE LOS 
SIGNOS. 
(Semiótica y 90Cledad 
uruguaya) 
Fernando Andacht 

Ensayos sobre teatro, lltaratura, 
ean1o popular, discurso polftfco, 
publlcldad y cultura en general, 
desde la perspectiva de la se
miótica. 
1~2 pllgs. {Monte Sexto). Uru
guay NS 1"180. Exterior 8.90 

-
LOS f>APELES OE JACINTO 
FINALt. 
Cintlo Vltier 

Narrativa de uno de 10s mlls 
imponantes poetas cubanos de 
este slglo. Reflex16n, relato y 
poesia en una producci6n 
"fuera de serie". 
106 pdgs. (Monte Sexto). Uru
guay NS 850. Exterior U$ 7.25 

-..os DIFERENTES RUIDOS 
DELAGUA• 
Aníbal Ford 

Anlbal Ford (Buenos Alrn, 
19341 abord6 el andllsls da 111 
re11lld11d argentina desde dngu
los 1111riados e Incisivamente 
comprometidos: ai cuento 
{Sumbosa, 1967), la novela 
(Fiamos generales, 1986), el en
sayo ("Darwin, Atz Roy y noso
tros", "Homero Manzl", "Desde 
la orilla de la dencla", etc.) y el 
perlodlsmo. Los textos reunido• 
en "Los diferentes ruldos dei 
agua" proponen, a su va, une 
exploracl6n móltlple y ablerta, 
que tlene que ver con la lltera• 
ture, la conclencla territorial, 111 
poslbllldades dei conoclmlento 
y los ~glcos avatarn de los 
al\os reclentes. 
(Punto Sur). Uruguay NS 1400. 
Exterior US 10.00 

LAS HAMACAS 
VOLADORAS Y OTROS 
RELATOS 
Miguel Brfanta 

Miguel Brfante (General Belgra
no, 19441 es una de las figuras 
notorlas de lo que ae dio en 
llamar la "generacl6n dei 60". 
La publlcacl6n de "las hamaea, 
voladoras" -con el agregado de 
textos menos conoi:ldot- resc:ata 
no sólo un llbro lnsoslayable, 
sino tambldn un autêntico mo• 
delo de las preocupaclones, los 
temas y las manaras narrativas 
de una d6eada especialmente 
fecunda en exploraclones y re· 
planteos culturales. 
(Punto Sur). Uruguay NS 1120. 
Exterior US 9.20 

ESPACIOS LIBRK 
Merio Levrero 

Los cuentos de "Espacios lf. 
bres" p roponen una deslum-

brente lnmeral6n en las zonas 
de lo lmprevlslble y una visl6n 
novedosa de lo que Angel Ra· 
ma ll1m6 "la experiencla de la 
lnsegurldad y la variacl6n de la 
realldad". Por su desenfadada 
riqueza llngulstiea y narrativa 
los textos de Levrero brindan ai 
lector un mds alld de la clen
cla-flccl6n, la llteratura de fanta
sia y los meros convenclonalls
mos dei gllnero cuento. Se treta, 
en suma, de un cllslco contem
polineo. 
(Punto Sur). Uruguay NS 1680. 
Exterior US 11.40. 

CUENTO PARA TAHURES 
Y OTROS RELATOS 
POLICIALES 
Rodolo Walth 

Publleados entre 1951 y 1961 en 
las revistas "Vea y lea" y "Leo· 
p"n" - y algunos de ellos pra· 
miados en los cálebres concur· 
,os de narrativa pollclal de 111 
primara- los textos reunidos en 
esta llbro revelan las tramas 
culturales y llterarlH dei Walsh 
de los al\os '50, pero constltu
yen en si mismos un testlmonlo 
de su ductllldad para auner ai 
lnterds humano y un planteo 
ortodoxo através de una escrl· 
tura tllcnieamente lmpecable. 
(Punto Sur). Uruguay NS 1490. 
Exterior US 10.45 

LOS ANOS DUROS. 
(Cronologia dOCllrnentada 
/ 1984-1973) 
Martha Machado 
Cartos FegOndes 

Desde el Iro. de enero de 1964 y 
los prlmeros rumorff de golpe 
de Estado, hasta la concrecl6n 
dei mismo el V de Junlo de 
1973, en un trabajo amplio y 
documentado de esa d6ead11 

confllctlva. 
200 pdgs. (Monte Sexto). U,u. 
guay NS 1480. Exterior U$ 10.40 

1',1ral,11•· ,. <'IH 11 

PARALAJE Y CIRCO. 
{Ensayos aobre 90Claded, cuttu11 
y comunlcaclón) 
Alvaro Banw-Um• 

Doce ensayos -escritos entre 
1969 y 19~ para el anllllsls de 
la vida soclal, la ldeologfa, la 
comunleacl6n y le cultura. Tela· 
vlsl6n, historietas, Nuevo Orden 
Informativo lntemaclonal, tele
novelas, en una propuesta de 
lnvestigacl6n. 
210 pdgs. (Monte Sexto). Uru
guay NS 1480. Exterior US 10.40 

BORGES, EL Úl TIMO 
LABERINTO. 
(T estlmonlos y astudlos en1n la 
memoria y el olvido) 
Comp. Rómulo CotM 

Velnte anlculos sobre Borges y 
su obra: Arbeleche, Aragal\araz, 
Barros-lllmez, Block de Beher, 
Canfleld, Concha, Cosse, Diu, 
Echavarren, Ao, Fomaro, La· 
land, lesse, Marcos, Mondra· 
gón, Morello-Frosch, Reln, Ria· 
so, Rodriguez Monegal y Ruffl· 
nelll, coordlnados por ai Prof. 
Rómulo Cosse, llbro Jugado I la 
dlscusl6n y a la controvertia, 
Jamds a le censura nl ai grls de 
los medloe tonos. 
368 pdgs. (Unard Rissol. 
Uruguay NS 2000. Exterior us 13.00 



locales y ·hasta algunos ex contras. Ellos 
tienen la misión de facilitar que aquellos 
elzados en armas que deseen acogerse 
a la ley de amnistia, lo hagan sin ma
yores problemas. 

Además, las "comisiones de paz" 
podrfan jugar un papel vital en la even
tualidad de acordar ceses de fuego par
clales en algunas zonas de Nicaragua, 
facilitando el contacto oon fuerzas con
trarrevolucionarias que operan en el 
interior dei país. Esta posibilidad fue in
sinuada por el dirigente sandinista y vi
ceministro dei Interior, Luís Carrión, 
qulen recordó que un fenómeno similar 
se registró con los indígenas miskitos en 
la costa atlántica nicaragaense, hace dos 
anos. 

sas" sandinistas. Esa aflrmación fue 
considerada falsa o ai menos exagerada 
por muchos observadores indepen
dientes, pues inclusive un obispo católi 
co, el jinotegano Usímaco Vilches, es 
miembro de esas comisiones y presi
dente de un comité regional de paz. 

Pareciera que el resquemor de la 
Conferencia Episcopal está más bien 
provocado por la posibilidad de que las 
comisiones de paz resten autoridad ai 
cardenal Obando como presidente de la 
Comisión Nacional de Reconciliación. AI 
margen de estos detalles, pocos dudan 
que los comitês regionales de paz están 
destinados a ocupar un lugar relevante 
en los esfuerzos nicaraguenses por 
cumplir con los acuerdos de Guatemala 

Ministro de Defensa Humberto Ortega: el gobiemo autoriza el regreso de opositores 

Las comisiones de paz, a las que 
acuden diariamente muchos familiares 
de contras, proliferan rápidamente en 
las llamadas "zonas de guerra" y pare
cen constituir un eslabón fundamental 
en el proceso de reconciliación en Ni· 
caragua. 

Una reunión de cancllleres centroa
mericanos realizada en Managua, apoyó 
la idea de crear "comisiones internas" 
en cada país donde se crea conveniente, 
dando un claro aval a las comisiones de 
paz nicaragüenses. 

Sin embargo, la Conferencia Episco
pal de Nicaragua mostró recientemente 
sus dudas sobre la validez de las comi
siones de paz, alegando que "están ma
nejadas por las organizaciones de ma-
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antes dei plazo de los 90 días. 

Ausencia de respuesta 

Paradójicamente, a pesar de que es 
obvio que los nicaragüenses van a la 
cabeza dei cumplimiento de "Esquipu
las li", Nicaragua es ai mismo tiempo el 
país más perjudicado por la ausencia de 
respuestas positivas a sus gestos de paz. 

Principalmente en el caso dei gobier
no norteamericano, los acuerdos de paz, 
en vez de producir alguna distensión, 
parecen haber provocado una exacerba
ción tanto de la retórica como de las ac
ciones agresivas de la administración 
dei presidente Ronald Reagan. 

Washington no sólo se negó a sus-

pender la ayuda a los contras sino que, 
según la nueva solicitud de fondos 
anunciada para el período fiscal que se 
inicia este mes, se ha propuesto au
mentaria hasta un total de 270 millones 
de dólares. Esa cifra es poco menos de 
la mitad de lo que Estados Unidos en
trega anualmente a EI Salvador, uno de 
los países dei mundo que más ayuda re
cibe de los norteamericanos. 

Sumado a ello, el gobierno hondu
reflo no ha dado pasos visibles para 
evitar la presencia contrarrevolucionaria 
en su territorio, una de las claves de la 
paz centroamericana, dado el grado de 
descaro con que las fuerzas contras 
mantienen campamentos y desarrollan 
actividades militares en la frontera con 

Sacerdote Carbalo a su legada a Managua 

Nicaragua. 
EI ministro de Defensa de Nicaragua, 

general Humberto Ortega, denunció en 
setiembre que el ejército norteamerica
no continúa sus vuelos espfas sobre 
territorio nicaragüense y mantiene fio
tas de guerra frente a las costas dei país. 
Fuerzas contras, por su parte, han con
tinuado atacando objetivos civiles e in
clusive asesinaron a una periodista ni
caragüense que viajaba a un poblado 
donde se iba a constituir una de las co
misiones de paz. 

"Pero seguiremos luchando por la 
paz; es una dedsión de los nicaragüenses", 
declaró el canciller Miguel D'Escoto, en 
una reunión de ministros centroamericanos 
en Managua. Habré que esperar. • 
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1 deo, y un pais que han mantenldo su 
poblaclón. Despuês de la banca, la Unl

«i versidad debe haber sido el sector que 
más creció en Uruguay. Eso le da un 
peso y una Influencia que se nota en los 
medios de comunicaclón. La Unlversl
dad tiene mês espacio que antes porque 
de hecho hay un póbllco interesado en 
lo que pesa, aunque a veces dependlen
do dei medio de prensa que se trate, se 
pierde la perspectiva dei conjunto y se 
pone el énfasis en los detalles." 

En 1111 .. democntfc. li Unlvwsldad uruguaya se abrl6 hacla el medi o social 

Por otra parte, el rector estima que 
es una Universldad "menos politizada 
que en el pesado porque el estudlanta
do ha cambiado sus estilos y bajado su 
combatividad. Está más preocupado 
con los problemas de corto plazo, con
centrado en sus necesidades y angustias 
existenciales. Es una Unlversidad que 
tiene menos presencia política en el 
sentido tradicional, pero cuyo peso en la 
sociedad y, por lo tanto su influenâa, es 
mucho mayor." 

Universidad abierta, pero no ob1iene 
estfmulos en el mercado laboral, de
biendo muchas veces emigrar." AI tener 
la Universldad de 80 a 90 mil estudian
tes, "una buena parte dei sector joven 
de esta socledad vieja", ella encierra en 
sf misma una parcela dei futuro dei pais. 
"De aqui saldrán los profesionales, los 
técnicos, los políticos que el Uruguay 
tendrá en las pró,cimas décadas", afirma 
el rector. 

EI encuentra limitaciones presu
puestarias para la renovación que se 
propone. "la filosoffa económica actual 
encara la cultura como un gasto público 
más y como tal hay que limitarlo a la 
medida de lo que los acuerdos con el 
Fondo Monetario y otros órganismos 
financieros determinan. EI Fondo no 
decide sobre el presupuesto universita
rio pero, indirectamente, los acuerdos 
obligan a comprimir nuestros gastos." 
EI tema de la deuda externa acaba con
virtiéndose, as!, en una limitante para 
las posibilidades de trabajo de la Uni
versidad. 

En ese plano la rectorla ha luchado 
por mostrar a la opinión pública la im
portancia de tener un presupuesto uni
versitario acorde con las necesidades 
actuales y también que la Universidad 
tiene capacidad de elaborar acuerdos de 
financiamiento externo y con empresas 
que se interesan en determinadas in
vestigaciones. 

Dentro de las estrechas márgenes dei 
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presupuesto actual, se busca darle ma
yor fuerza a la investigación, sobre todo 
en las áreas científicas y tecnológicas. 
"Se nota un mayor impulso en las me
didas científico-tecnológicas de punta; 
la gente quiere estar más cerca de lo 
que se hace en otros centros internacio
nales. Y existen retrasos en áreas que 
antes habfan estado más avanzadas, por 
ejemplo las ciencias sociales", afirma el 
rector. La explicación habrla que bus
carla, según él, en la diáspora de los 
aõos de autoritarismo y en las nuevas 
realidades políticas, sociales y económi
cas dentro dei pais, cuya interpretación 
no es fácil en este momento, "porque 
todavia falta el análisis de todo el perfo
do anterior". 

Ayer y hoy 

Habiendo sido el último rector de la 
etapa previa a la intervención y por ser 
el primer rector de la era democrática, 
Samuel Lichtensztejn está en una situa
ción privilegiada para analizar las dife
rencias entre un período y el otro. "La 
Universidad tiene hoy una ímportancia 
mayor, lo muestran los números: noso
tros salimos de una Universidad de 25 
mil estudiantes que tenra alrededor de 
4.000 funcionarios docentes y no do
centes. Y venimos a una Universidad 
triplicada en número de estudiantes y 
casi duplicada en número de docentes y 
funcionarios en una capital, Montevi-

Preparar el ano 2000 

Preguntado si la Unlversidad se 
plantes una previsión de expansión de 
sus actividades y un proyecto de filoso
ffa educacional para el Uruguay dei fu
turo, el rector afirma que "el pais lleg6 a 
la democracia con mucha expectativa y 
ahora se encuentra con que no todo era 
tan fácil y tan alcanzable. A veces nece
sita notas de optimismo, se idealizan 
grandes proyectos y se construyen pre
visiones muy apologéticas sobre el fu
turo dei pafs." 

Y advierte: "Es necesario tomar con
ciencia, criticamente, que el Uruguay es 
un productor de meterias primas y por 
lo tanto no es factible que deje de pasar 
por los problemas usuales de los países 
subdesarrollados. No hay medidas que 
hagan entrever una activación sustancial 
dei creclmiento, ni ningún pais parece 
estar en condiciones de hacer de loco
motora dei desarrollo en la situación 
actual." 

"Es muy diflcil sobre ese modelo -a
grega- levantar una visión amplia y de
finida dei futuro. Todo cambia con mu
cha rapidez, incluso los llamados cam
pos científicos de punta -que en cinco 
anos ya dejan de ser de punta y pasan a 
ser de cola- y por esa razón no es posl
ble, como se hacle hace algunos al\os, 
moldear la Universidad. Los modelos 
tienen que ser más flexibles y los pro· 



campamentos hacia regionas més dis
tantes de la frontera. EI objetivo de la 
medida era militarizar la lfnea fronteriza 
con EI Salvador, acorralando ai FMLN 
entre dos ejércitos. 

Los refugiados se resistieron ai tras
lado forzado no sólo porque era una 
medida coercitiva sino también porque 
querfan permanecer en la frontera para 
no perder contacto con su pafs. Recién 
en abril de 1982 el ejército hondure"o 
logró completar el traslado de los 14 mil 
refugiados dei campo "La Virtud". Se
gôn el periodista italiano Renato Ca
marda, autor dei libro "Traslado forza
do", 22 personas murieron y 16 desa
parecieron durante la violenta remo-
ción. EI proyeeto de ley Slmpson-Rodlno limita la permanencla de los refugiados en EEU u 

La lglesia apoya a los refugiados 

Los refugiados perdieron todo lo que 
habfan construido, y en Mesa Grande, 
lugar adonde se los trasladó, no había 
ninguna infraestructura para recibirlos. 
La oficina dei Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para Refugiados (Ac
nur) -que coordina la ayuda a las víctl
mas de los conflictos centroamericanos
colaboró en la mudanza. Por esa razón, 
muchos refugiados piensan que la 
agencia trabaja "de acuerdo con los in
tereses de Estados Unidos, que quieren 
militarizar la frontera entre Honduras y 
EI Salvador". Un alto funcionaria de 
Acnur en Honduras, que pidió no ser 
identificado, nos explicó que el orga
nismo "no puede actuar de manera in- j 
dependiente, ya que la tercera parte de ~ 
su presupuesto es cubierta por el go
bierno de Estados Unidos". 

Pero los otros campamentos de re
fugiados salvadoreõos resistieron el 
traslado forzoso, con el apoyo de la 
lglesia católica hondureõa. En el mes de 
agosto pesado, el coronel Abraham 
García Turcíos, coordinador de la Co
nare -Comisíón Nacional de Refugia
dos- dei gobierno de Honduras, afirmó 
que el provecto había sido abandonado. 
En 1981 Turcios sostuvo que los refu
giados salvadorenos "fabrican hamacas 
para dormir durante el día y de noche, 
bombas para el FMLN". 

Pero la presión sobre los refugiados 
continúa. Les está prohibido trabajar 
fuera de los campamentos y salir solos, 
aún cuando sea para visitar otros cam
pamentos. Después de las 19 horas no 
pueden abandonar sus casas, ni siquiera 
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para ir ai bano (muchas de ellas no tie
nen banos, sino letrinas instaladas en 
los fondos). Los soldados hondurenos 
que rodean los campamentos realizan 
frecuentes inspecciones por sorpresa 
para detectar "actividades subversivas". 
Mientras este corresponsal estaba en el 
campamento de Colomoncagua, una 
granada hondurefia estalló a pocos me
tros de un grupo de casas. "Fue un ac
cidente", dijo un soldado. 

Este régimen de cerco militar con
trasta con el tratamiento que reciben 
otros refugiados que viven en Hondu
ras. Los salvadorefios dei campamente 
"Buenos Aires", que afirman haber hui
do de su país por los ataques dei FMLN, 

EI presidante Napole6n Duarte 

pueden desplaTarse líbremente y traba
jar afuera. Lo mismo ocurre con los re
fugiados nicaragüenses que viven en los 
campamentos de Jacaleapa y Teupa
senti, en la frontera entre Honduras y 
Nicaragua. Aunque el gobierno de Hon
duras no lo admita, la prensa dei país 
denuncia que los "contras" nicaragüen
ses actúan libremente en esa zona, y 
hay testimonios de reclutamientos he
chos en los propios campamentos, ante 
la presencia aquiescente de los soldados 
de Honduras. 

La organización interna de los 
campamentos 

Los refugiados salvadorenos en
frentan otro drama: la repatriación, que 
cuenta con el apoyo de ACNUR y dei 
gobierno de Honduras. Según ACNUR, 
cerca de 4.500 pobladores dei extinto 
campamente "La Virtud" prefirieron la 
repatriación, antes que ser enviados a 
"Mesa Grande". Otros 4.000 habitantes 
de "Mesa Grande" deberán retornar a 
EI Salvador antes de fin de ano. Pero la 
gran mayorla no acepta la repatriación 
hasta que el gobierno de Napoleón 
Duarte no ofrezca garantfas para sus vi
das. Una esperanza es el acuerdo de paz 
de Guatemala, firmado el 7 de agosto 
por los presidentes de Honduras, Nica
ragua, Costa Rica, Guatemala y EI Sal
vador. EI documento de Esquipulas li, 
como es llamado en todo el istmo cen
troamericano, incluye una cláusula es
pecífica por la cual los mandatarias se 
comprometen a buscar soluciones para 
los casos de repatriación voluntaria. 

EI campo de refugiados "Colomon-
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'"P .. 11 lntegrad6n habrla que aproll'edlw el flecho de que Urvguay • un par, pequel\o con gran callffcacl6n 1*1tlca y clentffice• 

lntegración por una parte y de desinte
gración por otra." 

EI Uruguay, en el concepto dei rec
tor, será siempre un pais con una im
portante mesa de estudiantes, que, "o
jalá puedan encontrar trabajo dentro de 
nuestras fronteras, lo que no es proba
ble salvo que exista una gran dinâmica 
económica y una gran situación de es
plendor que no se perfila". Sin embar
go, "el Uruguay tiene -por la calidad de 
formación, por la homogeneidad en re
lación a los países veano~ una capaci
dad de inserción mâs fâcil de su gente y 
de sus técnicos. Llegará uri momento 
que no le vamos a llamar fuga de cere
bros a ese fenómeno. Porque tiene una 
especie de retroalimentación: nosotros 
estamos firmando convenios para hacer 
cursos conjuntos con otras universida
des dei área geográfica próxima a 
nuestras fronteras. Entonces si matlana 
tenemos un brasileno acá y un urugua
yo allâ, se hablará de integración y no 
de emigraci6n." 

"En este pafs que se habla mucho de 
inserción internacional, pero se sigue 
pensando en los limites dei territorio y 
el mercado laboral local, que es pe
queno. Ya hay una inserción mayor, de 
hecho, y la seguirá habiendo porque las 
vias culturales, diplomáticas y polfticas 
la incentivan. En consecuencia, en las 
perspectivas dei pais, tanto culturales 
como económicas, la integración con 
Argentina y Brasil pesa a ser funda
mental. Históricamente ya estamos vi
viendo ese proceso pero no nos damos 
cuenta. Ya hay una integración humana, 
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técnica y laboral. Y uno dice, esos cere
bros se fugaron. lPero se fugaron real
mente, o se integraron ai medio más 
cercano? Se fugaron los que se fueron 
ai Norte. Porque ah( se pierde el con
tacto, pero no los que están trabajando 
en Porto Alegre o en Buenos Aires." 

"Uruguay también, mal que se 
quiera, hasta cierto punto sigue cum
pliendo los acuerdos de integración. 
Aunque uno puede discutir su papel 
actual de mercado libra que opera entre 
dos estructuras controladas. E n ese 
concepto de integración, Uruguay saca 
ciertos beneficios menores -hasta in
conveniente~ pero de todas formas, no 
hay ninguna duda de que, quizás más 
que Paraguay o Bolívia, está en un en
torno de integración posible. Además, 
ser pequeno le da ciertas venta
jas." 

EI rector pone mucho énfasis en esta 
perspectiva porque está convencido que 
"el viejo esquema de la economfa pen
sada en si misma diciendo lCUál es el 
modelo para el Uruguay, lagroindus
tria? lpara vender a quién?', está supe
rado. lnmediatamente salen a luz los 
problemas de los mercados, de los es
pacios y los espacios uruguayos no ca
ben ni para los servicios, ni para el tu
rismo, ni para el mercado Interno". EI 
mercado uruguayo, afirma Lichtensz
tejn, "permltló dar vida a una cierta In
dustria y a una cierta masa de servicios, 
pero fue insuficiente para desarrollarlas. 
Y ahl están, estancadas porque no lo
gran ampliar su espacio, reducidas a 
una cosa vieja, decadente". 

Lichtensztejn estima que el Uruguay 
puede aspirar a un tipo de lntegración 
diferente, que le permita una reactiva
clón económica genulna, autêntica. "No 
como la actual, cuando estamos a la es
pera de los empujes de los ingresos de 
capital que puedan ocurrlr transitoria
mente, con un proceso de inversión 
muy bajo, un Estado omlso y un sector 
privado igualmente omiso, que no ge
neran elementos reales de reactlva
ción." 

Esa nueva forma de lntegración ha
brfa que disetlarla -estima Lichtensz
tejn- aprovechando el hecho de que 
Uruguay es un país pequetlo con gran 
calificacíón técnica y cientifica, que la 
podrla permitir generar una fuerza pro
ductiva que no dependlese de los servi
cios flnancleros o de otro tipo de activi
dades. 

La limitación que el rector intuye 
para una reformulación de este tipo es 
la formación dei empresariado urugua
yo, "muy ligado a la tecnologfa extran
jera, para el cual es más fácil importar 
que crear" y el proyecto polftico y eco
nómico de las fuerzas que están en el 
gobierno. 

"Hay algunos sectores mâs dináml· 
cos, que pueden trabajar con más fuer
za, pero en su conjunto todavfa están 
viviendo los resabios de una estructura 
empresarial dependiente dei exterior, 
que no está apta para imaginar otras 
posibilídades de desarrollo interno, 
riesgosas si, pero que presentan salidas. 
Y no existe salida que no pese por algún 
riesgo." • 



GUYANA 

La vertiente india 
Tradlciones indígenas ancestrales conviven con la sociedad 

moderna en este pafs de América dei Sur que, culturalmente, está 
más identificado con algunas de las islas dei Caribe 

Sergue/Trofimlenko 

G uyana dispona apenas de tres 
rutas pavimentadas con un afir
mado de alquitrán. Dos de ellas, 

aceptables, siguen el curso de la costa. 
La tercera se interna en el territorio y 
rápidamente perece estrangulada por la 
selva t ropical, que no permite recorrer 
mês de cien ki lómetros en condiciones 
soportables. 

EI poblado indígena de Kabakaburi 
en la naciente dei río Pomenln, estê a 
200 kilómetros de Georgetown, la capi
tal. No obstante, para llegar a él es ne
cesarlo partir de madrugada y sortear 
obstéculos difíciles, como por ejemplo 
una parte dei trayecto que debe ser he
cha por barco en el caudaloso río Esse
qulbo. 

En vez de entrar en un ferryboat, el 
vehfculo as introducido en un arcaico y 
plntoresco "mali", un barco de dos pi
sos que data de la época de la colonia 
briténica y es utilizado como llustración 
en los bifletes de 20 dólares nacionales. 
Se trata, por otro lado, dei mês respeta
ble medio de t ransporte dei "país de las 
grandes aguas", como los indios deno
minan desde siempre ai territorio que 
en los atlas geográficos se llama Guya
na, 

Para lleger a Adventuri son necesa
rias 4 horas a bordo y, en los múltiplas 
ancladeros dei t rayecto, se puede com
prar de todo: pancitos de maíz calientes, 
relojes de cuarzo, cigarrlllos o lámparas 
de queroseno. En Adventuri, un pue
blito con características que se aproxi
man a nuestro tiempo, es posible hos
pedarse en un hotel que, 
sugestivamente, se llama "Noches Ara
bes". Oe·todas formas, si bien es cierto 
que no hay arenas eternas ni trampas 
mortales, hay sr un calor húmedo y so
focante que se suma a la perspectiva de 
algunos kilómetros más de verdor obse
alvo, es decir, algunas horas más de 
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Con pócO más de 200 mil km~ Guyana tfene un 
mil/6n de habitantes, la mitad descfende de 
hindúes y un terclo de ex-exc/avos africanos. EI 
resto son indlos, meslizos o miembros de las 
pequel'las pero inltuyentes comunidades china y 
portuguesa. (Gura dei Tercer Mundo) 

marcha para llegar e Cheríty, conocida 
en la región como "la capital dei contra
bando". 

Desde Charity parten unas lanchas 
achatadas y muy veloces para la costa 
vecina de Venezuela; son embarcacio
nes con dos -y a veces tres- motores 
fuera de borda que se camuflan dentro 
de su pro pia estela de agua pero que fá
cil mente pueden encontrar el fin en las 
frecuentes tempestades o bajo las balas 
de los guardacostas. Oicen que el riesgo 
compensa, porque si el viaje resulta un 
êxito, el enriquecimiento es rápido. EI 
contrabando va desde la goma de mas
car hasta las barras de oro. 

Para continuar nuestro viaje desde 
Charity, necesitamos volver ai agua, ai 
rfo Pomerún. Esta vez en una piragua a 
motor. 

La población nativa de Guyana -los 
índios- está representada por varias 
grandes trlbus: los caribes, 
los aravaques, los vapíchanes y otras. 

En 1591, sobre una de las márgenes 
dei rio Pomerún, fue fundada la primera 
población holandesa. EI pequeno grupo 
de plantadores que se instaló en la re
gión, tuvo que respetar las fuertes y be
lícosas tribus de los aravaques. No te
nlan otra salída que conservar a los in
dios como aliados, para defenderse de 

los espalioles y para capturar y mante
ner los esclavos. Es decir, los holande
ses le adjudicaron a los índios funciones 
de policla. Unicamente por esta razón, 
la política seguida cor, los indios en esta 
parte dei mundo fue distinta de la apli
cada pc r los colonizadores esparioles y 
portugueses. Ouedó prohibido reducir a 
la esclavitud a los indios cuyos jefes, por 
otra parte, recibían regalos con regula
ridad. los colonizadores pagaban diez 
hachas a lo~ nativos por la captura de 
un esclavo fugitivo. 

Los britânicos, qi;e tomaron el lugar 
de los holandeses en el siglo XIX, 
mantuvieron ese tipo de relaciones 
hasta que, con la abolición de la escla
vitud en 1834, los indios dejaron de ser 
necesarios y fueron prácticamente olvi
dados. Las enfermedades trafdas de 
Europa y el ron hicieron el resto, por lo 
que el número de aborígenes comenzó 
a disminuir. 

la independencia dei pais, en 1966, 
introdujo rnodificaciones en este cua
dro. EI gobierno de la República comen
zó a prestar mayor atención a la pobla
ción indlgena: se implantó la escolari
dad obligatoria y se instituyeron becas 
para que los indios pudieran concurrir a 
los establecimientos de enserianza. En 
la actualidad, cuatro jefes indios forman 
parte dei Parlamento de Guyana. 

Por casualid,d hablamc,s con uno de 
ellos, Nevil Calistro, durante el viaje 
hasta la naciente dei Pomerún. A cierta 
altura de nuestra travesfa, en una curva 
dei rio, surgió una piragua conducida 
por dos remeros a los que seguia un in
dio de aire hierático, desnude hasta la 
cintura. De acuerdo a la costumbre de 
los ríos sin tráfico, se redujo la velocidad 
de los motores y nos saludamos. Ahl 
nos enteramos que Nevil Calistro, 
miembro dei Parlarr.ento en representa
ción de aquella región, regresaba a 
Charity despuês de un perfodo de caza. 
No dejó escapar la oportunidad para 
exhibir las piezas conseguidas: un 
ejemplar de una variedad local de liebre 
y un pecar( (puerco salvaje). Nos sepa
ramos después de formulamos votos 
recíprocos de "buen viaje". 

Finalmente avistamos un muelle v un 
animado grupo de niíios indios, sobre 
una de las orillas. Estábamos !legando a 
la "Misión" Kabakaburi. Esa designa
ción proviene dei tiempo de los misio
neros ingleses, que fueron los primeros 
europeos que llegaron a estas regionas. 
lo primero que nos llamó la atención en 
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estaban en los púlpitos hablando libre- ) 
mente. Inclusive Carballo "bendijo" una cr: 
fiesta organizada por la administración 
Reagan en la residencia dei embajador 
de EEUU. En cuanto a Vega, se negó 
a retornar y aparentem~nte prefirió 
continuar trabajando ai lado de las or
ga nizaciones contrarrevolucionarias 
asentadas en Miami, Florida. 

les" entre los directivos dei periódico l 
y las autoridades, el gobierno autorlzó 
su reaparición el 19 de setlembre. Cua
tro dias después, el presidente Daniel 
Ortega anunció la reapertura de la Ra
dio Católica, cerrada desde enero de 
1986 (cuando se había negado a trasmi
tlr un mensaje oficial) EI anuncio fue 
precedido por una reunión dei presi
dente con el cardenal Obando y Bravo. Los sandinistas también dejaron en 

libertad a dos militantes de la derechista 
"Coordinadora Democrática Sacasa" 
que hablan sido sentenciados a 60 dias 
de cárcel por participar en altercados 
con la policia durante una manifestación 
declarada ilegal por las autoridades. Canciler nlcar119Qense Miguel D'Escoto 

No obstante la importancia de todos 
estos pasos vlsibles, se ha empezado a 
producir en algunas regionas dei pais 
un fenómeno que parece tener tanto 
o todavia mayor peso que los hechos 
mencionados anteriormente. 

La Comisión de Reconciliación Na
cional (integrada por el cardenal Miguel 
Obando, el vicepresidente Sergio Ra
mírez, el socialcristiano Mauricio Dfaz y 
el pastor evangélico Gustavo Parajón) 
se reunió ya en varias ocasiones, y fue 
electo como su presidente precisamente 
el cardenal Obando, uno de los obispos 
católicos dei pais más abiertamente 
opositor ai gobierno sandinista. 

opositores dei país "incluyendo a los 
que se acojan a la amnistia" a participar 
en un diálogo nacional que comlenza 
este 5 de octubre en Managua. Este 
diálogo ,a fue aceptado por todos los 
partidos políticos (11 en total) de oposi
ción que funcionan en Nicaragua. 

En cuanto ai diario "La Prensa", 
cerrado en junio de 1986 por su apoyo a 
la ayuda norteamericana a los contras, 
después de "algunos contactos inicia-

Se trata de la conformación de unas 1 
cien "comisiones de paz" en particular 
en las principales zonas afectadas por 
las actividades contrarrevolucionarias, 
principalmente los norteõos departa· 1 

mentos de Matagalpa, Jinotega v Esteli, 
y los departamentos centrales de Boaco 
y Chontales (en el centro dei pais). 

Estas "comisiones de paz" están 
siendo integradas por personeros de la 
Cruz Roja y dirigentes políticos oposi
tores de cada zona, sacerdotes, líderes EI "diálogo de paz" 

Poco después de un mes 
de haberse firmado los 
acuerdos de Guatemala, el 
presidente Daniel Ortega 
decretó nuevas "medidas de 
paz" unilaterales, entre ellas 
el indulto a 16 contrarrevo
lucionarios de origen cen
troamericano que estaban 
prisioneros cumpliendo di
versas penas de cárcel por 
sus actividades armadas 
contra Nicaragua. 

Ortega también derogó 
una vieja ley que permitra ai 
Estado apropiarse de in
muebles abandonados por 
ciudadanos que hulan dei 
país. Aunque esta ley, lla
mada "de los ausentes", no 
era aplicada desde hace un 
par de anos, varios partidos 
opositores la mencionaban 
constantemente como 
"prueba de la violación dei 
derecho de propiedad" de 
los nicaragüenses. 

Otra de las "medidas de 
paz" anunciadas por Orte
ga,fue una convocatoria pú
blica y oficial a todos los 
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La oposición interna 
apoya las medidas 

D EI ex dirigente de los 
"contras" Edén Pastora, 

más conocido por su nom
bre de guerra de la época de 
la lucha contra Somoza, 
"comandante Cero", afirmó 
en su exilio en Costa Rica 
que "la apertura mostrada 
por Nic-aragua y el cumpli
miento de los acuerdos de 
paz significan el fin de la 
contrarrevolución financiada 
por Estados Unidos". 

"A la contra se le termi
nan las armas", seõaló Pas
tora, para quien un eventual 
veto de Reagan ai proceso 
de paz "seria una estupi
dez". 

Sin embargo, la Casa 
Bianca esta vez no coincide 
con Pastora; calificó de "va-

ga y no verificable" la de
claración unilateral de cese 
dei fuego que anunció el 
gobierno de Managua 
miimtras el presidente Rea
gan continúa su ofensiva 
contra las iniciativas de paz 
sandinistas y logró que el 
Congreso aprobara la ley 
que autorizó la entrega in
mediata de tres millones de 
dólares en ayuda a los 
"contras". 

Entre los miembros dei 
Congreso la actitud hacia las 
medidas adoptadas por Ma
nagua es más objetiva. "Se 
trata de una evidencia de 
que Nicaragua quiere im
plementar el plan de paz de 
Guatemala y cumplirlo", 
afirmó a la prensa el diputa-

do demócrata Jim Wright, 
vocero de la Câmara Baja 
norteamericana. 

Por su parte los diferen
tes sectores de la oposic~ón 
legal nicaraguense conside
raron "positivas" las medi
das gubernamentales. Re
presentados en la Comisión 
Nacional de Reconciliación 
por el presidente dei Partido 
Popular Social Cristiano, 
Mauricio Dlaz, esos sectores 
consideran que las iniciati
vas dei gobierno contribui
rén "a unificar la familia ni
caragüense". 

"Nicaragua busca vivir en 
paz y armonla sin injerencia 
norteamericana", afirmó el 
diputado Luis Sánchez, dei 
Partido Socialista. 



CARICOM 

Las dif icultades 
de la integración 

Oespués de la cumbre de jefes de Estado realizada en Santa Lucra 
renace el optimismo en relación ai futuro comercio regional 

Andrés Serbin 

E 
I comercio interregional de la 
CARICOM se ha reducido en un 
30%, a la vez que las importa

ciones interregionales han descendido 
en 1986 un 50% con respecto ai nível de 
1981, originando cierres de industrias y 
un incremento significativo de la deso
cupación en toda la región. 

En este marco, los observadores no 
han vacilado en calificar la VIII Cumbre 

menta la medida anterior, con el propó
sito de contribuir a financiar la produc
ción de bienes exportables tanto a los 
mercados de fuera dei área, como a ní
vel regional. EI Caribbean Export Bank 
será operado por el Banco de Desarrollo 
dei Caribe. 

EI peso de la deuda 

Estas medidas orientadas ai desa
rrollo y a la integración económica se 
articulan con una de las preocupacíones 

documento oficial de la reunión de 
Santa Lucra. 

Sin embargo, otros puntos que me
recerfan un particular interés para los 
participantes no originaron acuerdos 
similares, en tanto quedaron sometidos 
a ulteriores estudios. Ouedaron pen
dientes la posibilidad de establecer 
acuerdos para el desarrollo pesquero 
conjunto, la creación de una lfnea aêrea 
para el Caribe Oriental y el estableci
miento de unci Corte Caribel'la de Apela
ciones y de una Comisión Caribel'la de 
Derechos Humanos. Esta ôltima idea, 
promovida principalmente por Trinidad 
Y Barbados, no obstante las reticencias 
de Guyana y de Jamaica, di6 lugar a 
una discusión preliminar en la reunión y 
a la decisión de avanzar en el estudio de 
su implementación. 

Significativamente esta iniciativa 
mostró las diferencias políticas que 
históricamante han signado a la CARi-
COM. En este sentido, es llamativa la 
postura dei primer ministro de Santa 
Lucia, John Compton, en su discurso de 
bienvenida a los jefes de Estado, donde 
hizo comentarios críticos ai concepto de 
"pluralismo ideológico", princípio tradi
cionalmente aceptado en el seno de la 
Comunidad. Esta observación no se di· 
socia de los problemas por los que atra
viesa la tentativa de uníficación política 
que se ha propuesto eõ el organismo 
subregional de la Organízación de Esta
dos dei Caribe Oriental (OECO) y que 

de Jefes de Estado 
dei Caribe angló
fono (CARICOM), 
realizada en Santa 
Lucra ai 3 de julio 
pasado, como la 
más positiva de los 
últimos anos. Para 
algunos analistas, 
este optimismo na
ce dei acuerdo ai 
que llegaron los 
respectivos repre
sentantes de los 13 
países anglófonos 
mierr bros de la 
Comunidad dei Ca-

1 cuenta, según recíentes declaraciones 
dei secretario general de la CP.A ICOM, 
Roderick Ransford, con un amplio apo
yo de este organismo más amplio. 

ribe, de eliminar 
para finales de sep- EI sector estatal se unirá ai privado para promovM el desarrolo regional 
tiembre de 1988, 
todo tipo de medidas que puedan res
tringir el comercio ínterregional. 

En prlmer lugar se decídió la crea
ción dei CARICCM Enterprise Regime 
con el objeto de promover el desarrollo 
económico en el área, con la participa
ción dei sector estatal y dei sector priva
do y sobre la base de inversiones pro
venientes tanto dei exterior como de la 
propia región. Tentativamente está pre
visto que esta propuesta sea introducida 
en 1988. En segundo lugar, la creación 
dei Caribbean Export Bank, que comple-
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centrales de la reunión: la creciente 
deuda externa que afecta principal
mente a los estados mas desarrollados 
dei Caribe anglófono. De hecho, para 
Jamaica, Guyana y Trinidad, la deuda 
externa se,ha convertido en un proble
ma fundamental. 

No es casual que Edward Seaga, el 
primer ministro de Jamaica (pais cuya 
deuda supera los 3.000 millones de dó
lares) haya hecho un planteo sobre la 
posibilidad de rectificación de la misma 
y que éste haya sido transformado en 

Las dificultades de la OECO 

Pese ai seõalamiento de Ransford de 
que la tendencia a la integración regio
nal es más fuerte entre los siete mi
croestados que constituyen. la OECO 
-Antigua y Barbuda, Dominica, Grana
da, Montserrat, St. Kitts-Nevis, Santa 
Lucfa y Sap Vicente- donde la creación 
de una monada común y de un Banco 
Central se asocia con una creciente ho
mogeneización social, la propuesta ori
ginal de Crompton, refrendada por el 
primer ministro de San Vicente, James 
Mitchell, en la reunión de la OECO en 
junio de 1987, ha encontrado crecientes 
obstáculos, principalmente de orden 
político. 

Los críticos de esta propuesta -que 
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EL SALVADOR 

Refugiados: 
lección de vida 
Mb de un millón de personas tuvo que huir de las 

masacres y reorganiza su vida en campamentos donde la base 
de todo es la solidaridad 

Jaime 8rener 

L 
a guerra civil que comenzó en EI 
Salvador en el al\o 1980 ha pro
vocado ya más de 60 mil muer-

tes. 1 millón 200 mil personas (cerca dei 
20% de la población total salvadorei\a) 
fueron forzadas a abandonar sus luga
res de residencia rumbo ai exterior o 
hacia otros puntos dei territorio dei pais. 
La mayoría huye de los bombardeos in
discriminados de las fuerzas armadas, 
cuyo objetivo es "eliminar las bases so
ciales'' de la guerrilla dei Frente Fara
bundo Martf para la Liberación Nacional 
(FMLN), 

Fuera de EI Salvador, la situación de 
los refugiados es particularmente ditlcil 
en dos palses: Estados Unidos, donde la 
nueva ley Simpson-Rodino amenaza 
con la expulsíón a miles de inmigrantes 
ilegales, y Honduras, país que colabora 
con ~I rêglmen salvadoretio en el com
bate ai FMLN. Esa polftica ocasiona una 
gran inestabilidad en la vida de los 
campamentos de refugiados cercanos a 
la frontera, que las autoridades hondu
reftas consideran como fuentes de 
abastecimiento logístico de la guerrilla. 

La ley Slmpson-Rodlno 

sas de divisas a sus familias, con el con
secuente alivio en la balanza de pagos. 
Con una inflación que se acerca ai 40% y 
una tasa de desempleo dei 60%, la ab
sorción de esa mano de obra en EI Sal
vador es prácticamente imposible. EI 
propio presidente Napoleón Duarte 
viajó el ano pasado a Estados Unidos 
para discutir con la Casa Bianca el 
ablandamiento de Is ley. Como la medi
da cuenta con Is oposición de muchas 
empresas que utilizan el trabajo barato 
de los inmigrantes latinoamericanos ile
gales, la forma definitiva de la ley Simp
son-Rodino conti
núa siendo discuti- i 
da. ~ 

Honduras, el límite l 
~ 

La situaci6n de ~ 
los refugiados sa1-
vadorenos en Hon
duras es aun más 
delicada. En su ma
yoría llegaron ai 
pais entre los anos 
1980 y 1981 huyen
do de los ataques 
de las fuerzas ar
madas a las provin
cias de Chalatenan
go (norte) y Mora
zân (este), princi
pales áreas de acti
vidad dei FMLN. 
Muchos de ellos 
son sobrevivientes 
de · masacres, como 

600 campesinos en los poblados de San 
Jacinto y La Arada. Decanas de sobrevi
vientes de este ataque huyeron hacla 
Honduras y fueron repelidos con dis
paros de armas de fuego por los solda
dos de este pais. Un testigo nos contó 
que algunos soldados honduretios, in
dignados con el asesinato masivo, co
menzaron s disparar contra sus colegas 
salvadoretlos. 

En Honduras, después de levantar 
cabatlas improvisadas con el auxilio de 
voluntaries de agencias internacionales, 
en general vinculados a instituciones re
ligiosas, los refugiados crearon los 
campamentos "La VJrtud", "Colomon
cagua" y "San Antonio", cercanos a la 
fronters con EI Salvador. AIII, durante 
varies anos fueron vlctimas de incursio
nes de tropas y comandos paramilitares 
salvadorerios, que secuestraban a su
puestos "colaboradores de la guerrilla". 
Dias después, êstos aparecfan muertos. 

Las autoridades hondurefi{ls nunca 
se opusieron a esta violaci6n de sus 11-
mites geográficos y a partir de 1981 pa
saron a presionar a los refugiados para 
que éstos aceptasen el traslado de los 

EI proyecto de ley Simpson-Rodino, 
presentado a fines de 1986 ai Congreso 
norteamericano, sólo permite la perma
nencla en el pafs de los inmigrantes que 
puedan comprobar que han tenido em
pleo fljo en los ôltimos dos al\os. Apli
cada ai pie de la letra, la ley podría mo
tivar la expulsíón de millares de salva
doreftos. Para el gobiemo de EI Salva
dor, eso serra una catástrofe, pues los 
refugiados envfan considerables reme-

la dei rio Sumpul, 
en mayo de 1980, 
cuando soldados 
salvadorenos asesi
naron a cerca de La 1ltuacl6n de los Nfugladot en Hondura • dlffcll 
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BARBADOS 

Un golpe para 
el nacionalisn10 

La muerte dei Primer Ministro Errol Barrow puede significar un 
cambio de rumbo en el Caribe anglófono que busca su autonomfa 

L a muerte, a oomienzos de se- ~ 
tíembre, dei primer ministro de J 
Barbados, Errol Barrow, puede 

representar un golpe para la ola de na
cionalismo que reaparece en el Caribe, 
según se comentó en fuentes diplomáti
cas de la región. Barrow, reelecto en 
1985 después de haber permanecido 
alejado dei poder durante diez anos, 
habfa sido el primer jefe de gobierno de 
Barbados después que esa isla dei Cari-
be se independizó dei Reino Unido, en 
1966. 

paros en serialar 
que los estados dei 
Caribe insular no 
debían seguir men
digando ayuda de 
Estados Unidos, si
no que debían utili
zar sus propios re
cursos para resolver 
sus endêmicos pro
blemas de desem
pleo y pobreza. A la 
vez, frente ai per
sistente encandi
lamiento regional 
ante la Iniciativa de 
la Cuenca dei Cari
be, el desaparecido 
líder no titubeó en 
postular que ésta 
sólo serra efectiva si 
Estados Unidos 
elíminaba los im
puestos a los pro
duetos de la región. 

Estos plan-

EI premie,, un severo crítico de la po
lltica exterior norteamericana, contaba 
con un respaldo polftico de los más só
lidos dei Carlbe anglófono, continuando 
con una polltica exterior orientada por 
el No Alineamiento, el apoyo a las ini
ciativas de integración y un pragmatis
mo slgnado por una clara postura en 
pro de la autonomia polltica de la re
gión, sin obviar la critica a los fraudes 
electorales en Guyana y a la fácil sumi
sión de los palses dei área a la polltica 
de Estados Unidos. Estos temas remiten 
a las caracterfsticas inicialas de la políti
ca exterior de los estados caribeiíos an
glófonos de la década dei sesenta, 
cuando Trlnidad, Guyana, Barbados y 
Jamaica no dudaron en establecer rela
ciones diplomáticas con Cuba en 1972, 
aceptando, a su vez, la presencia hege
mónica norteamerlcana en la región 
como un hecho de la rea/polltik. 

Em>t 81m>w: no ,.egulr mendigando 1yud1 • Estados Unidos 
teos dieron pro
yección interna
cional a estos diri

La nueva tónica polltica que Erro! 
Barrow implantó en el Caribe de habla 
inglesa, junto con el primar ministro 
James Mitchell de St. Vlncent, comenzó 
en la conferencia anual organizada en 
Miami por el Comité de Acción dei Cari
be y de América Central (Caribbean 

Central American Action - CCAA). 
Varios hechos marcaron la orienta-
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ción pro norteamericana predominante 
en la región durante los últimos anos: la 

intervención militar norteamericana en 
Granada, que contó con el entusiasta 

apoyo dei predecesor de Barrow, 
"Tom" Adams y de los gobiernos de los 
estados dei Caribe Oriental; el desman-

telamiento de la izquierda caribeiía sur
gida en la década dei 70; la iniciación de 

un drástico proceso de desideologiza
ción y la consolidación de la "marea 

conservadora" entre los gobiernos cari
benos esperanzados ante la Iniciativa de 

la Cuenca dei Caribe. Con un entorno 
tan poco propicio, Barrow no tuvo re-

gentes dei Caribe anglófono que, sin 
adherir ideológicamente ai Poder Negro 
ni ai marxismo, postularon desde la dé
aida dei sesenta un margen de auto
nomia no sólo ante la antigua metrópoli 
colonial, sino también frente a la cre
ciente influencia de Estados Unidos en 
la región. E n ese sentido, Barrow, un 
oponente acérrimo de las fórmulas im
puestas por las Reaganomics, cuestio
nador dei proceso de militarización dei 
Caribe iniciado y promovido por su an
tecesor en el cargo y suspicaz crítico dei 
sistema de seguridad nacional nacido 
con la intervención mílitar de Grenada, 
vinculó muchas de sus propuestas con 
dirigentes re'gionales tan disímiles como 
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cagua" siempre se resistió a aceptar las g 
iniciativas de las autoridades hondure- ! 
fias. llegamos ai campamento después f.. "" 
de un viaje de diez horas desde Teguci- ! 
galpa, la capital de Honduras, por ca- ! 
rreteras intransitables. Fuimos recibidos ~ 
por los coordinadores dei campo que J 
nos explicaron que todo en "Colomon- "' 
cagua" funciona sobre bases comunita
rias. "Como perdimos casl todo, la solu
ción fue resistir oolectivamente", afirmó 
Lina, una de las coordinadoras. 

Los servicios de cocina, construcción, 
agricultura y cria de pequenos animales 
son colectivos, centralizados por la co
ordinación dei campamento. Lo mismo 
ocurre con los talleres de mecânica, 
costura, confección, carpinterla, zapate
rfa y cerrajer(a. También funcionan ta
Ileres colectivos de pintura, escultura, 
cerâmica, además de un pequeno zoo
lógico, donde hay hasta un cocodrilo. La 
iglesia dei campo está a cargo de un 
norteamericano: el padre Denis. 

Campamento de Coiomoncagua ( Hondul'IIS): 6.000 refugiados, organl:rados en coopemlvas 

Los refugiados cuentan apenas con el 
apoyo de los voluntarios internaciona
les. Las oficinas de ayuda suministran 
solamente los materiales básicos ya 
que, en términos de alimentación, ropas 
y utensilios, el campamento es autosufi
ciente. 

Hay, no obstante, muchos problemas 
de salud en "Colomoncagua", agrava
dos por.. la falta de medicamentos y por 

el alto porcentaje de nifios (60%) y an
cianos (20%). Aún asr las condiciones de 
vida que los refugiados lograron forjar 
son sorprendentes. Casas de madera 
y letrinas aseadas que contrastan mu
chas veces con la miseria de los campe
sinos hondurefios que viven en los alre
dedores. 

Lo que impresiona más ai visitante es 
el sistema educativo, desarrollado en el 
propio campamento a través de "mo
nitores" refugiados. La escolaridad está 
organizada desde el jardln de infantes 
hasta primer grado completo y están 
estudiando la implantación dei segundo 
o.e.ado. 

La reanudación dei diálogo 
O En el marco de los acuerdos 

"Esquipulas 11", el presidente 
salvadorefio José Napoleón Duarte y 
la dirección dei Frente Farabundo 
Martf para la Liberación Nacional{F
MLN) y de su brazo político, el Frente 
Democrático Revolucionario (FOR) 
vuelven a reunirse para un diálogo 
que permita encontrar una salida a la 
guerra civil que asuela ese país. la 
cita está marcada para este 4 de oc
tubre y se realizará en la Nunciatura 
Apostólica de la capital, San Salva
dor, tal como lo propuso el movi
miento guerrillero (las anteriores se 
habfan desarrollado en el inte
rior dei pafs v pocos medios de 
comunicación tuvieron acceso ai 
local). 

De esta manera, el presidente 
Duarte respondia a la carta dei 
FMLN-FOR enviada por intermedio 
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dei jefe de Estado de Costa Rica, Os
car Arias, en la cual la guerrilla ex
presaba su "respaldo y su decisión 
de apoyo constructivo a los esfuerzos 
de paz sintetizados en el acuerdo de 
Guatemala" firmado el 7 de agosto 
pesado por los cinco mandatarios 
centroamericanos. 

Tanto el texto de la cafta como la 
respuesta de Duarte fueron leldos en 
la reunión dei Consejo de Ministros 
celebrada en la casa presidencial en 
la última semana de setiembre. Parti
ciparon también en la reunión, como 
invitados especiales, los miembros 
de la Comisión de Reconcíliación Na
cional, el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Francisco José 
Guerrero, y el arzobispo de San Sal
vador, monsefior Arturo Rivera y 
Damas, mediador dei diálogo. 

La adhesión pública ai acuerdo de 

"Colomoncagua" se prepara para 
enfrentar un nuevo proyecto dei go
bierno de Honduras que pretende dejar 
en manos de profesores hondurefios la 
ensefianza en las áreas rurales. "Ouie
ren cambiar el contenido libertario de 
nuestra educación" afirma Elisa, una de 
las "monitoras". EI tono de esta resis
tencia fue expresado por Juan, un 
miembro de la comisión de educación: 
"Estamos aprendiendo para estar en 
condiciones de reconstruir EI Salvador 
cuando la guerra termine. Con la expe
riencia comunitaria que desarrollamos, 
estoy seguro que vamos a construir una 
sociedad más justa." • 

Guatemala era una condición previa 
que imponla el gobierno salvadoreiio 
para sentarse a negociar. Los presi
dentes centroamericanos estable
cieron en Guatemala un plazo de 90 
dias para empezar a implementar los 
procesos de amnistia y democratiza
ción, diálogo con la oposición inter
na, cese de la ayuda económica a las 
fuerzas irregulares y alto el fuego en 
los países con conflictos internos. 

Las instancias anteriores dei diá
logo entre la guerrilla y el gobierno 
de Napoleón Duarte fracasaron (ver 
cuademos dei ten:er mundo n!! 71, 
"E I Salvador: el precio humano de la 
guerra") Sin embargo, sectores so
ciales y pollticos salvadorerios cada 
vez más amplios venlan exigiendo la 
reanudación de las negociaciones, lo 
que se concreta ahora en el contexto 
dei impulso que la reunión de Gua
temala dio a todos los esfuerzos pa
cificadores. 



PERU 

EI escribidor 
tiene quien lo 

no 
vote 

Pese_ a la ca~pana masiva financiada por los banqueros, 
el escritor Mano Vargas llosa no ha logrado afirmarse como 

líder de la derecha peruana 

Abraham Lama 

L as multitudes de entusiastas 
mlembros de la clase media y 
alta, que vitorearon ai escritor 

Marlo Vergas Llosa en los mitines con
tra la estatización de la banca todavía no 
le tienen confianza política y prefieren 
como candidato presidencial ai veterano 
conservador Luís Bedoya Reyes. Tal fue 
el resultado de una encuesta efectuada 
por la Compal\ía Peruana de lnvestiga
clón de Mercado (CPI), que obtuvo para 
el conocido escritor solamente un 6,5% 
de las intenclones de voto potenciales, si 
las elecciones hubieran sido a mediados 
de setlembre. 

"Libertad" y a Vargas Llosa se mantiene 

con el mismo ritmo en los cuatro cane
les de televisión más importantes dei 
país. 

Obviamente, el fenómeno político 
Vergas Llosa interesó a todos los insti
tutos evaluadores de la opinión póblica. 
Descubrir que Vargas Llosa no concita 
aón el respaldo dei voto de la clase me
dia, pese a la costosa campana de pro
moción de su figura como cabeza dei 
movimiento "Llbertad" fue una sorpre
sa para los observadores políticos, que 

coincidían en que el sector 
j convervador tenra un nuevo 

líder. 
EI descenso de populari

dad dei presidente es el otro 
dato aportado por la en
cuesta. Alan García ganó las 
elecciones de 1985 con el 
56% de los votos válidos, 
y las primeras encuestas 
después que asumió el po
der situaron su popularidad 
en cifras cercanas ai 90%. 
Ese respaldo se mantuvo, 
con muy leve erosión, en los 
primeros 18 meses, impul
sado por el êxito dei pro
grama de reactivación eco
nómica de su gobierno, que 
elevó la capacidad de com
pra de los salarios y creó 
más empleos, beneficiando 
a los sectores empresariales 
con la ampliación dei mer
cado interno. 

Esto significa que Bedoya Reyes, 

derrotado en tres ocasiones como can
didato presidencial, slgue encarnando 

las esperanzas de los sectores conser
vadores y podría obtener el , 6,3% de los 

votos, segôn le encuesta, que aslgna ai 
centro derechista ex presidente Fernan
do Belaúnde el último lugar, con 5,2%. Vergas LloSI: etcrltor consagl'ldo, polltlco frac:asado Pero este ario comenza-

EI actual presidente Alan Garcfa ocu
pa el primer lugar, con 31,8% por ciento 
de los votos para una reelección prohi
blda por la Constitución peruana. 

En segundo lugar figura Alfonso 
Barrantes, llder dei frente lzquierda 
Unida (IU), con 19% (en las últimas 

elecclones obtuvo poco más dei 24%). 
Vergas Llosa, quien comenzó siendo 

un simpatizante dei socialismo en sus 
atlos unlversltarios, luego abandonó 
progresivamente los ardores lzquler
dlstas de su juventud y surgió en agosto 
como una figura polltica conservadora. 

La inesperada decislón dei presidente 
Alan García de remitir ai Parlamento un 
provecto de ley para estatizar la banca 
privada, le dio e Vergas Llosa la oportu
nldad de enerbolar públicamente las 
banderas neollberales. 

EI Instituto Llbertad y Democracia, 
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cuya orientación coincide con las posi

ciones dei neoliberalismo económico 
norteamericano, respaldó a Vergas Llo
sa cuando éste se decidió a encabezar 
un movimiento de oposición conserva
dora a la proyectada estatización de la 

banca. 
Segón versiones que circulan en me

dios publicitarios, los banqueros ame
nazados respaldaron financieramente la 
propaganda dei movlmiento "Libertad" 
y una intensa campal\a publicitaria en 
apoyo de los mitines que realizó Vergas 
Llosa en las ciudades de Lima, Arequipa 
y Piura. 

La campa/la se interrumpió inesoe
radamente, mientras los sindicatos dei 
Cuzco amenazaron con una huelga si 
llegaba el escritor a la ciudad, p~ro la 
propaganda en respaldo ai movimiento 

ron las díficultades, cuando 
el programa de reactivación generó un 
gasto de divisas excesivo y fue necesa
rio ponerle un freno ai consumo. 

Cuando el presidente anunció, el 28 
de julio pesado, su intención de estatizar 
la banca, los empresarios se pasaron 
totalmente a la oposición y arrastraron a 
un sector de la clase media. 

A pesar de todo, según la Empresa 
Peruana de Opinión Póblica (POP), el 
49,3% de los entrevistados en la primera 
semana de setiembre apoyaban la esta
tización (45,3% se manifestó encontra). 

La imagen dei presidente Garcia y de 
su partido, el APRA, se han desplazado 
hacia la izquierda, hecho que según al
gunos analistas afectó a la lzquierda 
Unida, algunos de cuyos llderes hacen 
esfuerzos por diferenclarse dei partido 

oficial apelando a una retórica más radical. • 
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Kabakaburi fue el mausoleo de Corne
lius -el primer indio aceptado en el seno 
de la lglesia en esta ti.erra, en el ano 
1840- erigido en el centro dei poblado. 
Las cabanas de los indios están ubica
das sobre una elevación y tienen el ml
nimo posible de paredes. Las moradas 
son abiertas, con hamacas para dormir. 
Los actuales pobladores de Kabakaburi, 
pagando debido tributo a las transfor
maciones de los tiempos, visten panta
lón de lino y, a veces también camisa, 
en vez dei antiguo taparrabos, aunque 
continúan descalzos a pesar de los in
sectos y las serpientes venenosas. 

Los aravaques 

EI jefe dei poblado (llamado tradicio
nalmente "el capitãn"), habla de la vida 
de los aravaques: "EI principal trabajo 
en este lugar, es la pequena agricultura, 
el cultivo de frutas y legumbres silves
tres, la caza y la pesca -declara el capi
tãn Ernest-. En los últimos tiempos co
menzó a renacer la artesanla popular 
cuyos artlculos se venden bien en Cha
rity y Georgetown; las hamacas para 
dormir, las esteras, las cerâmicas, etc". 

Los nativos nos llevan a recorrer el 
poblado y nos muestran las plantacio
nes de mandioca y la escuela, un editicio 
moderno, tionde se reúnen para asistir a 
clases todos los ninos de la región. 

AI dia siguiente, salimos de caza con 
ellos. Las ocho horas que pasamos ca
minando por los pantanos bajo un sol 
ardiente, en búsqueda de venados, dan 
una completa idea de lo significa cazar 
en la selva. AI final, prácticamente no 
consegulamos caminar. Cuando para
mos por un momento para descansar, 
ni siquiera una "viuda negra" -una te
rrible araria venenosa- que se encon
traba muy cerca de nosotros nos asustó. 
Ya no habla diferencias. Nuestros gulas, 
mientras tanto, continuaban frescos y 
sonrientes. 

En realidad lamentaban no haber te
nido la oportunidad de mostrar a sus vi
sitantes la forma en que eran capaces de 
abatir un venado en fuga, con un dis
paro certero de flecha. "La próxima vez 
descubriremos uno" repetlan con envi 
diable serenidad. 

La noche nos encontró sentados 
beatlficamente ai pie de la hoguera co
miendo pirarias -famoso pez carnlvoro
asadas a la brasa. • 
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VENEZUELA-COLOMBIA 

Peligrosa disputa 
fronteriza 

D Venezuela y Colombia casl van a 
la guerra después de un violento 

incidente entre barcos de guerra de 
las dos naciones, en las disputadas 
aguas del Golfo de Venezuela. Los 
hechos se produjeron los dias 14 v 16 
de agosto, cuando la cal'lonera vene
zolana "Libertad" sorprendió a las 
corbetas porta misiles colombianas 
"Caldas" y "Mariscai Sucre" y les or
denó abandonar aguas que Vene
zuela considera suyas. Los colombia
nos replicaron que estaban en aguas 
territoriales de su pais, ordenêndoles 
a su vez a los venezolanos que se re
tiras~n dei área. 

Deseando mostrar una posición 
de fuerza, ambas armadas pidieron 
refuerzo a sus gobiernos, gestándose 
un agrio enfrentamiento que por po
co conduce a un conflicto militar. 

Según el gobiemo de Bogotá, que 
solicitó una reunión de emergencia 
dei Consejo permanente de la Orga
nización de Estados America
nos (OEA), las corbetas colombianas 
fueron hostigadas por barcos vene
zolanos. "La patrullera venezolana 
"General Salom" cruzó dos veces 
por la proa a la Caldas emplazándola 
a salir de las aguas venezolanas. 
Mientras que la Matiscal Sucre era 
sobrevolada por helicopteros dei 
barco lndependiente", afirmó el em
béjjador colombiano ante la OEA. 

Venezuela, por su parte, acusó ai 
gobierno de Bogotá de generar una 
provocación ai colocar sus barcos 
militares, "por primara vez", en 
aguas ai sur dei paralelo de Castillete, 
"buscando internacionalizar el con
flicto", que ambos pai ses vlenen dis
cutiendo infructuosamente desde ha
ce varias décadas, en forma bilateral. 
Históricamente Venezuela rechaza la 
participación de terceros en la solu
ción dei diferendo, exigiendo una 
solución negociada solamente entre 
ambos interesados. 

Durante los críticos cuatro dias de 
tensión ambos gobiernos decretaron 
el "Estado de Alerta General" de sus 

fuerzas armadas, acuartelando afec
tlvos, movillzando tropas hacla la 
frontera común y preparando sus 
aviones y tanques para la guerra. 

La primar consecuencla fue la 
situacion de emergencia que se vle
ron fç,rzados a declarar los pueblos 
fronterizos colombianos, que ante el 
cierre de la frontera decretado por 
Venezuela se quedaron sln alimentos 
y medicinas, dada su dependencia de 
los productos que vlenen dei pafs ve
cino. "LLegó un momento en que 
temimos lo peor", comenta una alta 
fuente colombiana. "EI tercer dia, la 
armada venezolana suspendló las 
comunicaciones con nosotros, lo que 
en lenguaje militar significa la ante
sala de las acciones; pero pesadas al
gunas horas triunfó la cordura.11 

Además de la cuestión de la so
berania sobre el área, el conflicto tie
ne un trasfondo económico: Ambos 
países disputan la abundante veta 
petrofera de la región. EI antagonis
mo latente cambió de tono hace un 
ano, cuando ai asumir el Presidente 
Virgilio Barco dei Paí'tfdo Liberal -un 
conservador en su estilo de gobier
no- colocó en la canclllerla, no a un 
diplomático, sino a un militar en re
tiro considerado por la opinión públi
ca de su pais como un "duro": el ex 
coronel Julio Londolio. En medios 
diplomáticos colombianos es bien 
conocida su decisión de "recupe53r" 
el golfo. 

EI nuevo canciller cambió sustan
cialmente los conceptos y el lenguaje. 
EI Presidente anterior, Belisario Be
tancur -un liberal dei partidd Con
servador- habfa firmado con Vene
zuela, la llamada "Declaración dei 
Arauca" en la que se propiciaba el 
"diálogo bilateral" para !legar a la 
solución de los asuntos pendientes. 
Con su nueva visión de las cosas el 
actual gobierno de Bogotá deshizo el 
camino andado por su antecesor. 
Ahora habrá que ver cómo se enca
mina el diferendo en el futuro, des
pués de este peligroso antecedente. 



ras de firmado el decreto de prórroga 
dei estado de sitio. Entre ellos flguraban 
Importantes personalidades como Colin 
Jooste, presidente dei Consejo de lgle
sias de la Reglón de Fronteras; Agustln 
Moropong, presidente dei Consejo de 
lglesias de la Región Norte de la provín
cia dei Cabo; Sigisbert Ndwandwe, 
obispo anglicano de la región occidental 
de Johannesburgo y Francis Bill, secre
tario de la Alianza de lglesias Negras 
Reformadas, y el propio Smangaliso 
Mkhatshwa. 

Un total de 43 sacerdotes católicos, 
monjas, estudiantes y trabajadores lai
cos y diãconos fueron capturados ense
guida por la ofensiva policial y tres ase
sores de la jerarqula de la iglesia católi
ca fueron sumariamente deportados. EI 
recuento de los detenidos no incluye los 
200 miembros de la Congregación de 
Elsie Rivers, en la región occidental dei 
Cabo, que fueron apresados por la poli
ela en un ataque a la iglesia local, du
rante la realización de una ceremonia 
religiosa el 15 de junio. 

La ceremonia era en conmemoración 
dei aniversario dei levantamiento negro 
de Soweto, 'OCurrido en 1976. La policia 
interrumpió el servicio religioso, detuvo 
ai reverendo Richard Stevens y a todos 
los asistentes. En la ciudad de Diakonia, 
la sede local de la organización ecumê
nica con asiento principal en Durban fue 
cercada por fuerzas policiales durante 
un dia entero. EI edificio fue liberado re
cién despuês de una orden judicial. 

En las primaras tres semanas de ju
nio, 34 miembros dei Consejo de lgle
sias de Sudãfrica fueron detenidos. Esto 
ocasionó, prãcticamente, la parãlisis de 
sus actlvidades y de su administración 
perjudicando el trabajo de asistencia 
a los detenidos y sus familias. 

lntimldación diaria 

En el bantustãn de Transkei -teóri
camente excluído de la aplicación dei 
estado de sitio- el staff completo dei 
Consejo de lglesias fue Igualmente de
tenido por los agentes de seguridad dei 
rêgimen dei apartheid. 

En el caso de la Alianza de las lgle
sias Negras Reformadas, la prisión de 
Francis BIii fue seguida por lo que un 
portavoz de la organización califlcó de 
"intimidación diarla e interrogatorios 
sistemáticos" de todos los miembros 
dei equipo de asesores dei religioso 

1987 - Octubre - n~ 101 

Los nflglosos t,llnc:os antlmiclstas son reprimidos c:on -,,eclal ngor porei NglllWI 

detenido. La Alianza se vio obligada a 
cancelar reunionas regionales por temor 
a nuevas represalias policiales y le fue
ron confiscados documentos confiden
ciales. 

Otro movimiento ecuménico muy 
afectado por la represión fue el Instituto 
de Teologla Contextual. Tres de los más 
importantes dirigentes dei Instituto 
fueron detenidos y la policfa allanó va
rias veces la sede dei organismo. EI 8 de 
julio, mês de 20 policfas revisaron las 
oficinas dei Instituto de Teologia Con
textual confiscando documentos y foto
grafias dei obispo Desmond Tutu y dei 
secretario general dei Consejo lglesias, 
Beyers Naude. Mas tarde, el Instituto no 
tuvo otra alternativa que suspender su 
reunión anual. 

Represlón sistemática 

EI aiio pesado, dos figuras claves 
dentro de la lglesia católica, Tom Was
pe, organizador dei proyecto económico 
de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Sudáfrica y Dumisani Phungula, 
mlembro de la dirección nacional dei 
Programa Cristiano de Desarrollo de la 
Educaclón, fueron detenidos por un lar
go período. Tambiên en los bantustanes 
los dirigentes religiosos sudafricanos 
han sido duramente perseguidos. Tshe
nuwani Farisani, dirigente de la iglesia 
luterana evangélica fue apresado des
pués de participar en una reunión con 
los líderes dei Congreso Nacional Afri
cano (ANC), en Lusaka, capital de Zam
bia. Despuês de ser puesto en libertad, 
en el mes de enero pesado, le fue im-

puesta la prohibición de dejar el ban
tustão sin el permiso de las autoridades. 

En el mes de febrero, Michael Moe
ma, miembro dei equipo dei secretaria
do general de la Conferencia de Obispos 
Católicos fue detenido en Bophutatswa
na. En el mes de marzo, dos dirigentes 
dei Consejo de lglesias fueron detenidos 
en Ciskei. EI mismo mes, el sacerdote 
cátóllco norteamericano Cas Paulsen 
fue detenido por 90 dias en Transkei y, 
ai ser liberado, afirmó que habla sido 
duramente torturado. 

Casi todos los religiosos recibieron 
severas advertencias de la policla en el 
sentido de abandonar su prédica· contra 
el gobierno. Francis Bill, de las lglesias 
Negras Reformadas recibió órdenes que 
virtualmente le impiden salir de su casa. 
AI sacerdote católico Peter Hortop le fue 
prohibido también visitar las oficinas 
regionales de su congregación y partici
par de cualquier ceremonia religiosa. 

La deportación es un arma que está 
siendo utiJizada cada vez con mayor fre
cuencia. Peter Svenson, de la lglesia 
Luterana EvaDgélica de la ciudad de 
Athlone, fue obligado a dejar el pafs 
dentro en un plazo de 48 horas en el 
mes de enero. De acuerdo con el Con
sejo de lglesias de Sudáfrica, 60 religio
sos continuaban detenidos hasta agos
to. Entre ellos, 29 sacerdotes y monjas, 
nueve miembros dei Instituto de Teolo
gla Contextual y once integrantes dei 
equipo dei Consejo de lglesias encarga
do de prestar asistencia a las familias de 
los presos. • 

• Texto extraído dei dlarfo sodelrieeno New Natlon 
vinculado a la lglesla católica sudafricana. ' 
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Un mercado comán regional 
D EI origen de la CARICOM (Co

munidad dei Caribe) se encuen
tra en la Asociación de Libre Comer
cio dei Caribe (Csribean Free Trade 
Asociat;on -CARIFTA-) fundada en 
septiembre de 1966 por los repre
sentantes de los gobiernos de Anti
gua, Barbados y Guyana, incorpo
r~ndose luego Jamaica, Trinidad y 
Tobago, St. Kitts Nevis, Anguila, 
Dominica, Grenada, Montserrat, 
Santa Lucra y San Vicente. 

Con el objetivo de transformar la 
zona de libre comercio en un merca
do común regional, la CARIFTA se 
convierte, el 1 de agosto de 1973, en 
el Mercado Común dei Caribe 
(CARICOM), con la participación de 
las islas Bahamas. 

en principio se ajusta a las aspiraciones 
de muchos sectores en el Caribe Orien
tal- la califican de "decisión unilateral" 
de los gobiernos sin una consulta po
pular a sus respectivos ciudadanos. Si 
tenemos en cuenta las limitaciones ac
tuales a la rnigración y libre circulación· 
de personas en el Caribe Oriental (que, 
entre otras cosas, han originado un re
ciente incidente cuando el gobierno de 
Santa Lucia no quiso otorgar una visa a 
un dirigente de la oposición de Domini
cal se hace difícil hablar de un estado 
unific.;do que logre constituirse en me
nos de dos anos, fecha propuesta para 
la unificación por los jefes de Estado 
reunidos en junio. En esta llnea se ubica 
en consecuencia la crítica de uno de e
llos, el primer ministro de Antigua y 
Barbuda, Vere C. Bird, quien ha decla- ' 
rado recientemente que su pais no ce
derá su independencia adquirida a costa 
de muchos sacrificios, "a cambio de una 
ficticia unidad polltica subregional". 

Por otra parte, generó suspicacias la 
posición de Mitchell, quien sefialó que 
una OECO unida políticarr•ente podrá 
asegurar mejor los intereses de seguri
dad de Estados Unidos en la región. 

Pese a que Mitchell no ha vuelto a 
considerar, en sus declaraciones públi
cas, este aspecto de la seguridad como 
un ingrediente importante de la unidad 
polftica de la OECO, la frase deslizada 
por Crompton en la reunión de la 
CARICOM criticando el pluralismo poll
tico, a la vez que despertó suspicacias, 
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hirió algunas sensibilidades en el seno 
de la comunidad caribefia angloparlan
te. Este principio se ha asumido históri
camente como un elemento funda
mental de los procesos de integración 
regional, mucho antes de los aconteci
miantos de Grenada. 

Debate pluralista 

A su vez, la falta de consulta a nivel 
popular para decidir acerca de la unifi
cación polftica ha dado lugar a otras crí
ticas. En este sentido, el 11 y el 12 de ju
lio se reunieron representantes de los 
partidos de oposición de los estados dei 
Caribe Oriental, por iniciativa dei diri
gente dei Partido Laborista de Santa 
Lucia, Julian Hunte, y conformaron un 
grupo subregional denominado SCC:PE, 
cuyo principal objetivo es garantizar que 
la unidad política SE produzes como 
consecuencia de una efectiva consulta 
popular. La oposición allf representada 
cubrió un amplio espectro polltico: des
de partidos con representación parla
mentaria, a partidos sin representación, 
en una extensa gama de posiciones 
ideológicas, calificadas de "verdadera 
muestra dei pluralismo ideológico" de 
la oposición de los siete estados de la 
OECO. EI Comité Coordinador de Scope 
constituido en dicha ocasión reflejó ca
balmente las diversas 'posiciones. Du
rante la instalación de este comité, Ju
lian Hunte no dudó en senalar que la 
idea de la federación procedia de Esta-
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dos Unidos, impulsada por el Partido 
Republicano, ansioso por lograr una 
consolidación de la derecha en la re· 
gión. 

En este marco, pese a la decisión de 
proceder a la unificación en forma gra
dual y a partir de consultas populares 
que se lleven a cabo en cada una de las 
islas, el grupo promotor de esta iniciati· 
va en el seno de la OECO ha quedado 
reducido principalmente a Santa Lucia, 
San Vicente y Cominica. 

Antigua, mantiene su esceptisismo 
frente a la iniciativa, probablemente vin
culado a sus proprios problemas con la 
corrupción y el narcotráfico, mientras 
que Grenada se debate en su propia cri· 
sis polltica interna, con la polarización 
entre el partido de Herbert Blaize en el ' 
gobierno y la nueva agrupación polltica 
creada por Brizan y Alexis -el Nstionsl 
Democratic Congress. Significativamen
te, sín embargo, ninguno de estas dos 
dirigentes de la oposición Ein Grenada 
participó en SCOPE, asumiendo la re· 
presentación grenadina Phinsley St. Louis. 

En consecuencia, no está clara la via· 
bilidad dei esquema de integración po· 
lítica iniciado por la frustrada Federa· 
ción de las lndias Occidentales en 1958, 
Asimismo, las posibilldades de avanzar 
en este sentido en el seno de la CARi· 
COM enc.:uentran nuevos escollos, en 
tanto el esquema de integración eco· 
nómica más desarrollado dei organismo 
subregional no de lugar a este primar 
paso unificador. • 



vieran en un velorio. En un grueso llbro 
de visitas han registrado su lndignación 
con la mlsma vehemencia con la que es
criben a diario sobre la tragedla de un 
pais que se desangra desde hace doce 
anos. Nadle lo dice, pero muchos están 
ssustados. 

Las causas 

EI atentado contra Elie Maalouf, uno 
de los redactores internacionales dei 
diarlo independlente An Nahar ha au
mentado los malos presagios. Seria in
genuo pensar que los periodistas de los 
trace diarios y las doce revistas libane- ~ 
sas son vlctimas de la vlolencia de fuer- 1 
zas antidemocráticas que aborrecen la 
verdad. Muchos de los diarios tienen 
vínculos con partidos, facciones y países 
de la región. De Maalouf se dice que la 
verdadera causa dei ataque fueron sus 
contactos con el partido sírio Social-Na
cional. Hassan Sabra es el redactor jefe 
de la revista Ash Shiraa, el semanario 
beirutl que en noviembre pasado reveló 
la venta secreta de armas norteamerica
nas ai lrán como parte de un esquema 
para conseguir la libertad de los rehenes 
norteamericanos en el llbano. 

EI propio Sabra es un intelectual 
progresista que abraza los postulados 
dei panarabismo de Gamai Abdel Nas
ser y mantiene buenos contactos en cír
culos allegados ai ayatollah Hussein 
Montazeri, el sucesor designado dei 
ayatol/ah Jomeini. Fue precisamente 
Sabra quien expuso aspectos inédidos 
de la lucha política en las esferas de po
der en lrán y publicó informes exclusi
vos sobre los rehenes occidentales en 
manos de extremistas pro iranles. 

"Las amenazas no me las tomo muy 
en serio", me dijo jovialmente hace tres 
meses, cuando ya era evidente que lo 
que salla en Ash Shiraa colocaba a Sa
bra en la lista negra de mucha gente, 
entre ellos algunas facciones musulma
nas fundamentalistas. 

Dias antes dei atentado, Sabra habfe 
publicado un editorial en el que critlcaba 
a lrán y a la impasible actitud dei mun
do árabe ante el "expansionismo" dei 
gobierno de Teherán. 

Obviamente, el fornido perlodista 
cuya precoz calvicie y grueso bigota ne
gro exageran sus 39 anos fue cambian
do de parecer respecto a las amenazas. 
Bajo el aslento delantero dei Mercedes 
Benz bianca en el que viajaba el lunes 
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14 de setiembre yacfa un fusil automáti
co Ka/ashnikov. EI chofer apenas tuvo 
tiempo de sacarlo cuando los dos pis
toleros fugaban en una moto tras abrir 
fuego a través dei parabrisas. Una bala 
le destrozó la mandíbula a Sabra. Otra 
le atravesó el cueiro e hirió ligeramente 
a su hija Nisrin, que estaba en el asiento 
posterior. 

"Mi hija está bien, ilhamdulillah, 1/ham
dulillah" (gracias a Dios), dice, levantan
do ligeramente la mirada ai techo. "La 
vi ayer, está bien. Yo ya estoy mejor, 
ilhamdu61/ah". 

los pistoleros no los para nadle. 
En los llltlmos aftos, editores y re

porteros libaneses han encontrado la 
muerte violenta mientras cubrfan la 
guerra civil. Varios han sido secuestra• 
dos o amenazados. la autocensura es 
un código que pocos se dan el lujo de 
ignorar. Los comunicados de secuestra• 
dores y grupos clandestinos se publlcan 
puntillosamente. Hace algunos meses, 
un editor que se habla negado a publl· 
car un documento polftlco reclbl6 una 
bomba en su escritorlo. Estaba desco
nectada. Junto a los alambres suettos 

dei mecanismo de 
detonacidn encon• 
tró una nota que 
decfa: "La próxima 
vez vas a reclbir un 
verdadero regalo ... H 

Aseslnatode 
periodistas 
extranjeros 

La violencla es el 
pan de cada dfa en 
el periodismo liba
nês. Hay reporteros 
que han visto mês 
batallas que mu
chos mlllcianos de 
la guerra civil. EI 
preclo ha sido alto 
no sdlo para el 
gremio local sino 
tambiên para los 
corresponsales ex
trarj eros que vl
nleron a Belrut 
-varios de ellos' a 
morir- en los dtti
mos doce aftos. 

T eny Andenon de AssoclslrJd Press: ná de dos allot cautlvo 

No existe un le· 
vantamiento dei 
nômero exacto de 
periodistas que han 
muerto en el Uba
no, pero se dice que 
son mês de 30. Mu

En el mismo hospital convalesce 
ahora Elie Maalouf, acrlbillado en el pe
cho por tres pistoleros que intercepta
ron su coche en el barrio de Tallet AI
Khayat. No iba ai trabajo. Los perlodis
tas dei llbano estaban en huelga preci
samente para protestar por el atentado 
contra Sabre. Como muchas otras me
didas inocuas en el llbano, la huelga es 
un mero convencionalismo. Porque a 

chos de ellos trabajaban para agencias 
occidentales de noticias. Edward Saab, 
de Le Monde, fue muerto por un franco• 
tirador mientras cruzaba la "lfnea ver
de". Bahij Metni y Tuflc Ghazzawi de la 
cadena norteamericana CBS News mu
rieron despedazados por el disparo de 
un tanque israelf en el sur dei Líbano en 
1985. Todos ellos eran de nacionalldad 
libanesa. 
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James Mitchell de St. Vincent y Michael 
Manley de Jamaica. Con este óltimo re
vivió, sin embargo, la línea marcada por 
el "socialismo democrático carlbeno", 
en el marco de la ofensiva política ini
ciada por el dirigente jamaiquino luego 
de la derrota electoral en las elecciones 
municipales dei primer ministro conser
vador Edwa,rd Seaga. 

Estos vínculos y estos planteamien
tos nunca estuvieron disociados de una 
historia polltica personal, en una socie
dad que por su conservadurismo y por 
su orientación pro metropolitana fue 
denominada ·UttJe England". 

Durante 350 anos, Barbados fue ocu
pada por los britânicos, constituyendo 
una de las colonias mês estables dei 
Caribe, de marcada orientación conser
vadora y anglófila, dominada por una 
élite de plantadores blancos con estre
chos vínculos culturales con la Ingla
terra victoriana. En este marco, la tran
sición hacia el autogobiemo y la inde
pendencia, iniciada luego de la Segunda 
Guerra Mundial, se caracterizó por la 
moderación y el paso pausado. Las mo
vilizaclones obraras que conmocionaron 
el Caribe Insular entre 1935 y 1937, ori
ginaron en Barbados el primar partido 
político, la Liga Democrática, de la coai 
nacieron posteriormente los dos parti
dos mayorltarios actuales. 

La articulación entre el movimiento 
sindical y una naciente élite política local 
dio lugar ai surgimiento, en 1941, dei 
Partido Laborista de Barbados (Barba
dos Labour Party-BLP), con Grantley 
Adams como presidente. EI crecimiento 
dei BLP lo llevó a obtener, en 1951, una 
significativa victo,:ia electoral que con
virtió a Adams, tres anos después, en 
premier de Barbados. Una nueva victoria 
en 1956 lo mantuvo en el poder mien
tras avanzaban las negociaciones con 
Gran Bretana por la independencia. Sin 
embargo, las crecientes diferencias en
tre Grantley Adams y un joven dirigente 
dei BLP, Erro! Barrow, originaron una 
división en el partido que condujo a la 
creación bajo el liderazgo de este últi
mo, dei Partido Laborista Democrático 
(Democralic Labour Party- OLP). En las 
elecciones de 1961 y de 1966 el OLP 
desplazó completamente ai BLP, de 
manara que la transición hacia la inde
pendencia polltica, concretada a finales 
de 1966, se realizó bajo el gobierno de 
Errai Barrow. 

Sin embargo, la disputa entre los dos 

42 - tercer mundo 

Mleri>fot dei Pertamento tnnsportan el CUel'J)O dei ex prlmer ministro Enol Benow 

partidos por el control dei gobierno no 
se detuvo allí y adquirió un sesgo fami
liar, ya que en 1976 el BLP perdió las 
elecciones ante OLP liderado por el hijo 
de Grantley Adams, "Tom" Adams. Pe
se a que prácticamente no existen dife
rencias ideológicas entre ambas organi
zaciones -identificadas como "social
demócratas"- el gobierno de "Tom" 
Adams comenzó a estrechar lazos con 
Estados Unidos. Este acercamiento se 
realizó en el plano económico, incenti
vando la "estrategia de industrialización 
por invitación" basada en la afluencia de 
capitales norteamericanos y la expan
sión dei turismo. E n el plano político, 
mientras tanto, se buscó convertir a 
Barbados en la base de la militarización 
regional impulsada por Wanshington 
frente ai surgimiento dei gobierno re
volucionaria de Grenada en 1979. 

Este proceso de militarización llevó ai 
progresivo crecimiento de las fuerzas 
armadas, con un incremento de sus 
gastos militares de 3,5 millones de dó
lares barbadienses en el período 
1970-76 a 73 millones en 1976-83, y una 
creciente intervención en la política in
terna de los países vecinos (en St. Vin
cent en 1979, en Dominica en 1981 y en 
St. Lucia en 1983) hasta culminar con la 
intervención militar de Granada en oc
tubre de 1983. Pese a esta identificación 
con los intereses norteamericanos en el 

Caribe, la economia barbadiense, tradi
cionalmente estable y en franco creci
miento como consecuencia dei flujo tu
rístico, comenzó a sufrir los embates de 
la recesión mundial. EI movimiento tu
rístico cayó 5% en 1981 y 17% en 1982, 
situación que, combinada con los bajos 
precios dei azúcar y el cierre de algunas 
fábricas norteamericanas generó, por 
primera vez en dos décadas, cifras ne
gativas de crecimiento. Paralelamente, 
la estrategia seguida por Adams de 
convertir a la fsla en un "centro empre
sarial internacional" donde pudieran 
confluir bancos, companlas de seguros 
y maAufacturas aprovechando las exen
ciones impositivas y los bajos castos de 
la mano de obra local, no rindió los re
sultados esperados. EI crecimiento dei 
2,9% logrado en 1984 coincidió sin em
bargo, con un incremento dei desem
pleo que llegó a un 18,3%, el nivel más 
alto en una década, y un incremento 
sustancial de los impuestos para dismi
nuir el defict público. 

En este marco se ubica la victoria elec
toral dei OLP de Barrows en mayo de 
1986, que abrió nuevas expectativas ai 
prometer una drástica disminución de la 
desocupación y de las cargas lmpositi-
vas. • 
Andrés Serbfn 



GOLFO ARADE 

Tierra d·e nadie 
La nueva derecha norteamericana justifica el uso de la fuerza 

para mantener la hegemonfa regional 

Paulo Ramos Derengoskl 

P 
ara comprender la crlsis interna
cional que tiene como escenario 
ai Golfo Pérsico, es necesario 

remitlrse a los antecedentes ideológicos 
que orientaron a la administración Rea
gan. No es casual que las fuerzas nava
las de Occidente apunten hoy sus caiio
nes hacia el Estrectio de Ormuz. Hace 
ar'los que los estrategas dei lmperio 
preparan el pretexto que les servirá de 
Justificativo para atacar las cálidas aguas 
dei Medio Oriente. 

Como Kissinger y su sucesor Brze
zinski, algunos de ellos son oriundos de 
Europa Oriental y su principal centro de 
actuación teórica en Estados Unidos es 
la Universidad John Hopkins. Uno de 
estos estrategas es Geórge Liska, un 
antiguo diplomático checo, autor de 
"los caminos de la administración con
servadora", un hombre que siempre 
criticó a Kisslnger por haberse inspirado 
más en Metternick que en Bismarck. Bá
sicamente, la tesis de Geor
ge Liska es que las presiones 
económicas son más efica
ces cuando se aplican contra 
los pafses ricos, mientras 
que las naciones pobres son 
más susceptibles de ceder 
a la fuerza de las armas. 

el centro de gravedad de los intereses 
norteamericanos en el mundo de hoy. 
Tucker afirma que el contrai dei flujo de 
petróleo de la región otorga el poder de 
seccionar la yugular de Europa y dei 
Japón, llegando Incluso a admitir la po
sibilidad de un condomínio binacional 
soviêtico-norteamericano en la región. 

EI profesor Paul Nitze, también de la 
John Hopkins Unlversity, manifiesta el 
temor de que algtln dfa los soviéticos 
puedan unirse con Europa Occidental 
para copar el contrai directo dei flujo 
petrolero de Medio Oriente. Ante un 
evento como ese, Nitze admite una "ac
ción directa" en la región, por lo que se 
hace necesario desde ahora el refuerzo 
de las bases militares de Israel, Egipto, 
Omán, Oatar, Abu-Dhabi y Somalis y 
permanecer atentos a lo que ocurre en 
el desierto saudita. Esos puntos fijos 
deberán servir para el asentamiento de 
fuerzas de acción rápida. 

EI principal ex consejero particular de 

IRAN 

ARABIA SAUDITA 

Reagan, Richard Allen, es el puente en
tre estos estrategas y el mundo de los 
grandes negocios. Además de teórico, 
Allen es un gran consultor multinacio
nal, ligado a compaiifas que tienen 
grandes inversiones en el Tercer Mun
do. 

En el plano interno norteamericano, 
James C. Roberts, autor de "la Década 
Conservadora", prevê que después dei 
auge de la contracultura y el liberalismo 
de los alios 60 -el "liberalismo impo
tente" de Carter y el "liberalismo bri
llante" de los Kennedy- ha llegado la 
hora de la restauración nacionalista, re
ligiosa y moral, que será llevada a cabo 
por una generación que no pasa de los 
40 ar'los, pero que ya está saturada de 
decadencia. Alan Crawford, redactor dei 
Conservative Digest y autor de EI Trueno 
de la Derecha lanza una crítica despia
dada contra los republicanos por su.po
lltica excesivamente populista, alineán
dose junto a William Safira dei The New 
York Times y a Georges Will de News
week para sostener las posiciones de la 
llamada "nueva derecha". 

Finalmente, Sheldon Englemayer y 
Robert Wagman, autores de "La Rebe
lión contra los lmpuestos", verdadero 
manual de guerra de guerrillas contra la 

dictadura fiscal norteameri
cana, levantan la tesis de 
que la economia capitalista 
solamente podrá rejuvene
cer por la reducción drástica 
de los gravámenes impositi
vos, que favorecerá la redis
tribución dei consumo -y no 
de la renta, ésta no les inte
resa- permitiendo la recu
peración industrial, reorien-
tando las inversiones y alejan
do la pesadilla dei "estatismo". 

Desgraciadamente, algu
nas naciones que dependen 
de manara vital de los hidro
carburos dei Medio Oriente 
nada saben sobre estas 
cuestiones tácticas y estraté
gicas. S1,1s fuerzas navales 
parecen olvidar su misión 
prioritaria de defender las 
flotas mercantes nacionales. 

Otro teórico importante 
es Edward luttvat, htlngaro 
de nacimiento, autor dei clá
sico "La Gran Estrategia dei 
lmperio Romano", un llbro 
donde sostiene la tesis de 
que los avances de la Histo
ria sólo se producen por la 
confrontaclón creatlva (no 
necesariamente bélica) de 
las grandes naciones, donde 
los más resueltos resultan 
victoriosos y son castigados 
con la decadencia los que se 
estancan y pierden la "vo
luntad nacional". Marde01n.ln lO acaso esperan que sus 

petroleros naveguen bajo 
bandera extranjera o escon

Tambiên proveniente de 
la John Hopkins Unlversity es 
Robert Tucker, que consi
dera ai Golfo Pérsico como 
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Muchss de tas naclones que dependsn de los hldrocarburos dei Medio Oriente 
desoonocen los íntereses geopo/ltioos en Juego en e/ Ares 

didos tras algún disfraz tras
nacional? • 
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SUDAFRICA 
CA 

La lglesia perseguida 
Los religiosos sudafricanos enfrentan la peor 
persecución de su historia por su compromiso 

en la lucha contra el "apartheid" 

H oy en dia resulta pellgroso en 
Sudéfrica defender y poner en 
práctica los ideales cristianos de 

paz, fraternidad y amor. Después de la 
tercera prórroga consecutiva dei estado 
de sitio en el pafs, la lglesia sufre perse
cuciones e intimidaciones inéditas en su 
historia. 

En abril de 1987, un informe dei Co
mité de Familiares de Presos (DPSCI 
reveló que el 1,3% de los detenidos por 
las leyes d~ emergencia eran religiosos 
y laicos cristianos. EI mlmero de religio
sos presos en Sudáfrica, de acuerdo con 
el mismo informe, sumaba 240 hasta el 
mes de junio pasado. EI Consejo de 
lglesias de Sudéfrica (SACC) y la Con
ferencia de Obispos Católicos (SACBC) 
admiten que 60 de sus mlembros estên 
detenidos. 

Deportaciones 

La represión gubernamental incluye 
tambiên la expulsión de religiosos ex
tranjeros, severas limitaciones ai accio· 
nar de los que han sido puestos en 11-
bertad, allanamientos a domicllios y ofl• 
cinas, -como ocurrió con el oblspo ca
tólico Edward Adams- y el secuestro de 
documentos. 

Uno de los casos más conocidos es el 
dei secretario general de la Conferencia 
de Obispos Católicos, Smangallso 
Mkhatshwa que denunció ante la Su· 
prema Corte de Justicia de Pretoria, que 
habla sido torturado y humillado du· 
rante treinta horas seguidas mientras 
estuvo detenido. Sus declaraciones pro· 
vocaron protestas hasta dei propio Vatl• 
cano. 

Los religiosos sudafrlcanos l)f'01Ntan con1nl las rnaumis, como la de Chestervlle 

Durante las primaras semanas dei 
mes de junio, lnmediatamente despuês 
de la tercera prórroga dei estado de 
amergencia, la represión a la lglesla 
católica llegó a su pico. De acuerdo con 
et informe dei Comité de Familiares de 
Presos, entre los dias 12 y 30 de junio 
más de 115 religiosos fueron detenidos. 
La mitad dentro de las primaras 24 ho· 
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clales en relecidn a aquêlla. Los fijianos 
contlnuaron slendo fundamentalmente 
agricultores, pero los hlndúes se fueron 
concentrando cada vez más en las clu
dades. AI principio como comerciantes; 
despuês como empresarios de la escasa 
Industria existente v finalmente contro
lando el sector terciario v el próspero 
segmento de la economfa ligado ai tu
rismo. De la configuraclón de este últi
mo esquema resultaron choques de in
tereses económicos. Los hindúes pre
sionan para conseguir la modernización 
de la estructura productiva dei pafs,en 
tanto que los fijianos no quieren alterar 
sus hábitos tradicionales. 

La propia ampliación dei capitalismo 
en el archipiêlago generó tensiones. Los 
turistas desean disfrutar dei lado exótico 
y tradicionalista de la sociedad local, en 
tanto que las empresas que lucran con 
la ltegada de los extranjeros quieren la 
modemizacidn dei pafs. EI sistema ins
titucional no previd tampoco el surgi
miento de una organización sindical 
fuerte y activa. 

Los hindúes, en particular, comen
zaron a desarrollar la industria dei azú
car v sus derivados a través dei cultivo 
intensivo de catla. EI crecimiento de esta 
próspera iniciativa tropezd, no obstante, 

, con el obstáculo de la rlgida distribución 
de la tlerra, que terminó !levando la 
cuestlón ai Parlamento. La extensión de 
10 a 30 al\os de los arrendamientos ru
rales en las tierras de libre propiedad 
fue vetada por el consejo de jefes triba
las. Oespuês dei al'lo 1982, las tensiones 
aumentaron. Los fijianos temerosos dei 
avance económico de los hindtles pre
sentaton ai Parlamento una propuesta, 
por la cual ellos pasaban a controlar 
constitucionalmente, no sdlo la designa
ción dei primer ministro, sino también 
dos tercios de las bancas dei Parla
mento v el 70% de las becas para estu
diantes secundarios y universitarios. 
Como era inevitable, el problema pasó a 
manos de los partidos políticos. 

Los partidos y la crisis 

En la época de la declaración de la 
lndependencla, los dos partidos mayo
res eran la "Alianza" (AP), dominada 
por los fijianos, y el Partido de la Nueva 
Federacidn (NFP). En las elecciones de 
1977 surgid una disidencia de la AP, el 
Partido Nacionalista Fijiano (FNP), con 
una posición antihindú. Cinco arfas más 
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tarde apareció otro grupo: el Frente 
Único Occidental (WUF) también for
mado por fijianos, en un momento en 
que dentro dei NFP sé consolidaban dos 
fracciones, una moderada y otra dura, 
básicamente antifijianos. 

En 1985 se fundó el Partido Laborista 
Fijiano (FLP), una organizacidn exenta 
de caracterlsticas raciales, formada ma
yoritariamente por dirigentes sindicales. 
EI FLP se sltuó a la izquierda dei espec
tro político dei archipiélago, defendien
do en su plataforma princípios sociali
zantes. En las tlltimas elecciones, reali
zadas en abril de este ano, los partidos 
AP, FNP y WUF hicieron una alianza 
conservadora. 

EI surgimiento dei FLP marcó un 
cambio profundo en el cuadro polftico 
ideológico dei erchipiélago, pues su 
plataforma choca frontalmente con la 
derecha. Las propuestas básicas dei FLP 
son la defensa de los derechos de los 
jdvenes, de las mujeres trabajadoras, y 
de los desocupados. AI mismo tiempo 
en el plano externo, el FLP adepta una 
polftica de no alíneamiento y favorable a 
la desnucleerización dei Pacífico Sur. 
Estas posiciones liberales y socializantes 
dei FLP acercaron a los laboristas a la 
vieja plataforma dei NFP (hindú) que 
durante el período anterior a la inde
pendencia nucleaba a los grupos más 
activos en la lucha contra los privllegios 
coloniales. La alianza FLP-NFP ganó las 
elecciones de abril, llevando ai poder ai 
primar ministro Timoci Bavadra, de 52 

anos. 

Antecedentes dei intento golpista 

Bavadra, de origen melanesio, formó 
un mínisterio con mayorfa hindú, lo que 

irritd a la alianza conservadora, que co
menzó a acusarlo de "traición étnica". 
En represalía, el llder dei FLP comenzó 
a investigar ai gobierno anterior hacien
do públicos varios actos de corrupción y 
prepotencia, lo que aumentó su popu
laridad entre los sindicatos y los funcio
narios públicos. La respuesta de los 
conservadores fue la conspiración gol
pista materialízada en la intempestiva 
invasión dei recinto parlamentario por 
parte dei teniente coronel Rabuka. EI 
intento de golpe fue condenado casi 
unánimemente, tanto dentro como 
fuera dei país, con excepción de los dos 
ex ministros acusados de corrupción. 

Ante ei impasse institucional, el re
presentante de la Corona Britânica 
asumió el poder y designó un ministerio 
provisorio compuesto por figuras sin 
compromisos partidarios, intentando 
ganar tiempo y enfriar los ánimos. EI 
delegado real Penaia Ganilau consiguió 
lo que queria, pero la situación estâ le
jos de ser resuelta. Los laboristas ga
naron definitivamente un espacio pro
pio en la política dei archipiélago, 
mientras que los hindúes dei NFP, aun 
cuando no aceptan muchas de las pro
puestas reformistas de Bavadra, ven en 
él la tan esperada oportunidad de "mo
dernizar'' la economia de Fiji. En una 
nueva elección los dos partidos posi
blemente voiverán a ganar pero esto no 
significa que la crisis vaya a ser resuelta: 
lo que sucede es que se está transfor
mando de un conflicto racial en un cho
que ideológico entre la burguesfa urba
na y los sectores oligárquicos ruraies. • 

* Lopett • Senltull es secretario general dei movJ. 
mlento por la desnuclearlzaçlón dei Océano Pacfflco, N,.,. 
cisar Free and fndependenr Paclflc. 
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Los atentados contn periodlstas aumentaron, como los que casl metan a H ... n Sabre y Elle Maatout con menos de una semana de diferencia 

LIBANO 

Culpables hasta 
que prueben lo 

contrario 
Los pocos periodistas que aún cubren la guerra civil 

son acusados por los extremistas de ser espías y contra ellos 
se cierra el cerco dei terrorismo 

Juan Carlos Gumucio 

R ecostado en una poltrona en el 
décimo piso dei hospital de la 
American Unlversity, Hassan Sa

bra hace un esfuerzo supremo para no 
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desmayarse y saluda con leves movi
mientos de la mano derecha a los ami
gos y colegas que desfilan en la ante
câmara. Es el primer día que recibe vi
sitas y todavra no le han avisado que a 
pocas cuadras de allf, Elie Mí3louf, otro 
periodista, había sido gravemente heri
do ese mismo dia, 18 de setiembre, en 

una de las emboscadas callejeras de 
Beirut Oeste. Maalouf era el segundo 
periodista atacado en menos de una 
semana. 

Sabra tiene el cuello y la cabeza des
figurados por una hinchazón lustrosa y 
grisácea y pierde el sentido con una ln• 
termitencia que impone la brevedad de 
las visitas. los botones superiores dei 
piyama a rayas están desabrochados, 
quizás para evitar que la hinchazón y las 
vendas manchadas lo estrangulen en los 
momentos de inconscienclir. Allí, con 
ojos rojos como brasas que magnlfican 
esa grotesca deformldad facial, Hassan 
Sabra es el retrato de un afortunado 
periodista libanês: dos pistoleros de 
Beirut trataron de asesinarlo por los 
mismos días con dos disparos en la ca
ra. V fallaron. 

"Por lo que escribí -balbucea- es por 
lo que escribl. Pero volverê a trabajar''. 
Afuera, en una salita repleta de ramos 
de flores, periodistas libaneses fuman Y 
conversan en voz baja, como si estu• 
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Loe aimblot que traenl aparejada la declslón oficial de converti, la9 playas en una suceslón de hoteles son rNlltldot por los peecactorea 

agua equivalente ai consumo de cuatro banlzadores y los hoteleros de fuera dei glés transforma la frase en algo asf oo
villas goanesas. Por eso, los goaneses estado", afirma Rajan Narayan, director mo "cerveza de ta sequfa", precisa
se oponen a los planes de construir dei diario The Hera/d. "Los goaneses no mente cuando Goa acaba de ser decta'
nuevas piscinas, jardines y recintos con tlenen problemas en compartir los do- rada zona de catâstrofe por ta falta de 
aire acondicionado". nes que les ha dado la naturaleza con lluvias. La senslbilidad ha llegado ai 

Unos 500 mil turistas visitan Goa ca- otros ciudadanos dei pafs, pero lo que punto en que un simple error tipogrâfi
da ano, de tos cuales 50 mil provienen está pesando nos hace temer que nos co agrega sal a las heridas. Los oposl
del extranjero. Para 1990 se espera que convirtamos en extrarios en ·nuestra tores ai plan turfstico afirman que sus 
et número de visitantes supere el millón. propia casa", agregó. orfgenes se remontan a un estudio rea
Goa es uno de los últimos refugios de Con menos de 10 mlllones de habi- lizado en 1973 por el Programa de Na
los hlppies de los anos 60, que han esta- tentes, la economia de Goa depende de ciones Unidas para el Desarrollo 
do lfegando desde la guerra de Vietnam sus reservas minerales y su pequena ln- (PNUD). Según la JGF, "el informe es 
81rafdos por la languidez tropical y la ta- dustria. Sin embargo, ambas no alcan- un ejemplo de la form~ como ta indus
cllldad para obtener drogas. zan a generar suficientes ingresos para tria dei turismo de lujo ve ai mundo: 

EI plan de urbanización está siendo que el estado pueda sobrevivlr con ln- una mercancla que puede alterarse lle 
Instrumentado por técnicos de otros dependencia dei gobierno central. acuerdo con el gusto de los ricos y ser 
estados de la lndiá, razón por la cual la entregada envuelta para regalo, sln con-
reacclón local contra el desarrollo turfs- Remedlo rápido siderar el puntodevista de tos afectados". 
tico adquiere en muchos aspectos ta EI arquitecto Sarto Almeida sugiere 
caracterlstica de un enfrentamiento en- EI ptan de Barbosa de potenciar el una alternativa: et desarrolfo turístico 
tre goaneses y "forasteros". EI padre turismo se considera un "remedio râpi- puede hacerse a nível de las aldeas y los 
dei provecto es el propio ministro de do" para resolver los problemas finan- pueblos, con complejos hoteleros admi
Turismo, Proto Barbosa, por lo que se cleros dei estado y también atraer pre- nistrados por cooperativas locales, ayu
ha convertido en el blanco principal de ciadas divisas para la lndia. Pero los dadas con créditos y asistencia técnica 
las protestas. goaneses rechazan ser descritos como dei gobierno. Pero esta idea no parece 

EI caricaturista Alexyz, muy popular "siempre listos a lanzarse a la música o encontrar et favor de las autoridades. 
en Goa, ha publicado una serie de dl- ai baile, a comer y beber, a cuatquier Mientras tanto, los aldeanos de Goa 
bujos titulados "Fábulas de Cinco Es- hora", como rezan los folletos turísticos. están organizando la resistencia a la 
trellas", satirizando los planes dei go- EI activista de la JGF denunció un compra de tierras con el lema: "Hoy me 
bierno. "Tenemos que luchar contra to- folleto de un hotel que dice que su bien toca a mi, mariana te tocarâ a ti", papu
dos los que quieren vender Goa por 30 provisto bar incluye cerveza de barril, lar inscripción en las tumbas de los ce
monedas de plata a los turistas, los ur- pero donde un error ortogrâfico en in- menterios goaneses, • 
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Pero por lo menos cuatro periodistas 
extranjeros también han encontrado la 
muerte en el Líbano: un reportero de la 
revista alemana Stern fue asesinado 
mientras investigaba el contrabando de 
armas. Un camarógrafo francês pereció 

, • • m 

en un bombadeo de te eviación lsraerr 
en Beirut dias antes de la invasión de 
1982. Clark Todd, de la televisión cana
diense (CTV) murió a causa de las heri
das provocadas por los morteros de la 
millcia falangista. Sean Toolin, dei se-

J.Lbl ul.: L 

manarlo londinense The Observe, fue ai 
parecer vlctlma de factores poco ligados 
a la guerra, pero que la guerra agrava, 
ai propiciar la impunidad. Se dice que 
un asesino a sueldo reclbió el equiva
lente de une libra esterlina de un hom-

bre cuya mujer apa
rentemente mantente 
un affslroon el periodsta. 

Berndt Oebussman, 
de la agencia Reu
ters, fue herido en un 
atentado que algunos 
han adjudicado a 
agentes sirios. Repor
teros de la UPI, Reu
ters y la BBC fueron 
heridos por francotira
dores. De los rehenes 
extranjeros que aún 
estên en cautiverio, 
cinco son periodistas. 
Terry Anderson, el 
corresponsal jefe de la 
Assoclated Press en el 
Medio Oriente, esté 
cautivo desde hace 
exactamente dos anos 
y medio. 

H P OS lo secure lhe RELEASE ot our tour 

La situación de los 
óltimos cuatro corres
ponsales occidentales 
en Beirut Oeste setor
na cada dia mês peli
grosa. Esta semana, 
Sheikh Hassan Nas
rallah, una de las prin
cipales figuras dei pro 
lranl Hezbol/ah, el 
"partido de Dlos", de
clard públicamente 
que "todos los perio
distas que vienen ai 
Líbano son espias y 
agentes de los servi
cios de inteligen
cia ... mientras no 
prueben lo contrario". 
Culpable hasta que se 
compruebe la inocen
cia es un principio co· 
mún en la guerra dei 
Llbano. Ahora, ese 
principio se aplica ai 
reducido grupo de 
personas que todavia 
se esfuerzan por expli· 
car la tragedia dei Lf. 
bano ai mundo exte· 

<ilfna11ped PHOFESSORS l ~11 n~ flf RU 
Los rehenes sonde diversas nacionalidades y profeslones: este aflche es sobre los profesores secuestrados 
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los goblernos de tos países ricos e lns
tituciones multilateralas como el Banco 
Mundial. Los grandes bancos trasnacio
nales prestaron miles de n:,illones de 
dólares para financiar provectos ambi
ciosos y la lmportación de tecnologías 
que requleren inversiones elevadas. 

La implantación de las empresas 
trasnacionales fue apoyada también por 
fundaclones e institutos de investigación 
que funclonan en los países dei Norte 
dasarrollado. Estas lnstituciones flnan
ciaron y desarrollaron programas de in
vestigación en tecnologías nuevas, para 
"modernizar" el Tercer Mundo. EI re
sultado de estas pesquisas fue usado 
para crear condiciones que favoreciesen 
la dependencia de 
los países subde
sarrollados en rela
ción a las compa· 
rifas trasnacionales 
en la importación 
de tecnologfa mo· 
derna e insumos. 

plantas ai Tercer Mundo, donde las 
normas de seguridad industrial son más 
taxas o no existen. Muchas industrias 
trasladaron también sus departamentos 
de venta y estudios de mercado para 
colocar en los países pobres productos 
prohibidos o considerados riesgosos en 
los países ricos. 

Como resultado de este proceso el 
Tercer Mundo actualmente está ex
puesto a los riesgos de tecnologías ex
tremadamente tóxicas y peligrosas. La 
tragedia de Bhopal (lndia) en 1985, en la 
que murieron 3.000 personas y otras 
200 mil quedaron incapacitadas, es el 
major ejemplo de lo que puede llegar a 
ocurrir cuapdo una empresa trasnacio-

En este proceso 
el Tercer Mundo 
perdló y continlla 
perdiendo sus pro
duetos nativos, sus 
recursos naturales y 
sus especialidades. 
Más alln: ha perdi
do su autoestima y 
se ha debilitado po
niendo en jaque su 
propia superviven
cia. Et Tercer Mun
do no tiene un pa
pel participativo en 
el sistema económi
co y tecnológico 
mundial -que a su 

Cludad de M6xlco: li metrópolls mú contaminada dei mundo 

vez está en crjsis- y carece de herra
mientas de control efectivo sobre él. 

La lmportaclón de tecnología 

Los países dei Norte -conscientes de 
los riesgos que presentan algunos pro
duetos y tecnolog(as modernas- adop
taron severas normas de seguridad in· 
dustrial y ocupacional. EI creciente nó· 
mero de personas afectadas presionó 
para que los fabricantes buscaran las 
formas de reducir los riesgos que impli· 
ca la manufactura y utllización de estos 
materiales. En consecuencia, muchas 
empresas trasnacionales trasladaron sus 

1987 - Octubre - n!! 101 

nal occidental utiliza normas de seguri
dad muy por de~ajo de los niveles esta
blecidos en los países industrializados. 
Existen cientos de otras plantas indus
triales instaladas con fndices de seguri
dad inferiores a los establecidos en los 
países ricos, que fueron vendidas o 
trasladadas para el Tercer Mundo (la 
usina nuclear de Bataan en Filipinas, por 
ejemplo). 

También se introducen, en volóme
nes que aumentan constantemente, 
mercaderlas peligrosas y altamente tó
xicas. Los ejemplos incluyen drogas de 
uso farmacêutico, anticonceptivos Y 
pesticidas prohibidos hace arios en Eu-

ropa, Japón y Estados Unidos; cigarri
llos con un contenido de alquitrán y ni• ~ 
colina mucho más alto que lo tolerado 
en los países desarrollados, y, más· re
cientemente, productos lácteos conta• 
minados con alta radioactividad prove
niente dei desastre nuclear de Chernob· 
yl. Se estima que en los palses subde
sarrollados mueren anualmente 40 mil 
personas por ario envenenadas con 
pesticidas. 

Muchos de los productos y tecnolo
glas peligrosas importadas de los pafses 
ricos desplazan a menudo tecnologías 
de origen local y productos nativos que 
son mucho más apropiados para las ne
cesidades de producción y consumo dei 

Tercer Mundo. 
j Tecnologlas de in
ci:. tensa utilizaci~n de 

mano de obra, que 
armonizan con el 
medi o ambiente 
(por ejemplo los 
métodos tradicio
nales de pesca), son 
desplazadas por 
tecnologías moder
nas nocivas ai equi
líbrio ecológico. Los 
productos y méto
dos más apropiados 
son eliminados a 
través de una políti
ca de publicidad 
intensa, promoción 
de ventas y precios 
rebajados. Como 
consecuencia de 
este proceso,, el 
Tercer Mundo per
dió la mayorla de 
los productos nati

vos especfficos, tecnologías y otros bie
nes de producción regional. 

La Revolución Verde y la 
agricultura moderna 

La penetración e implantación de las 
modernas técnicas occidentales en el 
Tercer Mundo transformó también el 
sistema agrícola de estos países. Anti
guos cultivos para el consumo humano 
interno fueron desviados para la ex
portación. Cuando los precios de ex
portación de los productos primarios se 
mantienen elevados, las cosechas pro
ducen grandes beneficias, pero cuando 
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ISLAS FIJI 

EI castillo 
de naipes se 
desmorona 

E I complicado sistema 
constitucional heredado dei 

colonialismo inglés ya no logra 
impedir los conflictos étnicos y 
polfticos en este archipiélago 

dei Pacifico 

LoPeti Senitulr 

e uando el teniente coronel Sitive
ni Rabuka asaltó el Parlamento 
de las islas Fiji a mediados dei 

mes de mayo pesado, el episodio fue 
calificado de extravagante por la mayor 
parte de la prensa occidental, que lo 
atribuyó a una actitud impulsiva dei mi
litar. lndependientemente de las 
connotaciones políticas que tiene la cri
sis provocada por el asalto ai Parla
mento de este archipiélago dei Pacífico, 
el episodio resquebrajó el complicado 
sistema constitucional dejado por el 
colonialismo britânico que fue estruc
turado, segón se adujo en la época, para 
evitar conflictos entre los diferentes 
grupos étnicos que integran la pobla
ción dei país. Esa ruptura plantea una 
serie de dudas sobre el futuro institu
cional de esta nación de casi 800 milha
bitantes esparcidos en 100 islas de entre 
las 840 que componen el archipiélago. 

Compfejo sistema electoral 

La Constitución de las lslas Fiji, en 
vigencia desde la declaración de la in
dependencia en 1970, establece un Par
lamento con 52 miembros, de los cuales 
22 son de origen melanesio; 22 de ori
gen hindú y 8 llamados "electores ge
nerales" que agrupan a europeos, mes
tizos con sangre europea y finalmente 
los representantes de los ciudadanos de 
origen chino. 

De los 52 miembros dei Parlamento, 
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OCEANIA 
... dei Parlamento. En compensa-

::: ......... ~---~-r-1 ción, los distintos grupos de 
ci: origen melanesio conflguran el 

' 

44% dei total de la poblaclón y 
controlan el 42% de las bancas. 
Los hindóes son el 50% de la 
población y controlan el 42,3% 
dei Parlamento. De acuerdo 
con estos datos, los electores 
generales tienen un poder poll
tico casi cuatro veces superior a 
su poder numérico. 

La cuestfón agraria 

Rabuka fue criticado tanto den11o como fuen dei pais 

Además de establecer esa 
distribución de las bancas le
gislativas, la Constitución de las 
islas Fiji crea un estricto dispo
sitivo de control de las leyes 
socio económicas dei archipiê
lago. Cada enmienda constitu
cional o ley referida a los dere
chos de los ciudadanos debe 
ser aprobada como mínimo 
coo las tres cuartas partes de 
los votos dei Parlamento y por 
el Senado -cuyos miembros 

27 son elegidos por voto municipal de 
acuerdo a la siguiente proporción: 12 
hindóes, 12 melanesios o fijianos y tres 
electores generales. Las 25 bancas res
tantes son cubiertas por representantes 
elegidos mediante votación nacional, 
con una proporción de diez fijianos, diez 
hindóes y cinco electores generales. Ca
da ciudadâno elige cuatro candidatos 
cada vez que vota. Por ejemplo, un 
elector fijiano vota por un representante 
fijiano de su municipalidad, un fijiano de 
otra municipalldad, un hindó de otra 
comuna y, finalmente, un elector gene
ral también de otra comuna. Este com
plicado sistema apunta a impedir el 
predomínio absoluto de una de las dos 
principales etnias dei país sobre las 
otras, pero en la práctica, le da el poder 
de decisión a los electores generales, ya 
que estos acaban funcionando como fiel 
de la balanza política. 

Sin embargo, este sistema que fue 
pensado con tanta minuciosidad por los 
ingleses no está de acuerdo coo la reali
dad demográfica y étnica dei país. Si 
tomamos como base los índices dei 
censo realizado en 1980, vemos que los 
electores generales fueron apenas 4% 
dei total de la población. No obstante, 
lograron eJegir el 15,4% de las bancas 

soo designados por el consejo de jefes 
de las tríbus- por el primer ministro y 
por el líder de la oposición. 

Todas las cuestlones relacionadas 
con la propiedad de la tierra, coo la po
lltica agrícola y coo los fondos para el 
desarrollo deben contar coo el voto 
conforme de las tres cuartas partes de 
cada cámara y, además, con el apoyo de 
seis de los ocho miembros dei Senado 
designados por los jefes tribalas. Me
diante este mecanismo los fijianos con
trolan todo el sector agrícola, donde 
además de tener poder político, deten
tan la propledaq dei 82,1% dei total de 
tierras fértiles dei archipiélago. Dei res
to, el 8,1% es de libre propiedad, el 
9.4%, de la Corona britânica (la Reina 
Isabel li es la jefa de Estado de las islas) 
y el 0,2% pertenece a grupos étnicos de 
importancia menor. Dei sector de libre 
propiedad, los europeos controlan el 
80% y los hindiles el 20% pero, en con· 
junto, esto representa sólo el 1,7% dei 
total de las tierras. 

EI sistema impuesto por los ingleses 
respondfa básicamente a la necesidad 
de mantener el equllibrio étnico en la 
época de la independencia, pero no hay 
cómo justificarlo en el presente, con una 
sociedad que presenta cambios sustan-



slfica, por el cual las nacion,es pobres 
transfieren sus riquezas a los pafses ri
cos. EI Norte, con 20% dei total de la 
p0blación mundial, usufructúa el 80% 
dei total de la riqueza, dedicândo la ma
yor parte ai consumo suntuario. La de
slgualdad en la distribución de la renta 
en los propios pafses dei Tercer Mundo 
hace que una gran parte dei 20% que te 
corresponde sea gastado dentro de las 
naclones ricas por una minoria y utiliza
do en la importación de tecnologia de 
alta densidad de capital para produclr 
artfculos suntuarios. 

La transferencia global de recursos 
se produce a través de distintos caneles. 
Primero por el traspaso de bienes físi
cos como el embarque de madera, pe
tróleo y metales desde el Sur hacia el 
Norte. En segundo lugar por la trans
ferencia permanente de recursos finan
cleros que se produce por la calda 
constante de los precios de los produc
tos primarlos.1 

En tercer lugar, la mayorla de. los 
llamados "provectos de desarrollo" son 
financiados por empréstitos internacio
nales y es muy raro que alguno de ellos 
genere los excedentes necesarios para 
el pago de su financiación. El pais acaba 
perdiendo valiosas divisas y rentes que 
debe destinar ai pago de la deuda. EI re
sultado de este proceso es que el T ercer 
Mundo se volvió completamente de
pendiente de las tecnologfas y produc
tos provenientes de los países desarro
llados, por los cuales debe pagar in
mensas sumas en concepto de importa
ción, royalties y sobrefacturación de pie
zas de repuesto. Los países afectados 
han quedado hundidos en el pentano 
formado por la deuda externa y la de~ 
pendencia tecnológica. 

Las causas de la crisis ecológica 

La crisis dei medio ambiente es de 
carácter global. En los pafses capitalistas 
industrializados la lógica dei crecimiento 
pertenece a la médula dei sistema eco
nómico y las empresas compiten unas 
con otras disputándose el mercado. La 
búsqueda de beneficio económico lleva 
a la diversiflcaclón innnecesaria de pro
ductos, que a su vez exige una utiliza
ción excesiva de materias primas. Debi
do a la desigualdad en la distribución 
dei ingreso existente dentro de los pai
ses ricos, las empresas entraron en una 
alocada carrera por enganchar a la clase 
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media y alta en el consumo de modas y 
productos que dan status. Como resul
tado de este proceso se producen y con
sumen una enorme cantidad de pro
duetos superfluos. 

Debido ai intercambio desigual de 
blenes y servicios, los pafses dei Tercer 
Mundo lnvierten la mayor parte de sus 
recursos Y, en compensación, obtienen 
sólo una pequena parte dei total de 
productos y servicios que necesitan para 
cubrir las necesidades básicas de su po
blación.2 

En las economias de planificación 
centralizada, donde la búsqueda de lu
cro y la competencia entre las empresas 
productoras es menos intensa, existe, 
de todas formas, una tendencia lógica 
hacia la expansión que determina una 
manta similar a la de las empresas ca
pitalistas por el crecimiento. Esta ten
dencia comenzó, quizás, con la necesi
dad de desarrollar la industria y la pro
ducción de armamentos para defender
se apropiadamente de los países ricos, 
pero, posteriormente evolucionó hacia 
una competencia con los pafses capita
listas y un deseo de renovación indus
trial como un fin en si mismo. Este pro
ceso llevó a la formación de una cultura 
basada en el con
sumo de accesorios 
superfluos. 

E n los palses dei 
Tercer Mundo, las 
élites de gobierno 
han caído en el 
mismo síndrome de 
creclmiento en vez 
de adoptar progra
mas de adecuación 
de los recursos a fã's 
necesidades de lar
go plazo. Puede 
·entenderse que 
para los países dei 
Tercer Mundo el 
crecimiento eco
nómico sea una 
prioridad. Pero esto 
no quiere decir que 
deba aceptarse un 
desarrollo construi
do sobre la distri
bución desigual de 
la riqueza y dei in
greso, que lleva ai 
enriquecimiento de 
una minoria, au

gualdades ya existentes. 
Los dirigentes políticos y económicos 

copian el desarrollo que ven y admiran 
en los pafses industriales. En lo que res
pecta ai sector público, los excedentes 
originados por la exportación de pro
duetos primarios, asf como los créditos 
dei Banco Mundial y de los bancos co
merciales son desperdiciados en pro
vectos gigantes que muchas veces re
sultan económicamente inviables y 
perjudiciales dei medio ambiente. 

En general los dirigentes polfticos y 
económicos de estos países otorgan 
concesiones y contratos para sus pro
pias empresas, para sus correligionarios 
polfticos o amigos personales, cobrando 
importantes comisiones por estos fa
vores. Uno de los resultados de esta 
forma de actuar fue la fuga de cientes 
de millones de dólares durante el curso 
de la década pasada. 

Hacla un nuevo orden ecológico 

La política ecologista y las organiza
clones que la defienden han enfrentado 
resistencias y escepticismo (cuando no 
incon:iprensión y desprecio) en muchos 
países dei Tercer Mundo. Se los llamó 

mentando las desi- Los habitantes de lu1elvas 1n>plcalesexlgen su preMM1Cl6n 
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INDIA 

l Adiós ai paraíso? 
EI "despojo" que se denuncia, inclu

ye la pérdida dei acceso a las playas y 
a las palmas de Toddy que crecen junto 
a ellas, limitaciones ai secado de pesca
do en la arena -tarea que, a pesar de 
producir mal olor, resulta indispensable 
para que los pescado[es puedan con
servar y vender sus capturas- y la pér
dida dei derecho a utilizar las playas 
para anelar sus embarcaciones 

Pescadores, campesinos y arquitectos se unen para evitar la 
destrucción de la tierra y la cultura goanesas, comprometidas por 

la decisión de atraer el turismo de lujo 

Rajiv Ttwali 

"Esta foto de las Bahamas fue 
sacada en Goa, lndia", dice 
un anuncio turístico dei go

bierno de la lndia para promover la 
imagen de las soleadas playas y azules 
aguas frescas dei estado de Goa, una ex 
colonia portuguesa situada en la costa 
oeste de ese país. Pero en los óltimos 
tiempos, no todo es tan plácido como 
aparece. 

La foto, con un típico panorama "tu
rístico" de mar calmo, arenas doradas, 
sombrillas en la playa y extranjeros que 
remolonean ai sol, es parte de la cam
pana "En la lndia verá el mundo", lan
zada el ai'lo pasado para atraer precio
sas divisas dei mercado turístico inter
nacional e Incentivar el turismo de lujo 
interno. 

Sin embargo, desde el óltimo mes de 
junio, las cosas no son tan paradislacas 
como los promotores quieren hacerlas 
aparecer, ante los potenciales visitantes 
de Goa. los 105 kms de playas y pai
meras de la costa goanesa están ya 
siendo poblados de balnearios y mu
chos de sus habitantes comienzan a 
preocuparse con los planes dei gobierno 
local de convertir sus costas en un cin
turón de lujosos hoteles de cinco es
trellas. 

Pescadores, fabricantes de cerveza li
viana de palma, conocida como Toddy y 
campesinos se han unido a arquitectos, 
abogados, educadores y periodistas 
para evitar lo que consideran "una 
usurpación de la tierra, la cultura y la 
ecología goanesas". 

Una activa organización llamada Ja
grut Goemakaranchi Fauz (JGF- Ejército 
de Goaneses Despiertos), comenzó a re
clamar la total prohibición de construir 
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nuevos hoteles de lujo en Goa, ante un 
plan que prevê la instalación de 20 nue
vos establecimientos hasta el ano 2000, 
anunciado en mayo por el gobierno es
tadual. La JCF pide también que se de
tenga la expansión de los 15 hoteles y 
balnearios de lujo ya existentes. 

En la región norte de Goa, iracundos 
fabricantes de Toddy que van a perder 
su fuente de trabajo por la construcción 
de un balneario de 15 millones de dó
lares en Canacona, consiguieron dete
ner el provecto 
después de mante
ner varios enfren
tamientos con los 
trabajadores traídos 
desde Bombay. 

Fuera forasteros 

Estos son los problemas que tiene 
que enfrentar la población rural de la 
costa; los goaneses urbanos, a su vez, 
deben soportar el exceso de demanda 
de los complejos turísticos sobre los ya 
escasos recursos de agua y electricidad 
de la región. EI arquitecto lucio de Mi
randa (nombre y apellido reflejan los 
cuatro siglas de domlnación portuguesa 
en Goa), denunció que "cada hotel de 
cinco estrellas utiliza una cantidad de 

CHINA 
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En Majorda, en 
la región de Goa 
central, se formaron 
comitês en las al
deas para protestar 
contra la apropia
ción de playas, 
donde trabajan los 
pescadores, por 
parte de la cadena 
norteamericana Ho-
6day lnn, para cons
truir su complejo 
hoteloro. "la causa 
principal dei con
flicto ha sido el in
tento de despojar a 
la población local 
de sus derechos so
bre los recursos dei 
ecosistema costero, 
dei cual ha depen
dido su vida du- Goa lue una colonla po,tuguesa desda princlplos dei slglo XVI hasta que fvB rante siglas", dijo anexada a la Un/6n lndla en 1961, lrlls una rAplda operacl6n militar. Fue 
un activista de la administrada dlreclamBnte por e/ gobfemo cen/ral de Nueva Delhf hasta que 

e/ 30 de mayo último se oonvirt/6 en un ostado federado de pleno derecho. JGF. 



NOTAS 
CANADA VENEZUELA 

PESTICIDAS QUE MATAN DEFENDER LA CAPA DE OZONO 

En Venezuela se utllizan por ano 14 Se firmó el mes pesado en Montreal, 
mlllones de kllos de pesticidas bajo el Canadá, un tratado internacional para 
argumento de que son necesarios para proteger la capa de ozono de la atmós-
mejorar la producción agrícola. Pero fera de la erosión causada por los pro-
por otre parte, esos productos causan duetos químicos. Tras nueve días de ar-
centenares de envenenamientos V dece- duos debates, el documento fue suscrito 
nas de muertes todos los anos. Segón por representantes de 43 países. Para 
los especialistas, estos accidentes se de- que entre. en vigor, el tratado debe ser 
beo a la lnexistencia de normas más es- ratificado por un mínimo de 11 países. 
trí~s pm-su manejo. EI Programa de las Naciones Unidas 

La Red de Toxicologfa Nacional lndl· para el Medio Ambiente (PNUMA) trató 
c6 que entre 1980 y 1986 se produjeron durante más de una década que se fir-
en 88'8 pais más de cinco mil casos d& mara un tratado para proteger la capa 
envenenamientos por pesticidas y hubo de ozono, que absorbe gran parte de los 
420 muertes. Los pesticidas V herbicidas rayos ultravioletas procedentes dei sol, 
han oontaminado porciones dei suelo, los más nocivos para los tejidos vivos. 
dei alre y de la atmósfera, segón esa or- Wilfried Lang, presidente de la Con-
ganización médica. ferencia Diplomática para la Protección 

Solamente en 1986 hubo 933 casos de la Capa de Ozono organizada por el 
de lntoxicación y 50 muertes, seglln un PNUMA, dijo a los períodistas que las 
informe divulgado por la Reda comíen- negociaciones casl se suspendieron de-
zos de agosto. Pe1tlcldas: 10 mllmuertes ponfio bido a un desacuerdo entre Estados 

De acuerdo con informes manejados Unidos y la Comunidad Económica 
por la comisión legislativa de protección Pero la situación es particularmente Europea (CEE), sobre la forma de apli
del medio ambiente, algunos de los 524 dramática en el Tercer Mundo, donde cación dei tratado, que entrará en vi
productos registrados en este pa[s con- las intoxicaciones alcanzan la cifra de gencia a partir de 1989. 
tienen ingredientes activos prohibidos 400 mil y las defunciones, diez m•I, de---La CEE, que produce alrededor dei 
en las naciones desarrolladas donde se acuerdo con indagaciones de la Comi· 40% de los clorofluorocarbonos (CFCS) 
fabrican, debiqo a su alta toxicidad y sus sión Mundial para el Medio Ambiente y -gases usados en sprays, extintores de 
efectos cancerígenos. el Desarrollo (CMMAD). lncendio y aparatos de refrigeración-

La Federación Campesina, entidad Los pesticidas actóan de diversa for- querfa ser tratada como un bloque en 
que nuclea a las gremiales de trabaja- ma en perjuicio dei organismo humano. términos de producción de esas sustan
dores agrícolas ha expresado reitera- Aderná~ de câncer, pueden provocar elas. Esto hubiera permitido que los pai
damente su "alarma" por la utilización trastornos nerviosos y hepáticos, danos ses de la CEE canjearan entre sf las 
Indiscriminada dé productos químicos ai sistema renal, problemas respirato- cuotas de producción. 
en actividades agrícolas, y por las "te- rios g\.aves, problemas en los huesos Estados Unidos, por su parte, exigió 
mibles consecuenciasr para quienes los y la san\1.re, y retardo mental. que el tratado fuera ratificado como mf-
manejan si no están advEtrtidos dei peli- Todos~tos efectos eran relativa- nimo por los países que produzcan el 
gro y adecuadamente protegidos. mente poco conocldos hast.a que a me- 90% dei total de las sustancias que 

Los defensores de esos productos diados dei aito pasado la prensa vene- afectan ai ozono. Canadá, mientras 
alegan que éstos son fundamentares en zolana destacó'ampliamente los efectos tanto, subrayó que cualquier pafs que 
la agricultura, pues ai impedir la proli- de los pesticidas en el personal de una produzca más dei 20% de los CFCS o 
feración de piegas anlmales y vegetales escuela, ubicada en las cercanfas de un varias neciones pequenas en conjunto, 
permlten mantener alto et,.rlvel de pro- gelpón que hebfa sido utilizado como podrfan evitar que el tratado entre en 
ductivldad, lo que es indlspensable -di- depósito. vigencia. 
cen- pera poder alimentar a una poble- La Red de Toxicologfa ha destacado Una vez suscrito el acuerdo, Peter 
clón cada vez más numerosa. que el uso generalizado de productos Lang ser'laló que "éste será el primer 

Seglln la Organizaclón Mundial de la químicos en el agro les ha dado una documento de la Historia en el cual el 
Salud (OMS), los problemas con los ·"omnipresencia" en la sociedad, produ- mundo reduce de manara cuantificable 
pesticidas agrícolas efectan e 750 mil ciendo efectos tóxicos que pasan desa- sustancias perjudicieles para el medio 
personas por ano en todo el mundo. percibidos. ' ambiente". 
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MEDIO AMBIENTE 

Un grito de alerta 
. EI ~ odeio de de~arrollo impuesto por los países industrializados a las naciones dei Sur lleva a 

d1stors10nes denunciadas por los ecologistas que son mucho más profundas y preocupantes que una 
simple reivindicación dei cuidado de la naturaleza 

Khor Kok Peng 

L ª. crisis ecológica ha sido tradi
cionalmente considerada como 
un fenómeno propio de los paí-

ses ricos, un prcblema visto como un 
lujo de las economfas de abundancia. 
Convenclonalmente se aceptó que el 
desarro:fo y la industrialización eran 
objetivos prioritarios que debfan preva
lecer sobre cualquier otra consideración. 
Segtln este punto de vista, recién des
pués de alcanzadas esas metas podfan 
encararse los problemas causados por 
los resíduos tóxicos, la contaminación 
ambiental y la industria nuclear. Para 
los países dei Tercer Mundo, cuya in
dustria padece de raquitismo y son vfc
timas de una pobreza devastadora, la 
teorfa económica ortodoxa propuso un 
desarrollo industrial rápido. La conta
minación dei medio ambiente, los bajf
simos Indicas de seguridad industrial y 
hasta el desplazamiento de poblaciones 
enteras fueron con~iderados como 
efectos no queridos, pero nEcesarios, de 
la creación de empleos y la moderniza
ción. 

La dura realidad cotidiana nos 
muestra que, a pesar de la polftica de 
crecimiento a cualquier costo, (y en las 
economias de muchos pafses dei Tercer 
Mundo se ha producido un crecimiento 
impresionante dei Producto Bruto ln
terno - PB 1-) la pobreza existente en 
estas regionas no disminuyó ni desa
pareció ~ino que aumentó. Peor atln, los 
sectores más empobrecido$ dei Tercer 
Mundo son las vfctimãs principales de la 
crisis mundial dei medio ambiente, que 
cobra cada ano millones de nuevas víc
timas. Los más miserables sucumben 
por harr·bre, desnutrición, enfermeda
des, falta de agua potable, carencia de 
vivienda apropiada; son víctimris deses-

* Khor KOk Peng es dlrector de lnvestlgaclõn de la 
Asoclaclõn de Consumidores de Penang, Malasla. 

54 - tercer mundo 

he determinado las 
formas e intensidad 
de explotación eco
nómica y de utiliza• 
ción de los recursos 
naturales. 

P6rdlda Incluso de 
la autoestima 

Antes de la ad• 
ministfaclõn coló
nial, los pueblos dei 
Tercer Mundo vl
vían en comunida
des relativamente 
autosuficlentes ar
monizando los mo
dos de producción y 
el estilo de vida con 
las condiciones na• 
turales. 

EJ Ten:er Mundo neceslta una polftJca para el medi o ambiente 

EI colonialismo 
cambió la estruc
tura económica y 
social de las socie• 
dades dei T ercer 
Mundo. Esos nue
vos patronas de 
consumo y sistemas 
tecnológicos qoe
daron tan asimlla
dos que, despuês 
de la lndependencia 
polltica, la importa· 

peradas de la crisis ecológica global. 
EI Tercer Mundo necesita, en conse

cuencia, un anWsis de las causas de la 
crisis dei medio ambiente y de cómo 
ésta se mtinifieEta en la región. Los 
pueblos dei Tercer Mundo deben plan
tearse una forma distinta de sociedad y 
un .tipo de desarrollo diferente. Deben 
considerar los problemas dei medio 
ambiente dentro dei contexto global de 
un sistema de desarrollo industrial que 

ción de los valores occidentales, dei ca
pital y de la tecnologfa de las metrópolis 
continuó y fue aumentada. Los países 
dei Tercer Mundo quedaron cada vez 
més atrepados dentro dei sistema mun· 
dial de comercio, finanzas e inversiones. 
Las corporaciones trasnacionales esta• 
blecieron bases para la producclón y 
oomercialización de sus productos en el 
Tercer Mundo con la ayuda de los pro• 
gramas de asistencia promovidos por 



lóglca, donde nosotr.os pudlésemos im
poner la agenda de la revoluclón y no 
estar respondlendo a los ataques de la 
derecha. Creo que fue por 1982 que esa 
Ides fue madurando; definimos una 
concepclón diferente dei periódico, no 
dirigido exclusivamente a los militantes 
dei Frente, sino un periódico de masas. 
Para conseguir esto, un periódico tiene 
que tener una carga Informativa im
portante. La gente tiene que sentir ne
cesided de leer ese periódico e ir a bus
cario para poder informarse y también 
formarse. 

la guerra y la cobertura periodlstica 

"Cuando comienzan a darse las pri
maras agresiones contrarrevoluclona

se puede atribuir exclusivamente a los 
méritos de 'Barricada'. Tlene que ver 
con el desarrollo de la conciencia y con 
la polltización dei pueblo. 

"En esa época, ademãs de Imprimir 
'Barricada' y el suplemento de cultura 
'Ventana', tamblên creamos un sema
nario deportivo, que circula como publi
caclón aparte, 'Deportes', que tiene mu
cha penetración. Tambiên imprimimos 
'La Semana Cómica' y publlcaclones de 
organizeciones populares, de sindicatos, 
de las fuerzas armadas, y millones de 
ejemplares de libros de texto, como 
parte de un programa dei Ministerio de 
Educación. 

"En relaclón a la información inter
nacional, nos resulta muy diflcil abs
traernos dei confllcto Nicaragua-Esta-

--

alln tenemos que enfrentar es el plan
teado por los Estados Unidos en su 'a
greslón radiofónica' contra nuestra re
volución. En ~lcaragua se captan mês 
de 70 set\ales de radio y nueve de emi
soras extranjeras de televisión. A eso 
hay que sumarie las radias que no son 
comerciales y estãn dirigidas contra Ni
caragua, instaladas por los contras en 
Honduras, EI Salvador y Costa Rica. 
Tienen una gran potencia y se pueden 
escuchar en muchas partes de nuestro 
territorio. Pero la principal desventaja 
que ellos tienen es que están fuera dei 
pafs y no tienen posibilidades de acceso 
a información verldica; no saben lo que 
la gente dice, piensa, siente, y quiere 
expresar o criticar. La estratégia para 
contrarrestar la agresión radiofónica no 

b 

ha sido impedir que 
esas seõales pene
tren -incluso por
que no podemos 
hacerlo 1écnica
mente- sino de
sarrollar funda
mentalmente una 
radio participativa, 
donde la gente se 
puede expresar, 
donde la programa
ción no esté cerrada 
sino abierta, donde 
el pueblo puede 
criticar, opinar, in
tercambiar expe
riencias y comuni
carse entre si. ~~~V' ,. ... 

- ~ .. ~~-# . 
La televisi6n 

rias masivas, por el 
82/83, se plantes 
una situación nueva 
en Nlcaragua: cómo 
enfocar la comuni
cación de la guerra. 
Obviamente, la in
formación militar 
exige un cierto gra
do de centraliza
ción, de direcclón 
coordinada por la 
instancia que dirige 
la guerra, que es el 
ejército. Era el ejér
cito el que daba los 
partes militares, el 
que emitfa los co
municados -todavfa 
lo hace- donde se 
registraban los he
chos. Pero eso no le 
decla nada a la 
gente de la grave-

EI dlarlo Barrtcada es montado en eltaler locet una experlenela lnnovadora "En relación a la 

dad de la situación. E ntonces, cuatro o 
cinco de los mejores periodistas de la 
redacción se convirtieron en correspon
sales de guerra y pasaron un mes y me
dio en el frente de combate. Fue ese he
cho -poder trasladarle a la gente las vi
vencias de los combatientes, las accio
nes de guerra, las limitaciones materia
les en que se mueve el combatiente
que permitió que el trabajador de la 
ciudad se ubicara en la situación nacio
nal. Esa labor fue una de las que marcó 
mãs la personalidad de 'Barricada'. 

".En 1982 el periódico ya tenfa una 
circulación de 30 a 40 mil ejemplares, y 
esa cifra fue subiendo hasta que en 1985 
se superaron los 100 mil ejemplares. 
Pero el crecimlento de la circulación no 
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dos Unidos. Hay en 'Barricada' un vo
lumen muy grande de información so
bre la política exterior de Nicaragua o 
sobre la problemática que nos rodes y 
poca dei resto dei mundo. Pero en los 
últimos anos, percatândonos de ese he
cho, hemos ampliado conscientemente 
el espacio de lnformación Internacional, 
tratando de acercar un poco más a 
nuestros lectores a la lucha de los pue
blos de Africa, Asia, y dei resto de 
América Latina. Inclusive, a los propios 
pafses socialistas, con los que, a pesar 
de existir una cooperaci~n Importante, 
resulta difícil establecer un proceso de 
intercambio informativo atractivo para 
el lector. 

"Uno de los desaffos que tuvimos y 

televisión, en Nica
regue no se heredó ninguna experiencia 
de televisión nacional; pero ya hemos 
hecho muchas cosas, algunas de cali
dad, como documentales, programas 
dramáticos, infantiles, pollticos y de de
bate, algunas series nacionales. Pero yo 
creo que la televisión es el âmbito más 
difícil de transformación, porque hay 
que descubrir las leyes dei entreteni
miento y de quê manera con ese meca
nismo se pueden recrear nuevos sím
bolos, nuevos valores revolucionarias 
sin que se haga panfleto en la televisión. 
En Nicaragua ya hemos 'avanzado mu
cho en ese terreno, pero no es una tares 
fácil, con resultados inmediatos. 

"E n Nicaragua los medi os han servi
do más para la lucha política que para la 
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los.precios caer1 (como ha sido la ten
dencia de los últimos tiempos), los pro
ductores no reciben beneficios satisfac
torjos por lo que muchos trabajadores 
agrfcolas pierden sus empleos. 

En aquellas áreas que todavía se de
dican a la siembra para el consumo in
terno, el Impacto de la llamada Revolu
ción Verde ha sido desastroso. Un con
junto de programas agrlcolas posibilitó 
obtener más de una cosecha por ano 
a través de la introducción de varieda
des de semillas de alto rendimiento, 
grandes dosis de fertilizantes qulmicos y 
pesticidas, maquinarias agrlcolas y sis
temas de irrigación. 

En muchos lugares se produjo un in
cremento de la producción, pero el cre
cimiento dei ingreso de los productores 
se redujo rápidamente por el aumento 
dei precio de los insumos qufmicos im
portados y de la reposición de maqui
naria. los pesticidas cobraron un tributo 
pesado, que incluye muertes, en miles 
de casos de envenenamiento. Por otro 
lado, las semillas de alto rendimiento 
han mostrado su vulnerabilidad en la 
medida en que los parásitos se vuelven 
resistentes a los pesticidas. 

EI rendimiento en algunas regionas 
cayó. AI mismo tiempo, miles de varie
dades locales de arroz que resistieron 
por generaciones a las pestes, fueron 
eliminadas. Estas semillas, hoy, sólo se 
encuentran en los laboratorios de in
vestigación, la inayorfa de los cuales 
pertenecen a las empresas trasnaciona
les y a los palses ricos. los agricultores 
dei Tercer Mundo van quedando cada 
vez más a merced de las trasnacionales 
de la alimentación y los laboratorios de 
investigación que se apoderaron y pa
tentaron las semillas, embriones y 
plasmas originarios de nuestros palses. 

N uevas técnicas de pesca 

En muchos palses dei Tercer Mundo, 
el pescado constituye la principal fuente 
de protelna animal. Las técnicas tradi
cionales de pesca utilizaban redes y an
zuelos que respetaban los princípios 
ecológicos: el tamaiio de los intersticios 
estaba diseiiado para no atrapar peces 
pequenos, no alterando las bases de 
alimentación y reproducción ictícola. 
Los cardúmenes podían multiplicarse. 

Con la introducción de técnicas de 
captura intensiva, muchas veces con 
asistencia internacional -en Malasia por 
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ejemplo, con ayuda de ~lemania Fede
ral- se produjo un crecimiento enorme 
dei nómero de companfas pesqueras, la 
mayorla de las veces de propiedad de 
personas ajenas ai quehacer de la pesca, 
y operadas por tripulación asalariada, lo 
que dio como resultado un altfsimo ex
cedente de capturas, con una gran pro
porción dei pescado vendido como ali
mento para animales. La regia para el 
sistema de pesca por captura intensiva 
es: e/ máximo de pesca con la mayor can
tidad de beneficias en e/ menor tleny>o po
sible. 

Las reservas lctlcolas disminuyeron, 
los cardúmenes fueron devastados y la 
captura cayó tanto para la pesca tradi
cional como para la pesca intensiva. 

las reservas ictícolas son destruídas 
también en los rios que reciben resíduos 
tóxicos provenientes de las industrias. 
En las lagunas arroceras, donde los 
campesinos acostumbraban a capturar 
peces de aguas frescas para comple
mentar su dieta, los pesticidas introdu
cidos por la Revolución Verde extermi
naron la fauna ictfcola. La fuente de tra
bajo de millones de pescadores en pe
quena escala en los países dei T ercer 
Mundo está amenazada y se ha reduci
do una importante fuente de protelnas. 

Madera para los ricos 

Otra fuente de recursos naturales 
que está desapareciendo dei Tercer 
Mundo son las reservas forestales. Tra
dicionalmente, las selvas fueron habita
das por poblaciones indfgenas que utili
zaron la quema de árboles como medio 
de talar bosques. Contrariamente a lo 
que sostiene la propaganda de los pai
ses desarrollados, esta técnica es ecoló
gicamente saludable ya que ocasiona un 
mlnimo de erosión en los terrenos 
montaõosos tropicales. Este sistema 
está amenazado por la tala masiva de 
árboles !levada a cabo por las compa
nlas madereras exportadoras. los bos
ques son convertidos en praderas para 
la cria de ganado vacuno destinado ai 
consumo de hamburguesas en Estados 
Unidos. Entre el ano 1900 y 1965, la 
mitad de las selvas en los palses dei 
Tercer Mundo fueron devastadas; a 
partir de esta última fecha el ritmo de 
destrucción se acelera. Más de 20 millo
nes de hectáreas anuales de bosques se 
destruyen y, si esta práctica continúa, 
las florestas más pequenas desapare-

cerán hacia fines de este siglo. 
Muchas industrias locales pequenas 

con un alto lndice de utilización de ma
no de obra fueron también desplazadas 
por el ingreso de modernos productos 
respaldados por intensa propaganda. 

Una vez que los nuevos productos 
ganaron una parte significativa dei mer
cado, se lnstalaron industrias con alta 
composición de capital (generalmente 
de propiedad extranjera) para producir 
esos artfculos en el Tercer Mundo, des
plazando a la industria tradicional de 
capital nacional. 

Algunos países se aventuraron en 
proyectos gigantes, como la instalación 
de fundiciones de acero, fábricas de ce
mento y grandes proyectos de lnfraes
tructura (construcclón de autoplstas, 
puentes y rascacielos copiados de las 
ciudades de los palses ricos). los diri
gentes políticos dei Tercer Mundo nece
sitaban estos proyectos faraónicos para ' 
sentirse "desarrollados" como los ricos. 

En el caso de las usinas nucleares, 
siempre existe la posibilidad de que las 
que se venden ai Tercer Mundo estén 
construidas con patrones de seguridad 
más bajos que los utilizados en el Norte. 
Si se establece que una usina presenta 
riesgos, el gobierno se encuentra frente 
a un dilema: o bien sacaria de funcio
namiento, con las pérdldas que esto 
ocasiona, o continuar utilizándola con el 
riesgo de que ocurra una tragedla. En 
Filipinas, la Westinghouse Corporation 
construyó una planta nuclear a un costo 
de 2.200 millones de dólares. Existen 
tantas dudas acerca de su seguridad 
operacional que el gobierno de la presi
denta Corazón Aquino decidió no usar
ia. 

la financiación para estos grandes 
provectos ' es aportada por el Banco 
Mundial, muchas veces secundado por 
entidades financieras multilaterales. 

la utilización de estos fondos para la 
construcción de provectos faraónicos 
impide su inversión en el desarrollo, y, 
ai mismo tiempo, precipita a los palses 
dei Tercer Mundo en la pendiente de la 
deuda externa. 

La t ransferencia de riquezas 
dei Sur para el Norte 

La introducción de tecnologla y pro· 
yectos industriales provenientes de los , 
palses desarrollados es parte de un lar· 
go proceso histórico que ahora se inten· 



CREAN AGENCIA NAMIBIA 
DE NOTICIAS 

La Organización de los Pueblos 
dei Sudoeste de Africa (SWAPO) 
anunció el mes pesado en Arusha, la 
capital de Tanzania, la creación de 
una agencia de noticias de Namlbia, 
la Namba. 

Peter Nangolo, un ejecutivo de la 
novel agencia, afirmó que desde 
1985, cuando los ocupantes sudafri
canos colocaron en Namíbia un go
bierno títere, ningón corresponsal 
extranjero visitó ese territorio. 

En una conferencia de prensa, 
Nangolo subrayó la necesidad de una 
mayor cooperación entre los perio
distas dei Africa Austral, para poder 
enfrentar "la campana de desinfor
maclón dei régimen racista sudafri-
cano". 

DENUNCIAN ESPIONAJE DE 
RADIO MARTI 

EI diario "Granma" afirmó que las 
recientes declaraclones de la ex fun
cionaria de "Radio Martr', Hllda ln
clán, demuestran el trabajo sucio e 
inmoral que realiza esa emisora 
norteamericana. 

En un comentarlo de sus sección 
internacional, el órgano dei Partido 
Comunista de Cuba indica que ade
más de su función de mensajera de la 
calumnia y de la subversión contra la 
Revolución Cubana, "Radio Martf es 
un nido recolector de informes para 
los servicios secretos de Estados 
Unidos". 

EI matutino cubano reprodujo de
claraclones de la periodlsta Hilda in
clán, quien aflrmó que había renun
ciado a su cargo de jefa de la oficina 
de la emisora en Miami después de 
ser forzada a que sus reporteros re
colectasen lnformaclón de inteligen
cla. 

AI día siguiente, The New York 11-
mes lnformó que la dirección de la 
radio habfa notificado a las autorida
des que el llnico autorizado para en
trevistar a los refugiados reclén !le
gados era el jefe dei Departamento 
de lnvestlgaci6n, Tony Rivera. Hllda 
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lnclên aseguró que Rivera "no es pe
rlodista ni editor" y comentó que 
éste no es el primar escêndalo prota
gonizado por "Radio Martr', recor
dando las quejas de sus empleados 
por interferencla política, irregulari
dades administrativas, uso de méto
dos intimldatorios y discriminación 
étnica y sexual, por parte de la direc
ción de la radio. La emisora, que 
orienta sus audiciones exclusiva
mente hacia Cuba, fue creada en 
1983 por el gobierno de Estados 
Unidos e inició sus operaciones en 
1985, lo que originó un nuevo retro
caso en las relaciones cubano-nor
teamericanas. 

EL IDIOMA "KISWAHILI" 
USADO POR PRIMERA VEZ 
EN ·uN SERVICIO 
INTERNACIONAL DE 
NOTICIAS 

EI idioma nacional de Tanzania, ei 
klswahfli fue utilizado por primara vez 
el mes pesado en los servicios tele
gráficos de una agencia internacional 
de prensa: Inter Press Service (/PS) 
Tercer Mundo. 

EI representante de IPS en Tanza
nia, Anaclet Rwegayura, dijo que se 
había concretado un acuerdo con la 
agencia nacional de noticias de Tan
zania, la Shihata, para produclr un 
boletfn informativo internacional en 
la lengua nacional tanzaniana, que es 
muy hablada en toda la región dei 
Océano Indico. 

PREMIER GANDHI NIEGA 
INTENCIONES DE CENSURAR 
LA PRENSA 

EI primar ministro Rajiv Gandhi 
negó haber ordenado o conocido 
previamente los registros y allana
mientos que se efectuaron los pri
meros días de setiembre contra el 
grupo de periódicos lndian Express, 
duramente criticados en medlos po
líticos. 

Los allanamientos realizados en 
busca de pruebas de fuertes evasio
nes de lmpuestos dei grupo lndan 

Express fueron presentados como 
una amenaza a la libertad de prensa, 
incluso por altos dirigentes dei pro
pio Partido dei Congreso-1, ai que 
pertenece el prerrier. 

EI allanamiento se produjo pocos 
días después que el diario publicó 
una carta, dei entonces vicepresi
dente de la lndla Ziail Sidios, dirigida 
ai primar ministro para ganar una li
citación por la venta de canones ai 
ejército indio por un valor de 1.250 
millones de dólares. 

EI lndian Express, ubicado en el 
centro de los esfuerzos para conse
guir información sobre otros con
tratos de defensa, tendría en su po
der informaciones que podrlan com
prometer a pollticos dei partido ofi
cíalista. 

Mientras tanto, el Times of lndia, 
uno de los mayores diarios dei país, 
reclamó mayor objetividad en la 
controversia sobre las armas esti
mando que puede ser "prematuro" 
considerar esos allanamientos como 
un ataque a la libertad de prensa. 

PERU: APOY AR A LAS 
AGENCIAS NOTICIOSAS DE 
LA LINEA DEL FRENTE 

EI Comité Coordinador dei Poo/ de 
Agencias de Noticias de Pafses No 
Alineados, reunido en Lima a co
mienzos de setiembre, formuló un 
llamamiento a sus miembros para 
cooperar y apoyar a las agencias no
ticiosas de los estados de ta Unea dei 
Frente en la creación de una red de 
comunicaciones eficiente. 

La resolución seliala, que ese ob
jetivo puede alcanzarse a través dei 
Fondo Africa, creado por la VIII 
Conferencia dei Movimiento de los 
Países No Alineados, celebrada el 
afto pesado en Harare y por la li 
Conferencia de los ministros de ln
formación dei movimiento. 

EI comitê invitó también a usar el 
pool de agencias noticiosas para in
formar sobre los esfuerzos de paz en 
América Central, valiéndose de los 
servicios de la Agpncia Nueva Nica
ragua (ANN). 
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mente destructivos. 
Una acción, judicial 
presentada por 
3.000 residentes en 
Bukit Mereh detuvo 
(ai menos tempo
rariamente) las 
operaciones de una 
planta nuclear que 
producra desechos 
radiactivos. 3.000 
indígenas dirigieron 
ai gobiemo un pe
titorio para suspen
der el proyecto de 
construir una usina 
hidroeléctrica en 
Bakun, Sarawak, a 
un costo de ocho 
millones de dóla-

românticos o locos, que aman el cielo 
azul y las mariposas. En algunos países 
se los criticó por egoístas, interesados 
en preservar la naturaleza privando a 
los más pobres dei acceso a la propie
dad de la tierra, fuercn denunciados 
como agentes de los grupos ecologistas 
de los palses ricos interesados en man
tener el Tercer Mundo en la pobreza, 
deteniendo su crecimiento económico; o 
fueron declarados subversivos por cau
sa de sus actividades "antidesarrollis
tas". 

Sin embargo los problemas ecológi
cos ya no son "un lujo" en el Tercer 
Mundo. En Brasil, varias grupos tratan 
de detener la masacre cultural de los in
dios producida por la apertura de la sel
va amazónica a la explotación trasna
cional. En la lndia, docenas de organiza
ciones, inctuvendo el movimiento Chip
ko trabajan por la conservación de la 
flora y otros grupos surgieron como 
respuesta ai desastre de Bhopal; existen 
también, varias organizaciones ·antinu
cleares. En Tailandia, una manifestación 
de 100 mil personas enfurecidas por la 
construcción de una planta de produc
ción de material radiactivo acabó con el 
provecto en 1986. En Filipinas, las pro
testas populares persuadieron ai go
bierno de Corazón Aquino de detener la 
usina nuclear de Bataan. En Malasia, 
grupos de militantes como el Sahabat 
Alam Malaysia (Amigos de la Tierra Ma
lasia), ayudaron a las comunidades a 
defenderse y defender la naturaleza de 
las comparífas pesqueras, de la conta
minación ambiental, de las tareas ries
gosas y de otros provectos ecológica-
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res.(Ver cuademos dei tercer mundo n'? 
90). 

Estas acciones comunitarias resultan 
vitales para el desarrollo de una "con
ciencia verde" a nível de base en el Ter
cer Mundo. Es preciso, no obstante, 
considerar estas apreciaciones en su 
globalidad, dentro de su contexto eco
nómico, político y social. 

Como primara prioridad, las econo
mías desarrolladas deben limitar sus 
elevados niveles de consumo. EI propio 
sistema industrial -su economia, su tec
nologia v su cultura- deberá ser reo
rientado tanto en los palses capitalistas 
como en los socialistas. 

No cabe esperar que los palses de
sarrollados sigan ese camino volunta· 
riamente; tendrán que ser forzados a 
ello, sea por la unidad que deberá pro
cesarse entre los palses dei Tercer 
Mundo, ai estilo de la que la OPEP 
mostró en la década pasada, o por un 
colapso económico o físico dei sistema. 

En el Tercer Mundo deberlan redis
tribuirse también las riquezas, los recur
sos y la renta de tal manera que los 
campesinos sean los duenos de su pro
pia tierra, sin tener necesidad de pedir 
empleo en las empresas madereras o en 
las propiedades de las firmas trasnacio
nales. De esta manera, será posible 
orientar las prioridades hacia la produc
cíón de bienes esenciales y servicios, 
precindiendo 

0

de los productos suntua
rios. Si el ingreso de los más pobres 
aumenta, aumentará la demanda de ta
les bienes v servicios, asegurando ali· 
mentos, vivienda v servicio de salud 
para todos. De esta manera, los palses 

dei T ercer Mundo podrán reducir su 
dependencia dei mercado mundial, con 
lo que disminuiría la explotación irra
cional de recursos. 

Por otra parte, ai redistribuir el cre
cimiento de su agricultura y de su in
dustria, el Torcer Mundo tendrá mês 
confianza en sus propios recursos, lo 
que le permitirá adoptar actitudes fir
mes ante las empresas trasnaclonales. 
Podrê, por ejemplo, exigirias la lm
plantación de los standards de salud y 
de seguridad vigentes er:i los países in
dustriales. Podrá rechazar productos, 
tecnologlas, industrias y provectos que 
no se adecllen a un desarrollo orientado 
en función de las necesidades sociales y 
de la preservación dei medio ambiente. 
La planificación deberá seguir el orincl
pio dei des8170flo autosostenfc:Jo, basado 
en el ahorro v la optimización dei uso de 
recursos no renovables y la aplicación 
de tecnologías, prácticas y productos 
durables y seguros que satisfagan las 
necesidades reales y reduzcan el des
perdício ai mlnimo. 

Muchas tecnologias, destrezas y pro
cesos autóctonos se adecúan a un de· 
sarrollo autosostenido y en armonla con 
la naturaleza v con la comunidad. De
bemos ·abandonar la obsesión por los 
productos de consumo creados por los 
palses ricos para ocupar su capacidad 
ociosa. Necesitamos tecnologias apro• 
piadas, es cierto, pero més importante 
que ellas es reformular nuestras priori
dades en la producción de artlculos de 
consumo. No podemos acept;ir una tac· 
nología apropiada para producir bienes 
inapropiados. Ouizás, el aspecto més 
diflcil de esta lucha sea librar a los pue
blos dei Torcer Mundo de la alienación 
cultural que les fue impuesta, quitán· 
dotes las ataduras de los estilos de vida, 
motivaciones v jerarquías propias dei 
industrialismo, de su aparato publicita· 
rio y de su cultura. En una palabra no 
podemos copiar modelos de desarrollo, 
sino crear los que se adapten a nuestras 
necesldades, con un sentido social. • 

1 
En J985 y 1988 reepectlvamente, los p11M1 dei 

Terc:er Mundo perdleron ao mll y 100 mll mlllonH de dói., 
res por la baJa en lot preclos de lu malerlu primas. En 
lér,nlnoe préc!lcos, osto ee traduoe en recortes drútlcot 
dei nlvel de vida, deapldo maslvo de 1tabe)adore1 y gra11-
dee reducclones en lc:e presupuottos gubemam1ntale1 de 
los palaes afectados. 

2 EI Terce, Mundo e.lá habltodO por el 75% dei tolll 
de la poblacl6n mundial pero contrlbuye s61o en 17% dei 
produdo bruto global, 15% dai consumo mu11dlal de 
energia, 30% de la producclón de grenos gara conaurne 
e11 affrnentoa. 11% de gastoa para oduoacl n, 8% de let 
ONtot mundlale• en aalud, 8% dei lotai de la Industria Y 
6% dei lotai mundlal de gasto• en oloncla y t,onologfa, 



COMUNICACION 

Chamom>: •q.......,_ '-' un perf6dlco de,.... oon una carga lnfomwtiva lll1)0ftlln_. 

La palabra como arma 
La experiencia dei diario .. Barricada", su papel en la 

revolución sanõlllista y sus limitaci>nes, en la reflexi6n 
de su director, Carlos Chamorro 

AldoGamboa 

E n la época de Somoza, el 
sandinismo no tuvo ninguna 
posibilidad de expresión le

gal, pero sf tuvo prensa clandestina, ini
ciada por los propios dirigentes de la 
revolución (Fonseca, Ortega, Borge). EI 
periódico se llamó inicialmente 'Trin
chara', luego, 'Unidad Revolucionaria', 
'EI Sandinista', 'Rejo y Negro'. 

"Cuando en 1979 se crea 'Barricada', 
se trató de hacer coincidir dos tradicio
nes: la de la prensa clandestina y la que 
se podría llamar 'periodismo profesio-
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nal, honesto y democrático de Nicara
gua'. Muchos períodistas que comen
zaron 'Barricada' provenfan de la radio y 
algunos habfan trabajado en el viejo 
diario 'La Prensa', que dirigfa Pedro 
Joaquln Chamorro, asesinado por la 
dictadura de Somoza, y que en esa eta
pa tenra posiciones pollticas progresis
tas y democráticas. 

" 'Barricada' surgió como todo en la 
revolución: de un dfa para otro se tomó 
la decisión de hacer un periódico. Se 
convocó a un grupo de companeros 
para que se hicieran cargo de esa tarea; 
se recuperaron los equipes dei periódi
co de Somoza, pero no se definió nada, 

ni quê tipo de periódico debfa ser, nl 1 

cómo fbamos a encararia. Slmplemente 
se hlzo". Ouien esto explica es Cartoa 
Fernando Chamorro uno de los hijos de 
Pedro Joaquín Chamorro y actual dl
rector de "Barricada", órgano oficial dei 
Frente Sandinista de Nlcaragua. 

Durante su reclente estadia en Rfo de 
Janeiro, Chamorro visltó la redacclón 
central de cuademos dei 18rcer mundo 
e hizo un minucioso relato de la historia 
y el papel de "Barricada" en el proceso 
nica rag0ense. 

Los prfmeros paos 

"En los primeros tiempos, el director 
estaba unos dias en el periódico y luego 1 

lo pasaban a otra función. EI primar dl
rector fue Carlos Carrión, quien despuês 
fue dirigente de la Juventud Sandinista 
y ahora es el responsable dei Partido en 
Managua. Después fueron Jullo López, 
quien actualmente es jefe de Relaciones 
lnternacionales dei Frente, y Leonel Es
pinoza. 

"la misión de 'Barricada' en los pri
mares tiempos era contribuir ai estable
cimiento dei orden. Habfa que comenzar 
a informaria a la gente cuáles eran las 
nuevas regias dei juego, cuáles eran las 
leyes que se estaban estableciendo, el 
Estatuto de la República y, sobre todo, 
que habfa que construir una revolución, 
organizarse, trabajar, producir. Tenfa
mos que tratar de crear una mentalidad 
y una conciencia nuevas. Pero nosotros 
aprendimos rápidamente que en térmi
nos de comunicación ese primer lmpul- , 
so político, se iba agotando; llegó un 
momento en que la retórica estaba de· 
masiado cargada y el tono dei periódico 
era muy dirigido a nosotros mismos, 
demasiado panffetario. 

"Para esa época, por el 80 u 81 ya 
está en la calle nuevamente 'La Prensa' 
con una orientación de derecha muy 
fuerte. 'la Prensa' fue la que nos llevó a 
plantearnos el desafio de hacer un pe
riodismo diferente. Tuvimos que en
frentamos en una lucha muy ardua con 
el nuevo 'la Prensa'. Primero tuvlmos 
una fase en que éramos contestatarios: 
esperábemos a ver quê decla 'La Pren
sa' para decidir cómo le contestábamos. 
Después fuimos aprendiendo que eso 
no servia para nada, que se necesitaba 
una posición ofensiva en la lucha ideo· 



lucha ideológica y atribuyo eso a un 
problema de desarrollo: es más fácil 
enfrentar y librar la lucha política (que 
también es ideológica) cuando las con
cepciones son formuladas por sujetos 
pollticos visibles que cuando se trata de 
debatir problemas o 
concepciones que 
están en el mismo 
senç, de la revolu
ción. Por ejemplo, 
enfrentar proble
mas como el de la 
crisis económica 
exige evitar que se 
desarrolle en el 
pueblo la mentall
dad dei 'sálvese 
quien pueda'; es 
necesario que surja 
un concepto de so
lidaridad popular y 
colectiva: 'enfren
temos todos juntos 
la crisis económica'. 

"Esta labor edu
cativa, formativa dei 
pueblo, requiere de 
un esfuerzo expli
cativo y también de 
un esfuerzo ideoló
gico para desarro
llar nuevas con
ductas, nuevas ac
titudes sociales en 
la gente. Hasta 
cierto punto, el he
cho de que se haya 
instalado el estado 
de emergencia y se 
hayan impuesto 
restricciones a tas 
expresiones pollti
cas de la derecha, le 
planteó a la prensa 
un desafio diferen
te. 

"Vamos a seguir 
desarrollando la lu
cha ideológica; pero 
ahora las cosas no 
son tan visibles, las 
posiciones que pue
den retardar el avance de la revolución 
no se expresan tan facilmente. Y eso re
quiere de un alto nivel tanto político 
09mo profesional en lét prensa, que creo 
que estamos adquiriendo. Pero esta 
trae a reflexión otro punto interesante: 
la concepción de los medios en Nicara-
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gua como un instrumento de poder 
complementario y como un instrumento 
de apoyo a la conducción política de las 
fuerzas partidarias. Porque también ha 
habido una tendencia hacia la autocom
placencia; éste no es solamente un pro-

blema de los periodistas: es un proble
ma de· las instituciones gubernamenta
les -y en Nicaragua también ha existido 
eso- que tienden a utilizar los medios 
como instrumento de divutgación de 
cosas buenas que ha hecho determina
do ministerio. Los medios se quedan 

girando alrededor de las activldades de 
los organismos dirigentes. De tener ese 
énfasis de • divulgador de actlvldades' a 
ser medios que contrlbuyan a la con
duccíón política de las mesas, hay un 
largo camino. 

"Todos estos 
temas polltlcos, 
Ideológicos, que 
tienen que ver con 
la comunlcaclón 
fueron discutidos 
en un semlnario de 
dos dias de trabajo 
con el comandante 
Bayardo Aroe (por 
otra parte, un ex 
periodista). No fue 
una discusión que 
tuvlmos exclusiva
mente los perio
distas: allf se citó a 
dirigentes dei Parti
do de las diferentes 
regionas, dirigentes 
sindlcates, miem
bros dei gobiemo, 
responsables de la 
política exterior y 
dei ejérclto, para 
que se anallzara et 
tema no como un 
problema de los 
periodistas, sino da 
todo el país. 

"Como resultado 
lnmediato de esas 
reunionas surgló 
una nueva concien· 
ela en los diferentes 
sectores en relación 
ai papel de los ma· 
dios de comunica• 
ción y se formuló, a 
partir de algunos 
documentos que se 
dlscutleron, una se· 
rle de propuestas y 
planteamlentos que 
estên en ta agenda 
de la Conducción 
Nacional para ser 
estudlados próxl· 

mamente. Allí se analiza una concepción 
común sobre los medios de comunlca
ción, se definen sus prioridades para 
estos momentos y se plantean probla• 
mas organizativos, materlales y de cua
dros, que tienen que ser resueltos para 
poder ak:anmr los objetivos propuestos". • 
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