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Mientras ellos transforman Brasil 
al6 adentro, nosotros 

restauramos Brasilia aqui afuera. 

En el momento en que 
se elabora una nueva 
Constitución brasilefia, 
Brasília está en plena 
actividad. 

Bajo la inspiración de 
sus artístas-constructores 
- Lúcio Costa, Oscar 
Niemeyer y Burle Marx -, 
el Gob1erno dei Distrito 
Federal está restaurando e! 
proyecto original de la 
cmdad. 

Además1 está 
integrando al plano piloto 
de Brasília las ciudades 
satélites que se formaron en 
torno de la capital brasileiia \ 
en sus 'li aõos. 

Se trata de ün esfuerzo 
del GobiernoJoséAparecido 
para preservar el espíritu 
arquitectónico que orientó 
la construcción de la Capital, 
así como sus valores soc1ales 
- especialmente, Ia 
caliáad de vida. 

Todo esto está 
ocurriendo abora, cuando la 
Convención dei Patrimonio 
Mundial de la UNESCO 
estudia la inscripción 

f~is;;ii~i:":..7 -::-'.:-a:,:,~FliG::lll't..------___,,,___ de Brasília en sulista. 
,._

1 
Este es un hecho inédito 

porgue., aunque tenga 
caracter propio definido 
por el Plano Piloto de Lúcio 
Costa, Brasília es un 
monumento dinâmico, en 
franco desarrollo. 

Por su importancia 
politicai por su belleza y 
concepç1on extremadarriente 
originales, Brasília es hoy el 
nuevo centro dei turismo 
nacional. 

Brasília está cambiando 
al mismo tiemw que Brasil. 

Y está quedando cada 
vez más bowta. 

Departamento de Turismo 
Secnnariade lnduwla, · 
Comercio y Turismo 

GOBJERNO 
JOSÉ AP/4RECIDO 
8ro,ílío. Capital do lodos. 



PANORAMA 
BRASIL/VENEZUELA Un D aso audaz 

Prwldenu Samey en el Paitamento wnezolano 

D Con la firma de un co
municado especial de

nominado "Compromiso de 
Caracas", Brasil v Venezuela 
dieron un paso calificado de 
audaz por los medios de 
comunicación de ambos pai
ses, en favor de un cambio 
radical en sus relaciones 
económicas y pollticas, ai fi. 
nalizar la visita oficial de tres 
dias que el presidente José 
Sarney realizó a Carecas. 

Los Jefes de Estado Lu
sinchi y Sarney establecie
ron un programa destinado 
a impulsar las relaciones bi
laterales, que a pesar de la 
extensa frontera común en
tre ambas naciones, nunca 
alcanzaron un desarrollo 
muy significativo. Sarney es 
el segundo presidente bra
sllello que visita Venezuela 
en 139 atlos de relaciones 
diplomáticas. EI anterior fue 
João Figueiredo, en 1978. Y, 
como recordó el actual pre
sidente de Brasil en uno de 
sus discursos, el lntercambio 
entre ambos palses se re
dujo en los últimos al\os a 
operaciones marglnales sin 
mayor relevancia económi
ca. 

En 1986 el saldo dei inter
cambio comercial fue desfa
vorable para Venezuela, que 
compró productos por 434· 
mlllones y vendió sólo 76 
millones, de los cuales 70 
corresponden a ventas de 
petróleo. Los dos gobiernos 
decidieron crear un sistema 
bilateral de preferencias 
para la adquisición de una 
serie de productos. Vene
zuela presentó una oferta de 
120 artlculos no tradiciona
les y Brasil ofreció 277. 
También se estableció una 
zona fronteriza conjunta ve
dada a los provectos irracio
nales de desarrollo y se de
cidió impulsar la formación 
de jo;nt ventures a nivel dei 
sector público, formalizân
dose un convenio de coo
peraclón entre los consor
cios petroleros estateles de 
ambos pafses. 

En el plano polltico-eco
nómico los presidentes es
tuvieron de acuerdo en que 
América Latina debe luchar 
en conjunto, por una inde
pendencia de los condicio
namientos creados por "una 
deuda que fue decidida sin 
consultarnos". 

PARAGUAY 

Teman "guerra sucla" 

O Tras una violenta acción 
parapolicial desarrolla

da por militantes dei oficia
lista Partido Colorado contra 
una reunión en la que parti
cipaban pollticos opositores, 
fuentes de la lglesia católica 
y de la oposición ai régimen 
de Alfredo Stroessner ma
nifestaron su temor a que el 
gobierno desate en Para
guay una estrategia de 
"guerra sucia". 

Los temores parecen 
fundados si se tienen en 
cuenta los argumentos con 
que las autoridades guber
namentales justificaron los 
actos de violencia perpetra
dos por los "colorados" en 
la localidad de Coronel 
Oviedo, a Í30 kilómetros de 
la capital, Asunción. EI mi
nistro de Justicia, Eugenio 
Jacquet dijo que el apalea
miento de un grupo de pa
nelistas que asistlan a un 
seminario en la parroquia de 
Coronel Oviedo "es un signo 
de que estamo$ levantando 
la cabeza y que existe una 
capacidad de acción y reac
ción dei coloradismo ovie
dense." Jacquet es el princi
pal ideólogo de una estruc
tura parapolicial conocida 
como Grupos de Acción An
ticomunista (GAA}. 

Por su parte, Ramón 
Aquino, miembro titular de 
la Junta de Gobierno dei 
Partido Colorado subrayó 
que "los correligionarios de 
Oviedo estuvieron muy bien, 
ya que ai convocer ai pueblo 
a una rebelión y ai hablar 
mal de nuestro llder (los 
agredidos) cometieron un 
crimen. Refiriéndose a los 
opositores y a los disidentes 
dei coloradismo, Aquino 
anunció que "los vamos a 
garrotear a mansalva, a to
dos ellos, para que no aten-

ten contra la estabilidad, la 
paz y la tranquilidad dei 
pueblo paraguayo". 

"Aqui los gringos no 
votan" 

. 
Clrculos gubernamenta

les de Asunción no oculta
ron su descontento con de
claraciones de Washington 
sobre el arresto de los prin
cipales dirigentes opositores 
y la clausura dei semanario 
socialdemócrata "EI Pue
blo". 

Alfredo Stroe5$n« 

EI presidente de la Câ
mara de Diputados, Luis 
Martinez, dijo que "el go
bierno norteamericano no 
tiene por qué convertirse en 
nuestro gendarme para ins
peccionar si cumplimos o no 
con los derechos humanos." 
EI ministro de Justicia, Eu
genia Jacquet, por su parte, 
afirmó que "no nos preocu
pan esas intromisiones por
que aquf los gringos no vo
tan." 



GUATEMALA 

r.onversacionas goblarno- URNG 

O Delegaciones dei go
bierno de Guatemala y 

de tos guerrilleros de la 
Uni6n Revolucionaria Na
cional Guatematt~ (UR
NG) se reunieron por pri
mara vez en octubre pasado 
en Madrid, en un encuentro 
promovido por el presidente 
dei gobierno espaõol, Felipe 
González. 

Las conversaciones reu
nieron a tres representantes 
dei gobierno de Vinicius 
Cerezo, encabezados por et 

Asturias calific6 de discreta y 
reservada, operará sin inter
venciones de terceros países 
y servirá incluso para pre
parar eventuates futuras 
reunionas. 

Fuentes diplomáticas 
centroamericanas han coin
cidido en seõalar que ese 
acuerdo es la más Impor
tante conclusi6n de tas con
versaciones, después dei re
conocimiento de beligeran
tes de los insurgentes, for
mulado por el gobierno 

La URNG p,-ent6algobtemounapropueataclepaclflcacf6n 

presidente dei Congreso, 
Roberto Valle Baldizán, y 
tres delegados de la guerril
la, entre ellos el comandante 
Rodrigo Asturias ("Gaspar 
lllom", en la organización, 
quien es el hijo mayor dei 
Premio Nobel de Literatura 
Miguel Angel Asturias). 

Si bien la mayor parte de 
las conversacfones fueron 
sostenidas por estos seis 
delegados, durante algunos 
momentos se incorporaron 
representantes dei ejército 
guatemalteco y asesores de 
ta guerrilla. AI cabo de las 
reunionas, quedó estableci-

/ da una via "permanente y 
guatemalteca", de diálogo 
entre entre ambas partes. 
Esta vfa, que el comandante 

guatemalteco ai firmar con
juntamente dos comunica
dos. En uno de ellos, ade
más, se reconoce a Asturias 
el grado de comandante. 

Hace un at\o, el presi
dente Vinicio Cerezo habfa 
manifestado en una rueda 
de prensa que estaba dis
puesto a conversar con la 
guerrilla "donde sea y cuan
do sea", pero el encuentro 
fue posíble recién después 
de la cumbre centroameri
cana de Esquipulas li. 

La URNG precisó en Ma
drid que considera positivos 
esos acuerdos pero que su 
aplicación debe cetlirse a las 
características de cada pafs. 
HEn Guatemala -afirmó un 
vocero de los guerrilleros-

PrNtdente Vlnlelo C..-.zo: dlapuesto • negociar 

eso significa desmantelar tas 
estructuras de control de ta 
población, respetar los dere
chos humanos y económi
cos, suprimir las cárceles 
clandestinas y ejecuciones 
extrajudiciales y aclarar res
ponsabilidades por los 38 
mil detenidos-desapareci
dos". 

EI comandante Asturias 
-dirigente máximo de la 
URNG- se negó a definir 
a la organización tomando 
como referencia el marxis
mo o cualquier otra ideolo
gia: "La UANG es la expre
sión dei pensamiento revo
lucionario dei pueblo; una 
organización original, en la 
que las definiciones ideoló
gicas están en segundo lu
gar". Asturias -un sociólogo 
de 60 at\os de edad, seõaló 
que "lo importante es el 
planteamiento estratégico: 
desarrollo de una guerra 
popular revolucionaria que 
inctuya a los más amplios 
sectores dei pafs. Nuestra 

perspectiva inmediata es la 
creaci6n de la alianza más 
grande de la historia política 
de Guatemala", concluy6. 

Voceros dei gobierno, 
mientras tanto, expresaron 
que ta URNG debe actuar 
consecuentemente con la 
voluntad dei pueblo de 
Guatemala, que optó por la .. 
vfa de la paz y la democra· 
eia. EI portavoz dei gobierno 
guatemalteco planteó en la 
capital espaõola que los 
guerrilleros deben integrar· 
se y participar en el proceso 
político dei país en forma 
pacifica, acogerse a la am· 
nistra cuando el Congreso la 
decrete y abandonar la vfa 
armada como medio para 
alcanzar sus objetivos pollticos. 

Por su parte Asturias 
afirmó ai respecto que "he· 
mos presentado ai goblerno 
una propuesta dirigida a 
crear las bases para la paz Y , 
que conduzcan a la demo· 1 

cracia. Aguardamos la res· 
puesta.'' 



PANORAMA 
Mueren víctlmas dei accldenta nuclear 

Wagner Mota: rlesgo de ptf'der la manoa 

D Fallecieron en los últi
mos dias de octubre 

cuatro de las vlctimas más 
gravemente afectadas por el 
accidente nuclear de la ciu
dad de Goianla, en el alti
plano central de Brasil, entre 
ellas una nif\a de seis anos. 

La tragedia comenzó los 
primeros dias de setiembre, 
cuando dos juntapapeles ro
baron un aparato de radio
terapia a base de cesio-137 
que se encontraba en un 
hospital clausurado desde 
tres af\os atrás y vendieron 
su "hallazgo" a un depósito 
de chatarra. EI desinforma
do propietario desmontó el 
aparato -recubierto de pie
mo- a golpes de maza hasta 
descubrir en su interior un 
polvo con un fascinante 
brillo azul: el cesio-137, que 
fue manipulado y acciden
talmente inhalado e ingerido 
por familiares y vecinos. Va
ries de ellos sufrieron que
maduras casi inmediatas y 
sintieron náuseas y males
tar. Vistos por un médico en 
un puesto de salud pública 
algunos dias después, se 
constató la contaminación. 

AI dia slguiente, flsicos, 
técnicos nucleares braslle-

tios y especialistas extran
jeros -entre ellos uno de los 
médicos soviéticos que trató 
a las vlctimas de Chernobyl
desembarcaban en Goiania 
para ayudar a controlar las 
consecuencias dei accidente, 
pero 243 personas ya hablan 
sido alcanzadas por la ra
diactividad. Once vlctimas 
que recibieron las dosis ma
yores fueron trasladadas ai 
hospital naval de Rfo de Ja
neiro, el ónico en todo Brasil 
que tiene câmaras de piemo 
especiales para tratamiento 
de vfctimas de radiación. 
Seis personas hablan reclbl
do casi 7 .000 rem, el doble 
de la dosis suficiente para 
matar a un ser humano. (Las 
vlctimas fatales de Chernob
yl recibieron dosis no ma
yores de 4.500 rem.) 

Irónicamente, la catás
trof-e tuvo lugar exactamente 
una semana después que el 
presidente José Sarney ha
bla anunciado que Brasil 
domina la tecnologia dei 
enriquecimiento de 11ranlo y 
con eito entra en el exclusivo 
club atómico. 

EI accldente de Goiania 
plantes severos cuestiona
mientos ai programa nu-

clear, formulado casi en su 
totalidad durante el rêgimen 
militar, sin participación de 
la comunidad cientifica. 

Uno de los problemas 
que quedó en evidencia a 
partir de la tragedia de 
Goiania es que Brasil, que ya 
tiene en funcionamiento 
desde hace af\os la central 
nuclear de Angra dos Reis 
-a mitad de camino entre 
Rio de Janeiro y San Pablo
no tiene una política definida 
para el destino a ser dado 
a los resíduos radiactivos. EI 
accidente generó más de 
veinte toneladas de dese
chos radiactivos con los que 
la Comisión Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN), la 
entidad oficial responsable 
por el problema, todavia no 
sabe quê hacer. 

AI principio, cuando el 
gobernador dei estado de 
Goiás, Henrique Santillo, se 
rehusó a que los resíduos 
fuesen almacenados en su 
estado, la Comisión Nacio
nal de Energia Nuclear pare

CNEN nunca llegó a resolver 
la cuestlón de los desechos 
radiactivos que produce la 
central nuclear en Angra dos 
Reis y que no controla -co
mo establece la ley- todos 
los aparatos que generan 
radiación existentes en el 
pais. Si realmente los con
trolara, nunca hubiera podi
do ocurrir el accidente de 
Goiania, donde los técnicos 
aseguran que durante déca
das habrá sef\ales de radia-
ción. Esa es justamente una 
de las criticas que dirige a la 
CNEN uno de las más im-

cia decidida a enterrar el 
material contaminante en la 
sierra dei Cachimbo, en los .. 
confines de la Amazonia, ai 
sur dei estado de Pará. Pero UnadelllvfctlnafatlllN 
no sólo el gobernador de 
Pará rechazó la idea sino 
que los índios caiapós, que 
habitan la región, enviaron 
una delegación a Brasilia 
para protestar contra la ini
ciativa. Entre otras razonas 
alegaron que en la sierra dei 
Cachimbo están las nacien
tes de importantes rios de la 
reglón amazónica que po
drlan contaminarse con los 
residuos y dlseminar la ra
diactlvidad en uha vasta 
área. 

Finalmente, el goberna-· 
dor de Goiás aceptó ceder 
un local provlsorlo para los 
reslduos en la periferia de la 
capital dei estado. 

EI episodlo slrvió para 
poner de maniflesto que la 

portantes especialistas en 
energia nuclear dei Brasil, el 
físico José Goldemberg, 
rector de la Universldad de 
San Pablo. Segón este espe
cialista, "la CNEN demostró 
de manara infeliz, que es ln
capaz de fiscalizar el mate
rial radlactivo dlseminado en 
diversos puntos dei terrlto· 
rio". 

EI rector de la Unlversi
dad de San Pablo tambiên 
advierte sobre el peligro que 
aón representa el accidente 
de Golanla : "EI ceslo se 
desparram6 y no existe nln
guna técnica para recoger 
todo ase polvo. D9ntro de 50 
allos esa radiacl6n todavia 
podrê medirse". 



BURKINA FASO 

lnclerto futuro 

Tomes Sankara 

D EI 15 de octubre, en un 
confuso golpe de Esta

do -el quinto desde la inde
pendencia- el capitãn Tho
mas Sankara fue asesinado 
tras haber sido derrocado 
por su viejo amigo y auxiliar, 
el también capitãn Blaise 
Campaore. 

Sanakra asumió el go
bierno en 1983 por primera 
vez cuando -junto con jóve
nes oficiales de tendencia 
nacionalista- derribó ai pre
seidente Jean-Baptiste 
Ouedraogo. Comenzó en
tonces, una revolucionaria 
expenencia cuyo objetivo 
principal era obtener la au
tonomia polltica y económi
ca. AI tomar el poder, San
kara, un oficial paracaidista, 
tenla 35 anos. Su carrera 
estuvo siempre marcada por 
una fuerte identificación con 
los campesinos pobres de 
Burkina. Cuando era co
mandante de la guarnición 
de Po, ai sur dei pais, San
kara creó unidades mixtas 
de soldados y campesinos 
para realizar tareas agrícolas 
de emergencia, como la lu
cha contra la sequla y la 
ayuda a las poblaciones 
hambrientas. 

En esta exp~riencia, San
kara adquirió una gran des
confianza hacia los partidos 

políticos, que acabó creando 
serios problemas entre el 
equipo militar dei gobierno 

y las organizaciones pollticas 
y sindicatos. Sankara orga
~izó los Comitês de Defensa 
de la Revolución, entidades 
de base encargadas no so
lamente de dar apoyo a la 
revolución que él habla ini
ciado, sino también de eje
cutar tareas administrativas. 
Era el embrión de un partido 
dei gobiemo. Pero ai montar 
los COR, el joven capitán 
burkinés despreciaba los 
métodos políticos tradicio
nales prefiriendo valerse de 
un sistema más próximo a 
los princípios militares de 
disciplina y jerarquía, que 
consideraba más eficientos y 
menos complejos. 

Los roces periódicos con 
los partidos, no obstante, no 
le impidieron gozar de una 
gran popularidad entre las 
capas más pobres de la po
blación. En su busca casi ob
sesiva de autonomia intro
dujo hábitos nuevos en su 
pais. La cerveza de malta y 
cebada fue sustituida por la 
de sorgo, un producto local. 
En relación ai vestido, el go
bierno estimuló la confec
ción de ropas de algodón 
rústico tejido en el pais. 
También redujo la importa
ción de trigo, dando prefe
rencia a cereales producidos 
en Burkina Faso. Los estl
mulos gubernamentales 
permitieron elevar la pro
ducción agrlcola en un pais 
que durante los últimos 30 
anos vio su área cultivada 
reducirse a la tercera parte 
debido a la prioridad otor
gada ai algodón para ex
portación. En la zafra de 
1986 se cosecharon 1,58 
millones de toneladas de 
cereales, la mayor cifra de 
los últimos diez anos. 

En Burkina, la agricultura 
de autosubsistencia repre-

senta solamente el 40% dei 
Producto Nacional Bruto 
(PNB), pero proporciona 
empleo ai 90% de la pobla
ción. De los 27,4 millones de 
hectáreas de tierras disponl
bles en el pais, apenas nueve 
millones son económica
mente cultivables y 2, 1 mil
lones son efectivamente 
usados. 

Sankara pretendia rom
per el histórico aislamlento 
de Burkina, un pais sin salida 
ai mar, construyendo un 
ferrocarril entre Abidjan, en 
Costa de Marfil y la capital 
burkinesa, Ougadougou. AI 
mismo tieri\po, dio prioridad 
ai ambicioso provecto de 
construcción de una gran 
represa cerca de la frontera 
con Ghana, para favorecer la 
irrigación y producir energia 
eléctrica. Para hacer posibles 
estos planes adoptó una 
cautelosa estrategia diplo
mática para neutralizar a sus 
vecinos conservadores y 

PUERTORICO 

hostlles, como Costa de 
Marftl, Togo y Niger. Sus 
grandes aliados en la reglón 
eran Ghana y Benrn, ademAs 
de contar con las simpatias 
de los demás gobiernos na
cionalistas de Afrlca. 

EI golpe dei 15 de octubre 
plantes una duda sobre el 
futuro de Burkina, EI capitán 
Bisise Campaorê, de 36 
anos, era desde hace mucho 
tiempo el principal asesor de 
Sankara. No 'parecia haber 
grandes diferencias entre los 
dos, pero el hecho de que el 
golpe causara le muerte dei • 
presidente y de una decena 
de auxiliares levanta una se• 
rie de interrogantes sobre 
las intenclones reales dei 
nuevo gobierno. Casl todos 
los gobiernos nacionalistas 
de Africa repudiaron el 
derrocamlento de Sankere 
quien era muy popular entre 
ellos, por sus actitudes ante 
el FMI y contra la injerencia 
extranjera en el continente. 

ONU estuda sHuaclón da Puarto Rico 

D EI Comité de Descoloni
zación de las Naciones 

Unidas abord6 reciente
mente el tema de la situa
ción de Puerto Rico, isla ca
ribena sometida a la domi
nación colonial de Estados 
Unidos, bajo la forma de un 
"Estado Libre Asocíado". 
Presente en la reunión dei 
Comité, el vicepresidente dei 
Partido Independentista de 
Puerto Rico, Fernando 
Martfn, reconoció el pa
pel de Cuba y Venezuela, 
"dos abogados de espe
cial relevancia" en ese 
toro. 

Martin precis6 que, ya 
que el Comité no tiene la 
potestad de devolver a 
Puerto Rico su soberania, su 
papel es el de "servir de 

conciencia internacional y de 
acicate moral y polltico, 
mantenlendo una denuncie 
permanente frente ai hecho ,. 
objetivo e irrefutable de la 
subordinación polftica de 
Puerto Rico". 

Con motivo de la lnclu· 
sión dei tema en la agenda 
dei Comité, Is Comlsión 
Permanente de Partidos Po
líticos de América Latina, 
(Copppal), que nuclea a nu
merosas organlzaciones po
llticas democráticas dei con
tinente, emiti6 una declara
ción en la que reafirma su 
apoyo "firme e inquebran
table" a la lucha por la inde· 
pendencia de Puerto Rico 
"un pueblo hermano que es 
parte Integrante e lndisolu· 
ble de América latina." 



CHIPRE 

Desmilitarizar la lsla 

O E I presidente Spyros 
Kyprianou exhortó, a 

mediados de octubre en 
Vancouver a los miembros 
dei Commonwealth (comu
nldad Britânica de Naciones, 
que agrupa a las ex colonlas 
de la corona inglesa), a res
paldar su propuesta para 
una desmilitarlzaclón com
pleta de la Repóblica de Chi
pre. 

Durante el discurso que 
pronunció en la apertura de 
la reunión de jefes de Estado 
y de gobierno dei Com
monwealth, Kyprianou des
tacó que con la desmilitari
zación y la presencia de una 
fuerza internacional de paz, 
no serra diffcil para los gre
co-chlpriotas y turco-chi
priotas resolver pacífica
mente su problema Interno, 
sin intervenciones extranje
ras. "Si Turquia no tiene 
planes expansionistas o par
ticionistas en relaclón a Chi
pre -afirmó el jefe de Esta
do- no deberfa tener difi
cultades en aceptar la pro
puesta." Tambiên recordó 
que el problema chiprlota no 
es una cuestión entre dos 
comunidades sino "una in
vasión y una ocupacíón, en 
abierto desacato a las reso
luciones de la ONU". 

Pocos dfas antes, el pre
sidente de Chipre se habfa 
reunido en Nueva York con 
el secretario general de Na
ciones Unidas, Javler Pérez 
de Cuêllar, con quien analizó 
el problerr.a de la ocupación, 
por parte de Turquia, de casi 
el 40% de la lsla de Chipre 
(ocurrida en 1974 y que se 
mantlene hasta hoy). EI go
bierno chipriota estima que 
una conferencia internacio
nal auspiciada por Naciones 
Unidas podrfa contribuir a 
resolver el problema. 

PANORAMA 

Por su parte el cancifler 
chlprlota George lacovou 
declaró en la sede de la 
ONU, en una reunión dei 
grupo de países No Alinea
dos, que "el caso de Chipre 
constituirá una prueba pera 
el Movimiento (No Alínea
do), un verdadero desaffo a 
sus principios, a su fuerza 
moral y a su efectividad." 
Dlrigiéndose a los cancifleres 
'I a los jefes de misión dei 
movimiento, lacovou la
rr entó que las resoluciones 
de la ONU no se cun;,plan y 
destacó que los problemas 
internacionales como los 
que afectan a su pafs pueden 
ser efectivarr>ente resueltos 
mediante la acción interna
cional. "Turquia ha rechaza
do toda discusión sobre el 
retiro de las tropas de ocu
pación y de los color.os tur
cos", agregó el canciller. 

"EI arfo pesado Turquia 
aumentó sus efectivos en 
0.ipre a dcs divlsiones, mo
dernlzó e incrementó el nó
rr:ero de tanques de 200 a 
300 unidades y triplicó su 
poder de fuego", afirmó la
co\ou. Un total de 65 mil 
colonos turcos ya viven en la 
parte ocupada por el régi
men de Ankara, o pesar de 
las resoluciones de la ONU 
que prohfbén alterar la es
tructura demcgrêfica de 
Chipre. EI envio de cclonos 
desde la província de Anato
lia continôa. Por otra parte, 
un tercio de los 200 mil ha
bitantes de la isla fueron 
obligados por la fuerza a 
d~ ar sus lur,t•res de• origen. 

La próxima reunlón a ni
\'61 ministerial dei Movi
miento de Pafses no Alínea
doi se celebrará en setiem
bre de 1988 en Chipre, se
gôn se anunció oficialmente 
en Nioosia, capital de la isla. 

FILIPINAS 

"Cory" se aproxima a los empresarlos 

· •cor(' Aquino acaba las expectativas de negoclacl6n con la guenila 

D La presidenta Corazón 
Aquino logró aplacar 

los temores de los repre
sentantes de la comunidad 
empresarial local e inició lo 
que algunos flaman una "tu
na de míel" con el sector. En 
un encuentro con líderes in
dustriales realizado a fines 
de octubre "Cory" afirmó 
que su gobierno no está a la 
deriva y que su programa 
pofltico hizo progresos en 
muy poco tiempo. 

lnterrumpida unas veinte 
veces por aplausos de la au
diencia, Aquino hizo una se
rie de consíderaciones que 
mostraban un cabal conoci
miento de los problemas 
que preocupan a la clase 
empresarial. 

"Dícen que soy débil. l Lo 
serê realmente ? Dejen que 
mis dispersos enemigos 
respondan la pregunta", 
ironizó. V no obstante los 
informes sobre el aumento 
dei precío dei petróleo en el 
mercado interntcional debi· 
do ai agrevamiento de la cri 
sis en el Golfo Arabe, Aqui
no prometió que no habrá 
incrementos en las tarifas de 
energfa y ordenó una inves
tigeción de la cause de los 
frecuentes cortes de electri
clded. Asfmismo se dispuso 

a denunciar actos de corrup
ción póblíca, aunque impli
quen a altos funcionerios. 

Sin embargo, lo que más 
interesó a los empresarios 
fue la posición de la presi
denta en relación a las huel
gas en las industrias y a la 
guerrilla. Aquino afirmó que 
seguirá la lucha contra los 
insurgentes con rigor. "Ne
cesitamos victorias militares 
para ganar tiempo", sei'ialó. 
EI pronunciamiento de la 
presidenta acabó con las ex
pectativas de sectores pro
gresistas de que, con la ex
trema derecha en su contra, 
pudiese entrar en acuerdos 
con la izquierda. 

En relación a las huelgas, 
hizo severas críticas a la 
conducción de la clase tra
bajadora. "AI poder se ffega 
con elecciones, no con huel
gas", afirmó Aquino. E in
formó que habfa ordenado a 
la policfa mantener el orden 
y dar asistencia ai Departa
mento dei Trabajo, a fin de 
eliminar los bloqueos en las 
puertas de las fábricas. 

Mientras tanto, a pesar de 
las predicciones dei ejêrcito 
de que en diciembre la 
guerriffa estarfa derrotada, 
continóan los enfrenta
mientos en las províncias. 



Derrota de Reagan 
Lef con gran entusiasmo el anfailo -CUmbl'e cenó'oamericana: un revés 

para Reagan" (cuademos dei tercei' mundo n9 100) que me pared6 rnuy 
opolfuno. Es hola de reflexionar sobre hechos apatelllemente insignificantes 
que ~n ocurriendo en nuestn:,s pafses subdesarrof/ados. Y es necesario 
discernir entre lo que es ef n!gimen demoalftico Interno de Estados Unidos y 
la polltica imperialista que esa nacioo practica con tanf:B vehemencla en su 
polltfca externa. 

Ya est>y cansado de escuchar argumentos en defensa de Estados UnJ. 
dos porque "tienen una democracia ejelTf)lar'. 1,Es que no entienden que 
esa democracia solo se practica dentro dei tenir>rio estadounidense? 

A pesar de todo conHo en que esas personas puedan politizarse y com
prender que es necesario luchar con todas nuestras fuenas contra esa am
b/guedad. Espero que los cinco presidentes centroamericanos hagan ~ 
fuerzos para /levar adefanle sus declslones, para que ese hetmOSO acverdo 
de paz no quede en e/ papeL Y e/los necesitan de la sofldarldad dei mst> de 
los ~ses dei con6nenl8, que de una ~ u otra tambitln sufren situacio
nes parecidas. 

Joel Martins de Souza- Bruilia, O.F. - Br11SII 

Lector ávido 
• Soy un ledor ilvfdo de esta r&

vista y ooincídO en general con sus 
prop6sitos y enfoques. No soy un 
periodista famoso pero desearfa 
brindar mi cultura y mi lfabaío iara 
colabofar en e/ aecimlenb y desar
rollo de tan encomlabfe obra. Ac
tualmentE e studic, Historia en la F a
cultad de Humanidades y Cien
clas... pero rri vocacloo son las 
cíencias sociales y e/ periodlSIT"-c. 

Marcelo Perronl - Montevl
deo - Uruguay 

Castellanización y 
discrirr inación 

Lei en la edlción brasllella (n9 

103) que se pretende hacer una dis
crimlnaclón étn/co-CUlturaJ con la 

poblaci6n l(rdlgen;, mexicana a tra
wfs de la "castellanización". Creo 
que el probfen"a est4 mal ptanteado. 
AI final de cuentas, dlsafmlnacid!I 
étnico-cultural serfa mantener a esa 
población en la ignorancla, levan
tando contra e/la una barrera /fn
gufstk:a, evftando su lntegraci<1n, su 
aoceso a la tecnologfa y a la cultura 
universal. 

En realldad, la dlsalminaci6n 
contTa los lndlgenas tJene cuatro s/. 
g/os, f'U('! CV8fKÍCi 1/eguon /oo co
lonizadores, la primer cosa que hl
cieron los intelectua/es (que en 
aquel/a lpoca eran /o$ mlsloneros) 
fue des&'ulr bdos los componentes 
de la cultura lndlgena. E/los son 
responsables por/a {W(iida de mtr 
nuscrifos y obje/Ds de valor ioostJ
mable, como ocurrló con la escritura 
maya. 

EI paso sfguiente de los n,lslcoo
ros fue aprender el idioma <le los 

nativos, para ~ ent,, las 
culturs.c: a~11s y ef uber un~ 
versai. De e:ú lonr.a, se reduferon 
una vez m4s las posibllidlldes de los 
lndlge/'18$ de IIOC6der ai oc nod
mienlO de oO'as dvlllzacloMs. A IISll 

alura oPt,aron por ~, ceio
sarnente los objebs natwos, "vaforl. 
nndo" las cufturN naclor.a/6$. 

Oulen ~ esas reg/fJMSN
be que hasá hoy los lndlos nec«JJ
tan par;ar tradut;t;)res M sv Ilida de 
relacldn con cm cu/luta~, o sim
plemerm para sofidtar crldlbs. Es 
ob\io que no• tala de dutrulr las 
cMllzaclones ~ pe,o se 
debe asegurar II la poblacJ6n lndl
gena ef d«8Cho II conocer los fdl&. 

mas de uso universal para qw pc.• 
dan relaclonarse con "Ili 11/dea glo
bal". 

Antonio Gonzalel lopes -
Sk Fauk>, e,..11 

EI Sida y la CIA 
H1, \.'116,a, a encor,lrllr d6dllllt

ciones de ex-egenlss de las CIA 
que denut'lcian que el vinis dei SIC•!. 
puede haber sido CfNdo anlflcla/. 
mente en los lllbonllorlos de E-. 
dos Unidos, en el prog(ll_('flll de es
Wlos li/tamente ~ de la 
guerra quftric& 

Plenso que esa, femtJ blen me
rece un esftJdlo, pues seda muy 
grave que una de l#er:fflmltidadn 
que mls pdnlco har: creado llfl .,,. 
ffn de slgJo haYtJ sido una aNCl6n 
de fos d/ab6/lcos tubos de MSll)O 

de <ientrioos •-endldo$ 111 ca,:-lfal y • 
la m.fqulna de guerra notfleafl'lerlclt. 
na. 

&tela P/,arla NClft• Pfeeo -
li rr,e -Penl 

De los jóvenes africanos 
Sent mucho orguHo cvando lel 

M Thlrd Worfd (la edld6rl en ln
glls de culldemoe dei y..,_, 
Mundo) un 11rffculo sobr8 la ~ 
sl6n Sur, Impulsada por nwsto 
querido ex prfr.lidente Julic)s ~ 
re. (Como podrln ~. 901 
tanzaniano). 

Aquf, en·el Movlmlento Panafrl. 
cano de la Juverrtud (Panalrlcan 
Youth Movemenc. PYM) hemos leldo 
con atencl<Jn los d/rimos nc)neros de 
ta revista y de la Gufa. Realmentfl 
se trata de pubflcaclonff analllcas 
e Informativas, que 11bord11n un an>
pllc espedro de problernes dei T• 

oer Mundo. Pera no,om se h11n 
conw,rt/do en un material de COf>o 

suita pem,snente y peMllmOs qUe 
son lndispenssbies para unlversfttJ. 
dos e Incluso para polfllcos. En ,nu. 
chos artfct.Jlos 116 enconlrlldo lnfor. 
mlll:ldn de alio lnterds para mi tesls, 
sobre la coopefllc/6n svr-sur. 

Les ncrlbo en nombr9 de mls 
~"8ro., dei ~tarlado dei 
Movimlenlo Panafrlcano de la Ju. 
venlt.ld que asf me lo han pedido, 
parti extenderl6s l'IU8stras CtJIUf'O»s 
lellcJtac#ones por e/ lrabajo periodf$. 
llco que reaMzan. 

leonld Muahelthe - s_... 
tarfo dei Movlmlento Panafrlca• 
no de la Juvantud - B.P. 72 
lt1ltMu SaullM - Argel - A,-

"''ª 

Modelos de desarrollo 
EI tlrtlculo '"Mtlnipulando genes" 

(~oe dei_,,... mundo n' 
10Ó) plantea llspecfos dei 8VII/I08 

t9c:noldg#co que no sJempre 60fl 

/'l!Ostados por los que defltmden el 
dnanollo a ulhMa, cue-, lo qw 
~- A IIIIC8S la lentadón de Pft"
sar ql.HI con el dtlsarrolfo de nue11111 
IIK;rtologfas ,upararemos IOCbs 
nuestrrn problemas, es gr11nd& P• 
,o est> puede conduclrnos a eonc:iv
slones «f/,Jlvoclldas. Nvnlroa pai
ses pn,clsan mMOS de tecnolog/• 
ds1Jcadas y mls de so/ucfonfl ln-

geniosas, no tnldlclonllles. En 1'111" 
dld to que astl en Juego son tos in
"'9ses dei mundo capltallsfll /~ 
rfalizlldo que qu,.,.,, domlnamotl.,, 
belos tos .,IJMOS, lncluslve lrrJJO" 
nllndonos 1111 tipo de dearrollo que 
no as e/ que m'9 nos oonvfen& 

Oullwmo Oladbel - Cdrdo• 
be- A..,ot,fla Argentina 

.. 



Pensar el futuro 

Me parecld mCJY oportuno el • 
ma de tapa dei tJltlmo ntJmero, en el 
qve 111 rector Llchtensztejn cUBstlone 
IJ( sentido qUB /IJ estd dando a la ln
llgrlcidn con Brasil y Argentina la 
dlite polltica que dlrl(l6 aC1Ua/men11, 

flUIJslro pafs. No sdlo IJSO, plan/88 
lambldn qus los ernpresarfos y la 
:ndqulna dei estado un,guayos es
tln BStancados, anqullosados, ln
capaces para pensar ttl Muro con 
audacla. Creo que IJS el diagn6stioo 
mds ltJcldo sobre las causas dei es
tancamlento dei pafs que h6 lefdo 
6n los IJ/limos tiem,,os. E$plJ('O que 
VUttlvan a abordar 91 tema, PIJBS lo 

qlJIJ nos btfndaron lue sdlo una 
• IOOIJSIT8 de lo QIJIJ 1JS poslb/lJ hacer 

en el campo dei parlod/smo para 
obigamos a todos a TBflexlonar. 

C1r1ot Enriqu1 Ferre, -
Montevldeo - Urugu1y 

lrán: l vfctima o victimario? 

Menos dibujos y más 
fotos 

Lo que mds me lnteresa de la 
revista es su conlBnido, pero no por 
IJSO de/o de analizar los Bspeáos 

grafioos. CffJO qus 85 mejor utilizar 
rms k>tos qUB dlbu}os, PIJ6S 81 Im
pacto de la realidad slemprr, IJS ma
yor que e/ de un dlssllo, por mejor 
qUB S6a. Fue lo qlJIJ suced/6 con 
una de lu tapas dei bml.t> a/11111-

• rlor, dedicada a la muerf9 dei~ 

dente Samota Machel, en la qUB la 
lluslracidn -muy buena, sln duda
nfa si nllffl) jefe de estado, Jo&. 
quim Chlssano, oomo emerglttndo 
de la lgura de Samora. Crr,o qUB 
hubiers sJdo mejor publicar una 
buena k>to de los dlJStrozos dei 
avión dei presidente mozamblcano. 

JOM Kllo~ - Luanda -
Angola 

Reagan 95 un horrtJn, qUB ya demostd an'9 t1I mCJndo su ínsanldad 

lfllHlla' como en el llplsodlo dei bombardlJo a Llbls. en el cual no sdlo hlJbo 

enomw,s p6rdldss humanas y msterlaltts sino QtJIJ la p,op/8 hija dlJI O()('()(lel 

KhsddaR lue ases/nada. Ejemplos sobren tamblln, en las agreslooos iml

clona!es cometidas conta la pobre y sufrlda Nlcsrsgua. Ahola /e llegd si tu,.. 

no ai Golfo. Es evidente que la gu.rra enn "'n • lrak se lue aJsrgsndo Y 
agravando por la iMartsJgends dlJ Jomelnl y su lanat/$mo ~lgloso. 

Las tnucheduntns de j6venes que envfa a morlr ai CS"f'O de batala Bst*1 
de/ando at'ds familias, padres, hennanos, desesperados, destrozados, que 

estdn llenos de odlo y de do/or. Las secuelas sa amJstrarin por ~ 
118& 

Pfll'() Bhtxa Jomelnl pasd a stJr 18 \(cf/na, potQIJIJ la presancls de Esta

dos Unidos en IJ( Gollb rw, parslgutt pac/ffcBr lu aguas mlfs 1mpotta,-dei 

lllUf1do, por su lnll/1/fl (l80polftico y IJOOlldmlco. sino qus 8Stlf slrvflJndo a los 

Hnes expansionistas de Estados Unidos, que ya estl atacando a los lranf6s Y 

ponf&ndo en pallgro la paz trWJndlaL li"' t 
& urpenta que ta OOtTWJnldad kltlHnadonal salga de su modoml Y ""1"' e 

li de esa guerra fratlclda. 
Omar Ban s•m - P1ri1 - Francl1 

CARTAS 
EI problema de la 
prostitución 

Abordar el tema de la vida y los 

SUIJl'tos o asp/rsc/onas de una pros
ltula no es algo Mcit para ~ 
~ oomo lu n~ mb 
IICOSIIJmbradas a pasar un manto de 
silencio sobre sus graves problemas 
soclales que a analizarlos con rea
Usmo y cora}e. Es por 1JSO que me 
parec/6 tan sa/udabllJ QtJIJ en Bras/1 
las p,osflulas se hayan anticlpado a 
la SOcilJdad y por BIias mlsmas ha
yan decidido plantearse qud espe
rsn dei futuro. qud papel asplrsn a 
wfTJ}llr y qud melas sa tienen qlJIJ 
p/antear oomo •grupo" pars haOIJf 

valtlr sus derschos clvlles. 
EI articulo dei nlJmaro 100 de 

cuademoa fue mCJy 11/il en ese sen
tido, mostrando QtJ1J tambldn ai ,. 
rlodlsmo lena qua acabarcon vflJjos 
tabc18& 

M1rfe Elen1 Mlchelottl -
Buenos Alrea- Argentina 

La reunión de México 

DIJSPl,J6s de hsber ahV8S8do 
una crlsls en aste sexenio -en mi 
moôesfa opin&- en las relacion6s 
con ntJBstros veclnos cenfroamerl
canos por /lavar ada/anta una poll/J. 
ca IJlltlJma IJXces/vaman/8 cautefo. 
sa, la wrrbra pt'8S/denclal de este 
tn"8 dtl noviembre nos danf nuava
menle • bs mexicanos la poslbl71-
dad, no sdlo da ser anlltriones de un 
BY11nt, de trascendencla hlsldrlca 
para nue;;tro cont1nan111, sino de re
bmar IJI camlno dei protagonismo 
aclvo en Is soluc/6n de la crl:sls 

cantroamarlcana y 8n 81 IBma de la 
111/dad CHI los pafses deudoras. 

JuU.n B. S1ntlWIMz - ~ 
xlco, D.F - Mtxlco 

Más sobre el nuevo formato 

Refugiados haitianos 

Seda lnterasante y fl808SBrio 
que BSB prestigiosa rellista dedique 
algtJn arlfcvlo a la brma y nivlJI de 
vida de los BXillados halliarw,s an 81 
CanadA franch (OueMcJ. 

Jevler Antonio Guerrero (15 
11\oe) - Le C1nd•r11 - C11"1C1S 
- V~ 

La revfsta maford su Pf'858ntaci6n graflca y la ancuentro rms segura an 

ai nllmlant> de los temas y rapottaJes. que contlnt1an de ax~nte calldad. 

Sin duds 91 bmlt> cambl6 para me}o(ar. Cano antBS, a,ldemoa dei ter

- mundo as la baS6 da gran parte de l'Xl8St1os trabajos an ai oolegio. Y 
qud alegrfs qUB hayan fisgado ai nlJmaro 100. 

JOM GornN dl Silva- Monteiro - P1ralbe - Brasil 

Importa el contenido 

( ... ) 080 qua lo que Importa BS 11/ contenldo y no la k>nna. Lo que he 

oonstatado an los 11/tlmos nlJmeros 85 qua con ai nUBll'O fonnalo se ha man

'8nldo la caHdad lnbmlllva que slampn, caracterizd a esa revfsta. 

MIiton L-dl Silva- Victor Gl'Nff- Rio Grande do Sul - Bra-
1H 



INTERCAMBIO 

• Nelson d6 Jesus Gonçalves 
a/e Carlos Gonçalves Inglês 
C.P. 705 M. S. Antunes 
Benguela, Angola 
•Rau/Nunda 
C.P. 738 
Benguela, Angola 
• Alberto Jorge Luís Bnmer (Be*>) 
G. Baky 153 P/IA 21 A 
AZ eco. URSS 
•Adriano/salas Ublsse 
a/e Armando Ublsse 
C.P. 251 
Maputo, Moçambique 
• Serglo ()ivaldo PauHno Benchlmol 
C. P. 25 
Benguela, Angola 
• Henrique Monfl1/ro 
C. P. 597 
Benguela, Angola 
• Eurico Vicente 
C. P. 1734 
Benguela, Angola 
• Rui Carlos Albett> 
Apartado 304 
Benguela, Angola 
• Anldnlo M. Pedro 
C. P. 757 
Benguela, Angola 
• Graça Cardoso Luls 
Bairro Pequeno Brasil 
C. P. 589 
Benguela, Angola 
• Rosa Malfa Vida/ 
Bairro do Aamengo 
C. P. 589 
Benguela, Angola · 
• Anldn.lo Luls Cardoso 
Bairro Pequeno Brasil 
C. P. 589 
Benguela, Angola 
•OdfllaMarla 
Rua Josê António Coimbra 
C. P. 589 
Benguela, Angola 
• Una Es1er8albosa Ribeiro 
Rua Francisco Simas, N!! 90 
Centro - Senhor do Bonfim 
BA • Brasil 
CEP 48970 
• Odavfano Soares Moreno 
Caixa Postal 1703 
Rua Serpa Pinto - R/C 
Benguela, Angola 
• Fernando Barroso da Silva 
Rua Eng!! Fernando Mendes Ribeiro, N!! 25 
Bloco 08 Apto. 202 
Partenon - Porto Alegre 
RS - Brasil 
_çEP 90620 
•G8!ClaC811os 
C. P. 76299 
Luanda, Angola 
• 5amuel Maleze Quine/a 
Igreja Evangellca de Emanuel 
C. P. 1737 
Benguela, R.P .A. 
• Pascoal Clemente da Gams 
P.O. Box 18693 
Luanda, R.P. Angola 
• Maria Genllda Paiva Lino 
Rua SIiveira Alho 1296 
João XXIII - Fortaleza 
CE - Brasll 
CEP 60520 
• Shel/a de Olfvelra Bezerra 
Rua Cel. Manuel Bandeira, N!! 2162 
Academia Movimento • lmperetrlz 
MA - Brasll 
CEP 65900 
• Jostl Manwl Agostinho. Zezlnho 
C. P. 14699 
Luanda, Angola 
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La revista q~e pone 
el Tercer Mundo 
en primer plano 

< ~ 11,.,· 1:.1\\\\\\ 
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cuadernos dei tercer mundo es una revista • ...a\e'IJ VJ\"\l, 
de~icada a lo~ t~mas latinoamericano~, u,ull'\!\Y , 

1
~,iJ\11~ 1'\6{~ 

africanos y as1át1cos con una perspectiva ,~,.,., ~'""u 
propia, diferente de la que presentan las ~J.(~ Í'S tlU~'t 
publicaciones lnternacionales en las que el Sur ur.SOtlÍ\sf\\\t-A -·--
es mostrado a través dei filtro de las agencias i OtS\l ~ 
trasnacionales de noticias. 
Por eso es una lectura necesaria para quienes 
desean entender los fenómenos dei mundo 
contemporáneo, analizado desde el punto de 
vista de los palses emergentes. 
Hechos, cifras, reportajes, análisis, entrevistas, 
opiniones, presentados en un estilo 
periodlstico serio y moderno, sin sectarismos 
ni dogmatismos. 

cuadernos dei tercer mundo, por ser una 
publicación independlente, necesita su apoyo. 
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português, envie su correspondencia a nuestra 
sede central en Brasil). 
Rua da Glória n!! 122 grupos 105/106 (Glória) 
CEP 20241 Aio de Janeiro-AJ - Tels. (021 l 
242-1957 / 222-1370 - Telex: (021) 33054 
CTMB-BA 

Urugu1y 
A,ventlna 
Am6rfca dei Sur 
Am'1'. Central y Mlxlco 
Europa, EEUU, Ctnad, 
Afrtca, A1l1 y Oceanl1 

TM_ .... _ 

N$1.000 N$1.850 
US$13 
US$ 13 
US$16 
US$18 
US$ 20 

UnaAo 

N$ 3.500 
US$25 
US$ 25 
US$ 30 
uss 35 
US$ 40 

---- ----- - ---- ----- ------- ------ ---------- ----

Nombre: •••••• . • . •.••••.• . •.• • •• · • · • • • · · · · · • • · • • • · • • • · • • • • • • • · • · • • • • • • • • · • • • • • • • • · 
Dirección: • . •• . ••••• . ••• • •••. • •. . •••. . • • . Teléfono: ••• • • • • • •••••••••• . •••••• . •••• • 
Ciudad: • • • • • • . • . • • • • • . • • . • • • • • • • . . • • • • . • • Pais: .••.••• • •• • •••• .. .••• . • . ••.••••••• 

Profesión: . . .•.... . . . ... , .. . • · · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · • · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · 

DESEO SUSCAIBIAME POR 6 NUMEROS 12 NUMEROS 

Envio: cheque O vale postal O giro bancario O 

a nombre de ACU. S.A. Avda. 18 de Julio 1263 piso 3 oficina 10 Teléf.: 90-87-13 
Montevideo URUGUAY 

I_ - ---- - ---- - -- ------- - - --- ------ ---------- - -- -- - _J 



1 • 

AHORA HAV MAS RAZONES PARA SUSCRIBIRSt 
A CUADERNOS DEL TERCER MUNDO · 

E 
stamos promoviendo descuentos espe

ciales para todos los lectores que ai 
suscribirse, también suscriban un ami-

go. 

Si se juntan dos, tres, cuatro, suscriptores, 

pueden conseguir descuentos de hasta 20%. 

Aquel que nos haga llegar cinco suscripcio
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Llene los cupones en letra de imprensa. En

vfe cheque nominal o vale postal a ACU S.A. 
Avda. 18 de Julio 1263 piso 3 oficina 10 

Telef: 90-87-13 MONTEVIDEO - URU

GUAY 

N!! de suaipciones: 2 
Total Totalcon 

normal delcuento 

Uruguay N$ 7.000 N$ 6.300 

Argentina U$50 us 45 
América dei Sur U$ 50 us 45 

Amér. Central y México U$ 60 U$ 54 

N!! de suscripc:iones: 3 
To1al Totalcon 

nonnal descuento 

Uruguay NS 10.500 NS 9.240 

Argentina US 75 U$ 65 

América dei Sur US 75 U$65 

A mér. Central y México US 90 usn 

N!! de susc:ripc:iones: 4 Total Totalcon 
nonnal desc:uento 

Uruguay NS 14.000 N$ 11.900 

Argentina US 100 US 80 

América dei Sur US 100 U$ 80 

Amér. Central y México us 120 us 96 

EEUU, Canadé y Europa U$140 US 122 

Otros US 160 U$135 

N!! desuSCflpc:iones: 5 Total Totalcon 
nonnal descuento 

Uruguay N$ 17,500 NS 14.000 

Argentina us 125 U$100 

América dei Sur U$125 U$100 

Amêr. Central y México US 150 U$ 126 

EEUU, Canadá y Europa us 175 U$150 

Otros us 200 U$ 175 

,------------- - ------------------, 
' 1 1 Nombre: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • t 
l Dlrecclón: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : ,. 1 • • • . • . • • . . • • • • • . • • • . • . . . . . • . • • . . • ' 
1 Cludad: • • . . • • • . • • . • • Telêfono: • • • • • • • • • • • • • • 1 
1 Pais:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Envio: cheque nominal vale postal 1 
1 1 
1-- - ------- - - - -- - --- - -- - -- - - - - - -- --1 
1 1 
, Nombre: •••••••••••••••••••••• • •.• • •• • • • • • 

1 

1 Dlrecclón: •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 

Ciudad: • • • • • • • • • • • . • Telêfono: • • • • • • • • . • • • • • 
1 

1 Pais:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Envio: cheque nominal vale postal 1 
' 1 t-·-- ---------------------- ---- ---------- ·t 

Nombre: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

Dlrecclón: • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

Cludad: ••.•••••••••• Telêfono: ••••••••••••.• 

Pais: . ................................... . 

1 
1 
1 
1 
1 

: Envio: cheque nominal vale postal 1 

~------------------ ------------- -- ---- - ---~ 
t Nombre: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . 1 

1 1 
1 Dlrecclón: ••••••••••••••••••••••.••..• · · •• • , 

Cludad: •••••••••••.• Telêfono: •••••..••••••• 

Pais: .............. ............... · · .. · · · · 

1 
1 
t 

Envio: cheque nominal vele postal , 
1 ------------------------- ----- ------, 

Nombre: • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••• 

Óirección: •••••••••••••• • •••••••••••• • •• • •• 

Ciudad: • • • • • • • • • • • • • Telêfono: ••.••••••••••• 

Pala:...... . .. . ............ . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Envio: cheque nomlnel vale postal 1 

1 1 

t -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - -1 
1 1 

CUPON PARA QUIEN SE ADJUDICO LA SUSCRIPCION 
GRATUITA: 

Por haber encamlnado a ACU S.A. cinco suacrlpclones (ver cu
pones en esta mlsma página) tango derecho a una suscrlpclón 
anual gratuita de CUADERNOS DEL TERCER MUNDO. 

Nombre: .......................... •• • • • • •• • • 

Dlrecclón: • • • • • • • • • • • • • Cludad: •••••.•••.•••• 

Telêfono: • • • • • • • • • • • • • • Pais: •••••.••• •• / ••• 

1 
N!! de suscrfpclones D Valor de la suscrlpclón ____ 1 

1 
1 
1 
1 

- -- - - -- - - - _J 



AMERICA LATINA ----------
12 la nueva dlplomacle,Cano.Casflho 

16 la dlplomacle pl'lvade 
17 la gleanost 

18 Oplnl6n: Selleln de cambio, Neiva Moreira 
19 EJ Salvador: Un d"logo dlffcll,JalmeBn,ner, 

enwado BSpBdal • San Salvador 
22 M•lco: Salinas, un dleclpulo premtado,Emest>Osório 
24 Surfnam: Aprueban nueva Constltuclón, 

Mllfa.JoslMonfana 
26 Haiti: la lglesla popular 
27 Pera: Goblemo vs. banqueros, la guemi c:ontlnõa, 

Cbar Mas Oulncot 

ECONOMIA 
30 Criais en la bolsa,Proc:dpoAfnH'o 

AFRICA --------------
32 Angola: Nueva lnvatlón eudafrlcena,.kllo~ 
35 Zlmbebw.: Socialismo c:on sabor local, VlcentNyan,-

ASIA ---------------
37 Incita: Estado de emargencla, Radna Rajadhyaksha 

39 Kalahandl, el ftpectrO dei hambre, S.N. Abdl 

MEDIO ORIENTE ----------
40 Golo Arabe: Tenslón m•xlma,Juan Carlos GUfrxJClo 
42 Arafat: "Aceptamos todH 111 reeoluclonas de la 

ONU'' ,Alb«fo Mlttfanlonl 

44 "Slempre hay una primavere", David Groaman 

DERECHOS HUMANOS --------
48 Comtncemoa por la escuela,8,attzBlssk> 

SUR-SUR -------------
51 la unlõn hace la fuerza,ChallravarlhlRaghavan 

MEDIO AMBIENTE----------
55 Agua: el oro blanco 

COMUNICACION 
sa· Chllr. Relaclonn nqulzofrfnlca,MldlaelSmWI 

MUJiR--------------
61 Aborto v madres adol8'C8ntn 

CULTURA-------------
62 Clne lndlgena: Leyenda, mito y realldad 

64 HUMOR -------------

En M6xlc:o, la opo1lcl6n c:oMldere 
que con la postulacl6n pl'llldenclal 

de Carlos Salina de Goruri deb4ri 
continuaria pc,lltlca económica 

actual 

Lacrisladelabolude Nueva Yott 
conmoclon6 el elstame flnanclero 
mundial 

102 

Nueva lnvnl6n eudafrlcana con 
avlones y blindado, penetra 500 km en 
Angola 



AMERICA LATINA 

La nueva diplomacia 
la tradicional dependencia 

latinoamericana en relación a 
Estados Unidos está cediendo ante 

la decisión de unir f uerzas 
en favor de la autonomía 

Carlos CsstJ7ho 

L 
os días 27 v 28 de este mes de 
noviembre ocho presidentes la
tinoamericanos van a discutir en 

México el tema de la deuda externa y la 
situación política dei continente. Se trata 
de una reunión sin precedentes en 
América Latina, pues por primera vez 
en la historia, Estados Unidos quedará 
fuera de un encuentro que afecta sus 
intereses. EI aislamiento de Washington 
se hizo evidente en agosto de este ano, 
cuando en Guatemala cinco naciones 
centroamericanas resolvieron, también 
sin participación norteamericana, apro
bar un plan de paz para la región. Pero 
recién a comienzos de 1988, los indícios 
de esta cautelosa independencia diplo 
mática latinoamericana, se haránmás 
claros. EI propio secretario 
general dei PCUS, Mikhail 
Gorbachev realizará la pri
mara visita de un jefe dei 
gobierno soviético a un 
subcontinente que hasta 
ahora los norteamerica-

sidencial para fines de noviembre en 
México v cuando en octubre en Punta 
dei Este volvieron a encontrarse para 
definir la agenda de ese histórico even
to, estaban tamblên dando un paso sig
nificativo hacia la creación de un siste
ma autónomo de decisiones políticas y 

nos considera ban su 
"patio trasero". 

T odavla resulta prematuro 
hablar de una ruptura de la tra-
dicional dependencia latinoameri-

~ 
~ \~'·0 - ,_ 

"' '- ~-~.._J· ----~ cana con relación ai Tfo Sam. 
Enrealidad, el gobierno de Estados Uni
dos perdió terreno debido a su incapa
cidad y ai desconocimiento de la reali
dad de la región. Ese espacio está sien
do ocupado por lo que algunos expertos 
llaman la "diplomacia privada", en la 
que la acción de los grandes grupos 
económicos predomina sobre el De
partamento de Estado. Viejos conceptos 
como la Doctrina Monroe y el bíg stick 
ceden terreno a intereses económicos y 
el pragmatismo sustltuye las demostra
ciones de fuerza. En una política 

en la cual "es preferible per- ""'-\ '-
der los anillos a perder \ "'-: 
los dedos", la prédica an- ~~-
ticomunista cede lugar ~ \ 
a formas sutiles de domi- ,, • 
nación financiera, indus- -:.,1 "\"" 

triai y tecnológica. Pero co- t . , \ . \ l 
mo toda transición, también , ~\ 1 
ésta tiene sus momentos críticos. ,[} j ., . , 

Cuando los cancilleres de Argentina, , ··· ... .... · ,l 'f...--, 
Brasil, Colombia, México, Panamá, Pe- -;-- ,:__ ~-"'1 .. J:. · ' 
rú, Venezuela y Uruguay resolvieron en ._ ·-. _ _. ·_ ': 0 
agosto convocar la reunión a nivel pre- · 



eoor:ómlcas sin la participación directa 
de Estados Unidos. Se trata de un viejo 
suetlo de los nacionalistas dei conti
nente que durante décadas lucharon por 
ta unldad regional para enfrentar el po
deroso vecino dei norte. Muchos dleron 
su vida y n'umerosos gobiernos fueron 
derrocados porque osaron desafiar la 
hegemonia norteamericana. 

Nlnguno de los presidentes de los 
palses dei llamado Grupo de Rio (o de 
tos Ocho) es revolucionarlo, nl marxista; 
ni antlnorteamericano. EI hecho de que 
hayan decidido olvidar antiguas rivali
dades regionales, desafiando cautelo
samente las presiones de Washington y 
emprendiendo una coordinación autó
noma deriva de la crisis originada por ta 
deu·da externa y de la falta de interés 
y ta incapacidad 
demostrada por la 
administración re
publicana para 
ofrecer una relación 
aceptable a sus ve
clnos latlnoamerl
canos. 

EI antecedente de 
lat Malvlnn 

las prlmeras 

- ' 

peso de la deuda externa y tropezaron 
con la intransigencia de los economistas 
de Reagan. 
En 1982 México suspendió el pago de su 
deuda de 80 mil millones de dólares 
cuando la calda dei precio dei petróleo 
redujo drásticamente sus ingresos por 
exportaciones. En aquef momento, los 
intereses sobre la deuda crecfan a un 
promedlo dei 12% anual. Ni el precio dei 
petróleo ni las tasas de interés podlan 
ser controlados por los mexicanos, cuya 
economia dependia totalmente de fac
tores externos ai pais. EI mismo fenó
meno comenzó a afectar a otras nacio
nes dei continente, especialmente ai 
Brasil, que enfrentaba dlflcultades cre: 
cientes para pagar todos los meses mil 
millones de dólares de intereses de la · 

setlales claras dei 
distanciamiento 
surgieron durante 
la guerra de las 
Malvinas, cuando la 
abrumadora mayo
rla de los pafses la
tlnoamerlcanos 
àpoyó a la Argenti
na mientras Esta

Los cancllerN de Conudo,. y dei Grupo de Apoyo, cem Afonsln 

dos Unidos se alineaba con Inglaterra. 
En esa ocasión, ta poslción latinoameri
cane no era sólo una forma de expresar 
la solldarlded continental ante la agre
slón Inglesa, sino que se basaba en una 
serie de acuerdos lnternacionales como 
el controvertido Tratado lnteramericano 
de Aslstencla Recfproca (TIAR), cuya 
adopción habfa sido poco menos que 
lmpuesta por Estados Unidos como 
Instrumento de la guerra fria (en 1949). 

Cuando la Casa Bianca ignoró los 
dispositivos dei TIAR e hlzo caso omiso 
a la Doctrlna Monroe en el episodlo de 
las Malvinas, las fracturas comenzaron a 
Quedar expuestas. Estas se egudizaron a 
partir de los atlos 80, cuando los palses 
latlnoamericanos comenzaron a sentir el 
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deuda (por entonces también de 80 mil 
millones de dólares). AI mismo tiempo, 
Brasil veta disminuir sin cesar el valor 
de sus exportaciones debido a la calda 
de los precios de las meterias primas. 

La redemocratizaclón 

EI agravamiento dei problema de ta 
deuda coincidió en algunos de los pai
ses dei continente corr.o Brasil y Argen
tina, con la transición polltica que puso 
fin a las dictaduras militares. los go
biernos civiles de José Sarney en Brasíl 
y Raôl Alfonsín en la Argentina here
daron de los militares obligaciones ex
ternas muy pesadas. AI mismo tiempo, 
se convertían en depositarios de l1;1s es-

peranzas de millones de electores que 
asociaron la redemocratización a una 
mejora de su nível de vida. Pero cuando 
llegó la hora de renegociar, tanto Sar
ney como Alfonsín tropezaron con la 
inflexibilidad de los acreedores y fueron 
presionados para aceptar la receta c;lási
ca dei Fondo Monetario Internacional, 
con recesión, reducción de gastos so
ciales y desnacionalización. EI sueno de 
un alivio después de tàntos anos de 
dictadura chocó con las condiciones 
draconianas impuestas por los acree
dores, respaldados por Ronald Reagan. 
EI resultado fue una desilusión generali
zada que contagió también a los go
biernos de Uruguay, Perú, Ecuador y 
Venezuela. 

la redemocratización, tan publicitada 

en Washington, 
tropezó con una 
política recesiva que 
generó el descon
tento popular y un 
consiguiente debi
litamiento de los 
gobiernos civiles. 
Sarney, Alfonsrn y 
el propio presidente 
uruguayo Julio 
Sanguinetti que-
daron entre la es
pada y la pared. 

Resulta cada dia 
más diflcil conciliar 
la preservación de 
las garantias indivi
duales y la partici
pación política, con 
el centralismo y el 
autoritarismo nece-
sarios para poder 

aplicar la receta dei Fondo. Cuando Ar
gentina, Brasil y Uruguay se dieron 
cuenta de que habían caldo en una 
trampa comenzaron a establecer con
tactos entre si. En poco tiempo, países 
como México, Perll, Venezuela y Co
lombia, también insatisfechos con la po
sición norteamericana, simbolizada en 
l\5 propuestas de James Baker, adopta
ban actitudes semejantes. 

Argentina, Brasil y México comen
zaron a coordinar un movimiento a fa
vor de la discusión autónoma dei pro
blema de ta deuda y otros palses, que 
nada podrían hacer solos, se adhirieron 
inmediatamente a la idea. Fue entonces 
que ganó cuerpo la reunión cumbre de 
México. 
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La iniciativa de realizar una reunlón 
de los deudores latlnoamericanos, sin la 
participación de Estados Unidos no es 
nueva. EI presidente cubano Fldel Cas
tro ya hab(a lanzado esa idea hace dos 
al'\os y medio, en una reunión de repre
sentantes gubernamentales y no gu~r
namentales realizada en La Habana en 
1985. Castro propuso en ese momento 
una moratoria colectiva de todos los 
países endeudados. Pero una moratoria 
colectiva, y alln individual, era una idea 
estigmatizada por el establlshment ban
cario internacional, que amenazaba con 
represàlias y tampoco era bien vista por 
los demês gobiernos latinoamerlcanos. 
Pero la realidad se encargó de empujar 
a Brasil hacia la moratoria y no pasó 
nada. También Penl, Ecuador y Bolivia 
limitaron sus pagos ai exterior ai 10% de 
sus exportaciones y tampoco pasó nada 
grave. 

Sangrfa de capitalas 

Actualmente, América Latina debe en 
conjunto 340 mil millones de dólares 
y todos los países dei continente ex
portan por ano bienes y servicios por un 
total de 150 mil millones de dólares (ci
fras de 1986). EI superávit comercial de 
Arr.êrica Latina se estimaba el atio pe
sado en 18.700 millones de dólares, me
nos que la remesa líquida para el pago 
de intereses de la deuda externa. Sola
mente en 1986 se envió a los acreedores 
un monto de 25 mil millones de dólares, 
lo que representa el total dei salão de la 
balanza comercial, mãs 6.300 millones 
de dólares de las reservas cambiarias de 
la región, las cuales se encuentran hoy 
en el nível más bajo de toda su historia. 
Se calcula que en este momento las re
servas en divisas de los países latinoa
mericar:ios, n', pasan en total de 15 mil 
millones dP Jólares1

• 

Comercio y ayuda 

En América Latina surgió tambiên la 
decisión de vincular los pagos de la 
deuda externa a un porcentaje dei Pro
dueto Bruto Interno. Brasil, por ejem.plo, 
intentó limitar la remesa de divisas ai 
exterior ai 2 ó 3% de su PBI, ai tiempo 
que exlg(a de los pa(ses acreedores una 
reciprocidad que debería concretarse en 
forma de majores condiciones comer
ciales y el fin dei proteccionismo. Pero 
los acreedores no aceptaron ni una idea 

ni la otra, e inslstieron en la tesis clásica 
de que el Fondo Monetario Internacio
nal debe vlgilar las economías de los 
países endeudados. 

Además, las autoridades flnancieras 
internacionales impusleron una loca 
carrera por las exportaciones. Para 
merecer un alivio temporarlo .en sus 
cuentas externas, se obllgó a los países 
deudo"'9 a orientar su producclón hacia 
el mercado exterior. Fue una trampa, ya 
que ai dar prloridad a las exportaclones, 
sacrificando el mercado interno, los paí
ses deudores acabaron trabando una 
competencla suicida donde cada uno 
trataba de vender mês barato que el 
otro. EI resultado fue la saturaclón dei 
mercado internacional, la acentuación 
de la caída de los precios de las meterias 
primas exportadas y un aumento en los 
benefícios de los países importadores 
industrializados que pod(an escoger a 
sus proveedores e imponer condiciones. 

Como si esto no bastase, los países 
desarrollados, en especial Estados Uni
dos, impusieron barraras aduaneras 
contra muchos pro
duetos industriali
zados como calza
dos, jugos de frutas, 
material siderurgl
co, textiles y otros. 
EI objetivo era 
proteger a los fabri
cantes dorr.ésticos, 
amenazados por la 
competencia de los 
países latinoameri
canos endeudados. 
Pero, de paso, va
rias naciones dei 
continente fueron 
alejadas de su prin
cipal mercado con
surr.idor a través de 
represalias de ca
rácter político. Bra
sil, por ejemplo, fue 
sancionado con la 
imposición de gra
vámenes a algunos 
de los productos 
que importa porque 
intenta desarrollar 
una industria elec
trónica y de infor
mática autónome. 

inclusive a los mês apasionados admi
radores dei Tfo Sam en América latina 
de que era inôtil seguir los "consejos" 
dei presidente Ronald Reagan. Hasta la 
tan publlcitada "ayuda para el desar• 
rollo", de Estados Unidos a América 
Central ha sufrido en los ôltimos dlez 
al'los una reducción drástica. 

Empobreclmlento 

La resistencla de los acreedores se 
tradujo en un inédito empobrecimiento 
de los latinoamericanos, ai punto que en 
Brasil, por ejemplo, cerca dei 42% de la 
población, casl 50 mlllones de personas, 
viven con un lngreso inferior a 60C dó
lares por atio. En los países mês pobres, 
como Haitf, la rente media per cêpita no • 
supera los 400 dólares anuales. En Ar
gentina el poder adqulsitivo dei salario 
cayó un 70% en los llltlmos dos aftos. 
los servicios asistenciales y los orga
nismos pôblicos responsables por servi
cios bãslcos entraron en colapso y el 
consumo interno cayõ a (ndices nunca. 

la trampa de las 
exportaciones aca
bó convenciendo En Nlcaragu• et dlAlogo con los oposfto,- fnt.eaa • todos 



vistos en la historia dei continente. En 
estas condiciones, resulta muy difícil 
sostenerse políticamente. Huelgas y 
manifestaclones se hacen lnevitables, 
mlentras aumenta la deslluslón popular 
con los líderes de los partidos tradlcio
nales que lntentan consolidar las frAgl
les democracias de la reglón. 

los regfmenes establecidos se vuel
ven vulnerables y la tentaclón dei retor
no ai autoritarismo cómienza a crecer 
en algunos sectores desilusionados con 
la demc.cracla. Por eso, los ocho presi
dentes resolvieron buscar salidas alter
nativas para preservar sus mandatos. 
Desde comlenzos de este ano, Argenti
na, Brasil y Uruguay establecleron un 
sistema de intercambio destinado a re
ducir los efectos de la carrera desespe
rada por exportar. Buscan también una 
complementación económica que alivie 
la necesidod de usar sus escasas reser
vas en dólares para pegar ai contado al
gunes importaclones esencieles, ya que 
los proveedores tradicionales no conce
den mês créditos a países endeudados, 
mLichos de los cuales están en rrorato
rie. 

EI sistema de comercio compensado, 
barter, también se presentó como una 
alterneti.Jn pera Argentina, Brasil y Uru
guey, cuyes reservas en divisas son sufi
cientes para pagar, a lo sumo, las im
portaciones de bienes esencleles de uno 
o dos meses. No deja de ser una ironfa 
que heya sido la deuda externe la que 
haye hecho renacer las viejas propues
tas de la lzquierde latinoamerlcane se
pultadas por la fuerza por Estados Uni
dos en los anos 60. 

A partir de la Revolución Cubana, los 
economistas y teóricos de la izquierda 
latinoamericana elaboraron propuestas 
de integracl6n económica, un provecto 
de unldad monetaria y comercio por 
trueque, pero esas ideas fueron siste
mêtlcamente boicoteadas con el argu
mento de que eran "antlnorteamerica
nas". Hoy esas propuestass resucitan 
a través de las mismas élites políticas y 

1 
empresariales que ayudaron a Estados 
Unidos a combatirlas. Incluso podero
sas empresas trasnacionales como la 
Ford y la Volkswagen se adhieren ai in
tegracionismo pare repartirse los mer
cados regionales y racionalizar ai uso de 
las fábricas y lfneas de monteje que 
quedaron ociosas por la cafda dei mer
cado interno en Argentina y Brasil. 

SI en el resto de América Latina la 

deuda hlzo entrar a los goblernos latl
noamerlcanos en contradicclón con Es
tados Unidos, en América Central existe 
un problema adicional: la guerra provo
cada por la declsión dei presidente Rea
gan de desestabilizar ai gobierno sandi
r.ista de Nicaragua. Se trata de una ver
dadere obsesl6n de la Casa Bianca, que 
repita la histeria a11ticubana que se apo
der6 de Washington a comienzos de la 
década del6 O, después que Fldel Castro 
se proclamó marxista-leninista. En el 
caso de Cuba, a través de los mês diver
sos medios de lntimidaci6n y de pre
sl6n, la Casa Bianca logr6 el apoyo de la 
mayorfa de los gobiernos conservado
res dei continente para imponer un blo-· 
queo diplométlco y comercial contra La 
Habana. Pero cor: Nicaragua esto ya no 
fue poslble. 

Nlcaragua no fue otra Cl!ba 

EI de-rrocamiento de la dictadura 

la paz• anheleda por los c:entroamerlcenos 

pro-norteamericanE de Anestesio So
moza, en 191-3 en Nicaragua, despertó 
simpatfas generalizadas en toda Am6ri
ca Latina. Además, los sandinistas, des
pués de la toma dei poder adoptaron un 
modelo polltico pluralista y no alineado, 
que hizo surgir una expectativa enorme 
en el resto dei continente. Washingtcn 
optó entonces por la intervención, adu
ciendo que el virus revolucionario nica
ragüense acabarfa por contagiar a los 
regfmenes de EI Salvador, Honduras y 
Guatemala, ya de por sr bastante ines
tables. Reagan se envolvló directamente 
en el problema, ai conferir a los somo
clstas el título de "combatlentes de la li
bertad" y apoyarlos militarmente. 

Ante la guerra no d(,clarada en Am~
rica Central; México, Panamá, Colc,mbia 
y Venezuela resolvieron proponer una 
rr.odiaclón entre los sandinistas y los 
pafses aliados de los norteamericanos 

(Honduras, Guatemala, EI Salvador y 
Costa Rica) a través dei Grupo de Con
tadora, func'ado en 1983, en Panal'T'á. 

En 1985 surgió el Grupo de Apoyo a 
. Contadora, formado por Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay. A partir de alll, 
todos los países dei continente se invo
lucraron directa o indirectamente en la 
búsqueda de una solución negociada 
para el conflicto centroamericano. Hasta 
el secretario general de la OEA, ~I bra
silel'io João Clemente Baena Soares, 
participe de las negociacior,es de paz en 
Amériu Central, contra la voluntad de 
Estados Unidos. 

EI 7 de agosto de este ano, el gobier
no de Costa Rica formuló una propuesta 
de par para América Central, que fue 
aceptada por Nicaragua, EI Salvac'or, 
G1.:atemala y Honduras, mientras que el 
gobierno norteamericano dab,1 mues
tras claras de que el acuerdo no lo con
formaba (ver cuademos dei tercer 
munc'o N!! 101 ;. Ronald Reagan se re

hus6 a suspender la ayuda 
militar a los "contras" y 
envi6 ai Congreso una 
propuesta para otorgarles 
nueva ayuda por 140 mil
tones de dólares, desafian
do abiertamente el acuer
do de Esquipulas. 

La crisis centroamerica
na no terminó aún. La si
tuación continúa inestable 
y los êxitos parciales lo
grados con el desarme de 
los espfritus, todavia no 

son definitivos. Va a ser muy diffcil 
desmontar la máquinaria de guerra 
construida alrededor de los "contras", 
que creó toda una estructura militar 
complfj a en pafses como Honduras y EI 
Salvador. Pero una cosa es evidente: 
por primara vez desde el inicio de la cri
sis, los países centroamericanos se per
cataron de que pueden intentar resolver 
sus problemas sin necesidad de actuar 
como voceros dei Departamento de 
Estado. Y detrás de ellos está el resto de 
América Latina. • 

1 Datos dei Banco Mundial lndlcan que el Producto 
Sru1o lnlllrno (POI) per câplla en América Latina cay6 do 
2.,390 mlllones de dólares en 1982 a 2. UO mlllones en 
1988 debldo a la acxl6n confunta de la recesi6n econe.-nl
ca r el crectmlento demográfico. Como si todos esos lacto
,., n&Q8UYOS no bastasen, la presl6n de los acreedores 
obllQ& a los palses endeudados a remUlr ai exterior unos 
20 mil mlllones de d61ares enuales, mlentras que la lnver
al6n extrenfera en la reglõn cayó de 34,600 mlllones de 
dólares en el perlodo 1979/82 o s6Io e.soo mlllones en 
1983/86, 



La diplomacia privada 

L os equivocas de la Casa Bianca y 
dei Departamento de Estado en 
cuestiones como la deuda y el 

conflicto centroamericano aumentaron 
la distancia entre Washington y las de
más capitales dei continente. Ese fenó
meno coincidió con el desarrollo de un 
proyecto polltico surgido embrionaria
mente hace 20 atlos que ahora adquiere 
caracterlsticas bien definidas. Algunos 
especialistas, como el uruguayo natura-

lo que ocurrió con el golpe militar en 
Brasil en 1964, en Uruguay y Chile en 
1973 y en Argentina en 191>. 

EI auge dei liberalismo 

AI final de la década dei 70, y ai co
mienzo de los anos 80, el liberalismo 
ocupó los mês altos estamentos guber
namentales en Estados Unidos. 

Ollvw North y el lrtnpta: •Jlff1llo de •diplomacia privada'" 

Después de do
minar todo el sis
tema económico 
norteamericano y 
de atravesar el 
Atlântico para con
tagiar a Europa, el 
liberalismo llegó a 
ser hegemónico en 
la diplomacia esta
dounidense. Por 
presión de Washin
gton y de las gran
des empresas tras
nacionales fueron 
cayendo una a una 
las grandes asocia-
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clones internacio
lizado brasilelio René Dreyfuss lo lla
man la "diplorAacia privada", porque el 
estado norteamericano fue sustituido 
por entidades privadas tanto en el plano 
legal como ilegal. (Ver cuadernos dei ter
ce, mundo número 94, "La Internacional 
Capitalista"). 

En la "diplomacia privada" los inte
reses estratégicos, pollticos y económi
cos de Estados Unidos, ya no se expre
san obJigatoriamente a través de la ac
ción dei estado, como ocurrió durante la 
época dei big stick y en la guerra fria, si
no a partir de la iniciativa directa de las 
empresas y corporaciones. EI emb'rión 
de este nuevo estilo diplomático surgió 
cuando las grandes empresas nortea
mericanas crearon una "internacional 
capitalista", de la cual el llamado Con
sejo de las Américas, surgido en la dé
cada dei 60, es la más clara expresión. 
Hasta la década dei 70 las trasnacionales 
procuraron que el estado norteamerica
no protegiese de la forma más concreta 
posible sus intereses estratégicos. Fue 

nales de productores de matarias pri
mas. Algunas simplemente naufraga
ron, como el·cartel dei estatlo, otros so
brevivieron a duras penas como los dei 
azúcar, cobre, cacao y café. La OPEP, 
por otro lado, ya no es más el sólido y 
poderoso grupo de los anos 70. En casi 
todos los organismos económicos in
ternacionales predomina hoy la teoria 
de la eliminación dei proteccionismo, de 
las reservas de mercado y las cláusulas 
de preferencia. 

En el plano de las actividades ilega
les, la expresión más clara de la "diplo
macia privada" es el escândalo lrangate, 
que mostró una compleja red de acuer
dos y transacciones confeccionada en la 
clandestinidad y sin consultar ai Depar
tamento de Estado norteamericano. 

EI nuevo discurso polftico pasó a 
concentrarse en la lucha contra las em
presas estateles, en una estrategia d813· 
tinada a aprovechar el debllitamiento 
dei sector público para hacerlo aparecer 
como el único resp9nsable por el gi-

gantesco endeudamiento regional. Iró
nicamente el liberalismo antiestatal se 
transformó en bandera de los sectores 
que en el pesado lucharon por la con
quista dei aparato dei estado, para con
seguir la realización de sus objetivos 
económicos. 

La redemocratlzación en palses como 
Brasil, Argentina, Uruguay y Bolívia fue 
aprovechada por los grandes poderes 
económicos para eliminar el centralís
mo, estimulado por ellos mismos du
rante el perfodo de las dictaduras militares. 

La neutralizaclón dei estado pasó a 
ser una condición esencial para las em
presas trasnacionales que aspiran a ad
quirir una total libertad para concluir los 
acuerdos que más les convengan. 

t0u6 hacer con la deuda7 . 
La estrategia liberal apunta actual

rnente a la conversión de la deuda en 
c..pital, presentándola como gran solu
ción ai problema dei endeudamlento. 
Ante la imposibilldad de recuperar el 
total de sus créditos, los bancos interna
cionales y las compai'\las trasnacionales 
pretenden transformar los valores no
minales en acciones o inversiones, in
tentando de este modo asumir el con
trol de las empresas que todavia poseen 
un capital mayoritario nacional. Es un 
proceso que recién comienza, pero que 
ya ha desencadenado una guerra de 
nervios bastante Intensa. Los deudores 
latinoamerlcanos en general aceptan la 
ldea de la conversión como una forma 
de disminuir el peso angustiante dei pa
go de los intereses. 

Como las regras de juego todavra no 
fueron definidas y como el liberalismo 
enfrenta aún la resistencia de algunos 
sectores, -entre ellos el militar- en va• 
rios pafses la situaclón latinoamerlcana 
es delicada. La transicíón actual tanto 
puede conducir a la consolldaclón de los 
partidarios de la libertad total y, por 
consiguiente, a un proceso desenfrena
do de desnacionalizaciones, o bien pue
de encaminarse en sentido opuesto. En 
ese caso, puede conferir un Inesperado 
margen de maniobras a los debilitados 
palses deudores, en el supuesto de que 
consigan manejar el consenso surgido 
durante los últimos meses en el tema de 
la formación de un frente común para 
negociar con los acreedores, como en lo 
referente ai oonfrlCto centroemericano y 
a la reaproximaâón oon la Unión Soviética. • 



La "glasnost" 

E 
n setiembre de este ano, ai mi
nistro de relaciones exteriores 
de la Unlón Soviética, Eduard 

Schevardnadze, se convirtió en el pri
mar dirigente de la URSS que visita 
América dei Sur. EI viaje estaba desti
nado principalmente a allanar el terreno 
para una futura visita de Mikhail Gorba
chev. Schevardnadze fue muy cuidado
so en sus declaraciones en Rfo de Ja
neiro, Buenos Aires y Montevideo, tra
tando de evitar cualquier suspicacia que 
pudiera !levar a pensar que la apertura 
soviética en América Latina representa 
una tentativa de expansionismo diplo
mático, en un momento en que los paí
ses dei continente buscan una posición 
más autónoma de Washington. 

viéticos en meteria de pesca y se trans
formó en el primer pais latinoamerica
no, sln contar a Cuba, que compró ar
mamento a la URSS. 

Durante la década dei 70, los soviéti
cos llegaron a equipar el 20% de las re
presas hidroeléctricas dei sub conti
nente. 

La penetración comercial de la Unión 
Soviética se vio facilitada AOr el sistema 
de pagos adoptado. Los planes de fi. 
nanciación de tas 
operaciones fueron 
a largo plazo, con 
intereses bajos y 
siempre se utilizó la 
cláusula de recipro
cidad que posibilita 
el intercambio de 
matarias primas por 
productos manu 
facturados y servi
cios. Sin embargo, 
el hecho que los so
viéticos siempre 
compraron más de 
lo que vendifron 
(excepción hecha 
dei intercambio con 
Peró) generó gran
des saldos comer-

prima y know how brasilei'\os, para pro
ducir un jugo concentrado de naranjas 
que será vendido en Estados Unidos y 
Europa. Una firma sueca será la encar
gada de envasar el producto y las ga
nancias provenientes de la comercializa
ción se repartirán entre todas las em
presas asociadas. EI mismo joint venture 
producirá además jugo de manzana 
para consumo local en la URSS. 
Otro puente de aproximación entre la 
URSS y América Latina fue la posición 
adoptada por el Kremlin en relación ai 
pago de la deuda externa. Los soviéticos 
siempre fueron partidarios de la cance
lación de tas deudas con productos pri
marios o manufacturados, y mantuvie-

Schevardnadze, sin embargo, lanzó 
discretos mensajes contra el Departa
mento de Estad~ y el Pentágono ai 
afirmar que la URSS rechaza la división 
dei mundo en áreas de influencia, lo que 
colocarfa a América Latina bajo la he
gemonia norteamericana. En realidad, 
el ministro soviético sabe que Estados 
Unidos ocupa una posición privilegiada 
con respecto a América Latina, pero in
tentó reducir esa situación, definiéndola 
como una cuestión de hecho (sujeta a 
alteraciones) y no de derecho (lo que 
Implicaria decir inmutable). 

EI Kremlin intenta reaproximarse a 
América Latina, buscando concertar 
nuevas oportunidades comerciales, es
paces de generar dividendos pollticos a 
medio ptazo. 

ciales a favor de los Shevardnadze y Sangulnettl, en Montevldeo 
latinoamerlcanos, lo 

Las alianzas comerciales 

Paradojalmente fue durante el perío
do más represivo, en la década dei 70 
que comenzaron a implementarse las 
alianzas comerciales más importantes 
de la Unión Soviética con algunos paí
ses como Argentina, Brasil, Peró y Mé
xico. Los soviéticos comenzaron a im
portar meterias primas y a proveer 
equipos y servicios para sectores eco
nómicos de base, como energia y trans
portes. Argentina se convirtió en el so
cio mês importante gracias a sus ex
portaciones de trigo. Brasil-Gomenzó a 
vender soja y minerales, en tw,to que 
Peró, a partir de 1968 se asocló a los so-
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que acabó por estancar el comercio bi
lateral. 

A partir de los al'los 80, el comercio 
entre la Unión Soviética y América Lati
na comenzó a declinar por causa de los 
saldos desfavorables. En ese momento, 
se comenzó a pensar en la formación de 
joint-ventures, un terreno en el que Brasil 
tuvo un papel destacado. La primer ex
periencia exitosa tuvo lugar en. P?ró, 
cuando empresas brasilel'\as y sov1ét1cas 
se asociaron para construir una represa 
hidroeléctrica y, más recientemente, en 
Angola, donde se repitió la experiencia 
en la oonstrucxi6n de la represa de Capanda. 

Durante la visita da Schevardnadze 
se concretó el provecto mês complejo 
en meteria de joint ventures entre Brasil 
y la Unión Soviética. Se trata de la 
construcción de una fábrica de jugos de 
frutas en la .URSS, utilizando meteria 

ron intereses no extorsivos lo que fa
voreció su imagen de socios razonables. 

EI comercio de los soviéticos en 
América Latina no alcanzó todavia ai 
10% dei intercambio global de la región 
pero ya comenzó a rendir dividendos 
políticos. Gorbachev vendrá el ano que 
viena para intentar maximizar los rédi
tos de esta situación, utilizando hábil
mente su glasnost. La presencia dei diri
gente soviético puede sin embargo, re
sultar más lucrativa para sus anfitriones 
que para la URSS. No en términos de 
acuerdos comerciales concretos, sino 
porque los presidentes latinoamerica
nos van a poder utilizar la "carta soviéti
ca" en sus negociaciones con los acree
dores de Wall Street y de la City nor
teamericana. Este es un argumento 
puede quitaria el sueflo a Ronald Rea
gan y a los banqueros. . • 

Carlos Castilho 
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OPINION 
AMERICA LATINA 

Seííales de cambio 
Neiva Moreira 

E 
I impacto que produjo en Brasi
lia, Buenos Aires y Montevideo 
no fue pequeno. Pero conven-

gamos que no era para menos: ver la 
enorme bandera roja tremolando ai la
do de los emblemas nacionales de Bra
sil, Argentina y Uruguay, países que 
hasta hace pocos anos atrâs estaban 
bajo dictaduras de claro cuno antico
munista, no es algo a lo que esternos 
habituados. Y ver ai canciller soviético 
Eduard Shevardnadze, con sus estilos 
renovadores, conversando afablemente 
en las reuniones diplomáticas con 
nuestros militares uniformados de gala 
tampoco era previsible ayer nomãs. 
Pero es asl, setenta anos transcurrleron 
desde la revolución rusa de 1917 y fue 
necesario todo ese tiempo para que un 
canciller venido de aquellas latitudes 
nos visitara oficialmente. Y su presencia 
entre nosotros nos !leva a una reflexión: 
muchas veces poC:emos no sentiria, 
pero la Historia continóa su curso, ine
xorablemente. 

No pocos latinoamericanos fueron 
encarcelados por tener en su casa algón 
libro o panfleto con el slmbolo de la r,,
volución soviética. En Brasília, hace cin
co anos atrás, el monumento erigido en 
homenaje ai Presidente Juscelino Ku
bitschek. -diseriado por el arquitecto Os
car Niemeyer- provocó una verdadera 
tempestad política porque provecta una 
sombra que algunos interpretaron co
mo discretamente parecida ai símbolo 
de la hoz. 

De la misma forma, muchos se sor
prendieron en Brasil ai ver en la televi
sión a José Sarney y Fidel Castro con
versando en forma cordial, cuando se 
inauguró el discado directo entre ambos 
palses. O en Uruguay, ai asistir por pri
mera vez en la pantana chica, a una en
trevista concedida por el Presidente cu
bano a una periodista uruguaya. Sin 
embargo, ni nuestras naciones se esta
ban aproximando ai socialismo por esa 
razón ni la Cuba revolucionaria estaba 
claudicando ante el capitalismo. 

E n verdad, todo esto podrfa parecer 
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anecdótico, pero no lo es. Estos episo
dios muestran cambios senslbles en el 
cuadro polltico latlnoamericano. 

La formaclón dei Grupo de Conta
dora y posteriormente dei Grupo de 
Apoyo, abrió camino a un nuevo estilo 
en las relaciones entre nuestros países. 
Y las reclentes decisiones conjuntas de 
los jefes de Estado centroamerlcanos, 
que formalmente sellaron el camlno ha
cia la paciflcación de la región y le va
lieron el Premio Nobel de la Paz ai pre
sidente Oscar Arias de Costa Rica, mar
can otro hito en nuestra diplomacia. Se 
busca, claramente, una solución nego
ciada ai margen de Washington para la 
crisis que Reagan provocd y alimenta en 
América Central. 

En noviembre en México, ocho pre
sidentes latinoamerlcanos se van a reu
nir, por primara vez, sln ser convocados 
por la Casa Bianca, como enfatizó el 
canciller mexicano Bernardo Sepdlveda. 
Y los ministros de Hacienda de Argenti
na, México y Brasil resolvieron reunirse 
en forma sistemática para definir estra
tegias para la negociaclón con el club de 
los acreedores. 

Lo que los banqueros mês temen, el 
Frente Unido de los Deudores, estê co
menzando a existir en la prãctica, aun 
cuando no se adapte esa denomínación, 
tan polémica y temida, en los docu
mentos conjuntos. Pero, para citar sólo 
un ejemplo, cuando en nombre de mês 
de 23 países dei mundo subdesarrollado 
Nigeria lleva ai Departamento dei Te
soro de los Estados Unidos y a su desa
creditada agencia, el FMI, un punto de 
vista comón de todas esas naciones, el 
nombre importa poco, lo que en reali
dad se está escuchando es la voz dei 
club de los deudores. 

D urante la crisis dei petróleo de la 
década dei 70 se decfa que cada 
vez que uno de los jeques dei 

Golfo estomudaba, la economfa de los 
países no petroleros dei Tercer Mundo 
se agarraba una gripe. Hoy sucede lo 
contrario. Basta que se insinóe la posi• 
bilidad de que algunos de los mês Im
portantes deudores declaren nuevas 
moratorias, siguiendo los pasos dei Bra
sil, Ecuador o Peró para que los ban-

queros lnternaclonales y sus amoedei Club 
deParfssetenganquemetar en la cama. 

E so no significa que esternos 
aslstlendo a una sltuaclón sln 
salida dei capitalismo ni que la 

crlsis de la bolsa de Nueva York lleve 
a la qulebra dei sistema flnanclero in
ternacional. Pero es evidente que a nlvel 
dei Tercer Mundo -y en particular en 
AmArlca Latina y el Carlbe- estAn des
puntando fuerzas nuevas que comlen
zan a trazer diagnósticos mês ajustados 
y certeros sobre el orlgen de nuestros 
problemas. Dei otro lado de la lfnea, los 
acreedores están siendo forzados a ha
cer conceslones y redefinir sus estrate
gias, para asegurar la supervivencia de 
sus intereses esenclales. 

Una de estas novedades, que en al
gunos casos se esboza como una con
clencla incipiente, es que nlngôn pro
yecto de emancfpaclón económica serA 
viable si no parte de dos premisas: la 
unldad latinoamericana y la lndepen
dencia en relación a Estados Unidos. 

Cuando vemos el poderfo de las 
trasnacionales que cada dia ampUan sus 
ãreas de domlnio, o cuando nos depa
ramos con la presencia de marines en 
varias naclones dei Sur, en pleno final 
dei siglo XX, o cuando sufrlmos con Ni
caragua agredida y constatamos el alto 
precio que estamos pagando porque un 
pul\ado de banqueros internacionales 
intenta trabar nuestro desarrollo, cuan• 
de, comprobamos los resultados de la 
guerrilla comercial y tecnológica dei 
Norte contra nuestras frêgiles econo
mfas, podemos sentirnos tentados de 
pensar que de Bolfvar para acá sdlo 
hemos !levado las de perder. 

P 
ero no es tan asf. La nueva di
plomacia latinoamericana aón es 
tlmide y vacilante, pero avenza, 

fortaleciendo los sentirriientos de inde
pendencia y autodeterminación. Y se 
expresa en iniciativas concretas. 

En ese contexto se sltlla el simbolis
mo de la be ndera roJa en nuestros ae
ropuertos recibiendo a Shevardnadze. 
EI suetlo de Bolfvar y los ideales dei Che 
aún están distantes pero lo que Importa 
es que no erremos el camino, pues la 
senda está trazada... • 



EL SALVADOR 

Duarte (segundo, der.) se rec:lne con el FDR-FMLN, cuya delegacl6n estabe encabuada por Gul lenno Ungo (prlffllll"O, l zq.) 

Un diálogo difícil 
La presencia de la cúpula de la guerrilla dei FMLN en San 
Salvador fue impactante, pero los frutos dei diálogo con el 

presidente Duarte van a demorar en madurar 

Jaime Brener, 
enviado especial a EI Salvador 

E 
I diêlogo entre el gobierno de 
Napoleón Duarte y el Frente 
Farabundo Martl para la Libera-

clón Nacional (FMLN), realizado en la 
capital salvadorena los días 4 y 5 de oc
tubre no desembocó en ningún acuerdo 
de paz duradero. En verdad, el ónlco 
punto en que coincidieron ambas partes 

fue en seguir negociando, y el encuen
tro de cúpula mostró las flsuras profun

das que dividen a la socledad de este 
pequeno país centroamericano. 

Sin embargo ante la población de to
do el país -y en particular ta de San Sal
vador- quedó claro que el propio presi
dente Duarte reconoció têcltamente la 
exlstencla de dos poderes de hecho en 
el país, ai aceptar recibir e la dirigencia 

de la guerrilla en pleno centro de la ca-

pital. Recuérdese que tos encuentros 
anteriores entre el gobierno y el FMLN 
se hablan realizado en lugares dei inte
rior de difícil acceso, y bajo un manto de 
sigilo. 

En verdad, el equilíbrio militar entre 
las fuerzas armadas y los insurgentes 
hace difícil prever para el corto plazo el 
fln de la guerra civil que con un costo de 
mês de 50 mil víctimas, asola el pais 
desde hace siete al'los. 

EI diêlogo fue precedido por una 
verdadera pulseada entre el gobierno 
y la guerrllla. Desde el mes de agosto la 
iniciativa estaba dei lado dei presidente 

Duarte debido a la firma de los acuerdos 
"Esquipulas li" (ver cuademos dei teret1r 
mundo N~ 100 y 101), junto con los go
biernos de Nicaragua, Honduras, Gua
temala y Costa Rica. Como se sabe, los 
acuerdos exhortan a los gobiernos de la 
región a negociar con los grupos guer
rllleros, a los cuales se llama a deponer 

las armas. A Duarte le fueron suma

mente útiJes las expectativas generadas 
por la cumbre presidencial de Esquipu
las, pues la misma coincidió con un 
momento de auge de las actividades 
militares dei FMLN combinado con una 
visible erosión de las bases sociales dei 
gobierno. EI desgaste de Duarte era 
particularmente vlsible entre los campe
sinos, frustrados por la no conclusión de 
la reforma agraria, punto central dei 
programa de la Democracia Cristiana, el 
partido oficial, y responsable por un 
buen caudal de votos que ayudó decisi
vamente a la victoria electoral de 1982. 

Los grandes terratenientes también 
aumentaban sus críticas ai gobierno, 
que intentaba elevar la carga impositiva 
sobre varios productos de exportación, 
justificando la medida por el "esfuerzo 
de guerra". 

Et escenario fue montado 

Pero esa relativa ventaja têctica de 
Duarte duró poco. EI FMLN, que con
trola mês de la tercera parte dei territo

rio salvadorel'lo, exigió y obtuvo un 
diêlogo sin la deposición de las armas 
(que el gobierno había intentado impo
ner como peso previo). Fue en esas 



Una multitud de gente alegre aguarda los resultados dei diQogo entre el goblemo y la guln'lla 

condiciones, es decir, armados, que los 
guerrilleros hablan participado en li!S 
instancias anteriores dei diálogo con 
Duarte -en Ayagualo y Las Palmas- en 
1984. 

La mafiana dei dia 4 de octubre el 
cardenal arzobispo de San Salvador, 
Arturo Rivera y Damas, mediador en las 
negociaciones, recibi6 a los delegados 
de la guerrilla y dei gobierno en la sede 
de la Nuncia1ura Apostólica de la capi
tal. 

EI presidente Duarte estaba acom
pafiado, entre otros, por el ministro de 
Defensa, general Eugenia Vides Casa
nova. La delegaci6n de los rebeldes as
taba encabezada por Guillermo Ungo 

r 

nos y espafioles, transportados en vehf
culos de la Cruz Roja Internacional. 

Los debates duraron más de veinte 
horas consecutivas y durante ese lapso, 
en el interior dei pais, tropas de uno y 
otro bando continuaron los enftenta
mientos, ya que formalmen1e no regia 
ningún cese dei fuego. La capital estaba 
literalmente ocupada por millares de 
militantes de la Uni6n Nacional de Tra
bajadores Salvadorefios (UNTS), la 
central sindical más importante dei pais, 
que se dice que tiene vínculos con la 
guerrilla. Simpatizantes dei FMLN tam
biên confluyeron hacia las calles céntri
cas, realizando junto con los trabajado
res una masiva manifestaci6n de apoyo 

ai diálogo y exi
giendo que el go
bierno se dlmltlese 
para favorecer el 
ingreso dei proceso 
de negoclaclón en 
una nueva etapa. 

Tres dias y tres 
noches fuera de lo 
com6n 

EI Salvador vlvló 
tres dias y tres no
ches lnolvidables, 
que anticipaban la 
alegrfa popular con 
la conquista tan 
anhelada de un fu. 
turo de paz y justi
cia social. Milltantes 
de la UNTS acam

paron en los alrededores de la nuncia
tura, portando grandes banderas rojas, 
símbolo de la central sindical, cantando 
canciones revolucionarias y gritando 
consignas antinorteamericanas y contra 
Duarte. Fueron tan importantes las ma
nifestaciones de los sectores de lzquler
da que fue necesario cancelar un acto 
que estaba previsto en apoyo dei go
bierno. 

Pero los problemas dei presidente no 
se limitaban a las protestas de los tra
bajadores y la lzqulerda. La poderosa 
Asociaci6n Nacional de Empresas Pri
vadas (ANEP) publlcó una solicitada en 
los prlncipales periódicos de la capital 
en la que acusaba ai gobierno de "divi

dir el poder" oon el 
FMLN. Una buena 
parte de esos em• 
presa rios habfa 
apoyado a Duarte 
en la campal'la 
electoral de 1982, 
pero le recrimina 
ahora su postura en 
relaciõn a la gue
rrilla. 

La alegria se 
transforma en 
esceptldsmo 

y Rubên Zamora, 
presidente y vice
presidente dei 
Frente Democrático 
Revolucionario (FOR), 
el brazo político dei 
movimiento arma
do, acompai'iados 
de los comandantes 
Shafik Handal y 
Jorge Melêndez, 
quienes represen
taban ai FMLN. Los 
dirigentes guerrille
ros hablan llegado 
directamente de 
Chalatenango, zona 
bajo su contrai, con 
una escolta de di
plomáticos mexica- Los dirigentes dei FDR-FMLN hiclen>n un pronunclamlento pQbllco en San Salvador 

La alegria popu
lar durante el largo 
transcurso dei diá
logo contrastaba 



con el esceptlcismo 
que cundió une vez 
terminado el en
cuentro. La falta de Sin acuerdo las reunionas realizadas en EI 

Salvador y Venezuela, afirmó: 

acuerdo entre 
Duarte y el FMLN 
transformó San 
Salvador en un lu
gar desolado. Un 
diplomático lati-
noamericano que 
pidló permanecer 
en el anonimato re
sumfa la causa de 
toda la tristeza en 
esta frase: "La 
gente sabe que la 
guerra va a ser lar
ga". Para ese di
plomático, el cua
dro polftico actual 

D Después de tres dias de 
negociaclones en la capi

tel venezolena, el gobierno 
salvadorel'lo y ai FDR-FMLN 
reconocieron que no hablan 
llegedo a ningún ecuerdo. Las 
reunlones de Carecas, pro
gramadas para dar continui
dada! diálogo realizado en 
San Salvador, tuvieron lugar 
dei 20 ao 22 de octubre. 

quien, ai final de los tres dias 
de reuniones afirmó que "se 
insistirá en llegar a una solu
ción" a pesar de que, en su 
opinión, las posiciones dei 
FMLN están "muy inflexi
bles". 

Por su parte Guillermo 
Ungo -quien viajó a Europa 
después dei encuentro de San 
Salvador, para participar en 
una reunión de la Internacio
nal Socialista, de la cual es 
uno de los vicepresidentes-
comentando los resultados de 

"Es diflcil llegar a una nego
ciación porque a Duarte sólo 
le interesa hablar dei cese dei 
fuego, sin analizar propuestas 
concretas que permitan poner 
fina las causas de la guerra". 

En Carecas, como estaba 
estipulado, se reunieron las 
dos comisiones creadas en el 
encuentro de San Salvador. la 
que estudia una forma de !le
gar ai cese dei fuego y la que 
profundiza el contenido de los 
acuerdos "Esquipulas li", que 
orientan las negociaciones en 
curso. 

La representación guber
namental estaba encabezada 
por Alejandro Duarte, hj o dei 
presidente Napoleón Duarte 

dei pafs muestra divergencias profun

das. Un vasto espectro de la población 
apoya ai FMLN mientras hay también 
sectores violentamente contrarios a la 
guerrilla y en medio de ellos está un 
amplio sector indefinido. Ouien con
quiste este sector, vencerá la contienda. 

Ganar el centro 

De hecho exlsten ya provectos desti
nados a ganarse a estos sectores indefi
nidos. Los partidos Conclliación Nacio
nal y Social Demócrata (ambos de opo
siclón legal), astán articulando, j1.,nto 
con intelectualas católicos, una "tercera 
fuerza", equidistante dei gobierno y de 
la guerrilla. EI propio Rubén Zamora 
admitió que existe "un amplio espacio 
polltico que tiene que ser ocupado". EI 
dirigente dei FOR no cree sin embargo 
que saa posihle una "tarcere via" para 

solucionar la crisls salvadorel'la, ya que 
las élitas dai pafs se niagan terminante
mente a aceptar cualquier reforma so
cial y sólo por ese camlno podrla ser 

minimizado ai apoyo popular a la gue
rrilla. 

encuentros, y la otra se encargará de 

estudiar un cese dei fuego. 
Sintomáticamente, el gobierno y los 

rebeldes decidieron presentar el balance 
dei encuantro en lugares diferentes. 
Duarte, en un hotel de cinco estrellas de 
San Salvador, desde donde exhortó a la 
guerrllla a deponer las armas "en ras
peto a los acuerdos Esquipulas 2". EI 

volvlan a Chalatenango después de ha

ber hecho esa primara visita, marcante, 
a la capital. 

La semana siguiente Duarte viajó a 
Estados Unidos en busca de más ayuda 

militar y, rompiendo el protocolo, besó 
la bandera norteamericana. 

Mientras tanto, en el interior de EI 
Salvador los enfrentamientos entre tro-

Durante el diálogo, Zamora dio a co- En Chalaten1ngo el eJ6rclto vlglla a los guetTlllefOS 

nocar su intención de retornar a EI Sal-
vedor en breve "para ampliar los con
tactos dei FDR-FMLN con otras fuerzas 
sociales". 

AI finalizar las negociaclones el Obis
po Auxiliar de San Salvador, Gregorio 
Rosa Chávez, leyó un comunicado con
junto que anunclaba la formación de 

dos comisiones mixtas entre ai gobierno 
Y la guerrilla. Una de afias dará conti

nuldad ai diálogo, preparando nuevos 

FDR-FMLN premió la tenacidad da sus 
militantes y simpatizantes cuando a la 
una de la mariana dei 6 de octubre 
Guillermo Ungo y el comandante Shafik 
Handel hlciaron sendos discursos públi

cos. "Nuestra lucha no terminará mien
tras haya an este pais injusticias", dljo 
Handel, protegido, paradojalmente, por 
tropas de choque dei gobierno. Horas 
más tarde los comandantes guerrillaros 

pas gubernamentales y el FMLN vol
vieron a sucederse, con un balance san
griento. Solo durante la primara sema
na posterior ai diálogo, hubo un total de 
168 bajas de ambos lados, entre muer
tos y heridos. 

Todo indica que ai conflicto salva
doreno continuará formando parte de la 
vida cotidiana de esa sufrida población 
por bastante tiempo aún. • 



MEXICO 

Salinas, un discípulo premiado. 
, 

Saflnes de Gortarh un economista ortodoxo, ISU'!'lnl el poder en medi o de una aevet'11 crlsis 

Ernesto Osorio 

P 
or decisión "unânime de las ba
ses'' dei Partido Revolucionario 
Institucional -según la versíón 

oficial- o por respcnsabilidad exclusiva 
dei presidente Miguel de la Madrid, co
rr.o todos saben que ocurrió, el licencia
do Carlos Salinas de Gortari es a partir 
dei 4 de octubre et candidato dei oficia
lismc, mexicano a la presidencia de la 
República en la justa electoral dei ano 
próximo. 

Ccrr.o es costumbre desde hace más 
de 60 anos, el PAI eligió su carta fuerte 
para darle continuidad a la política dei 
mandatario saliente. En esta ocasión la 
opción se hizo teniendo en cuenta prin
cipalmente el aspecto económico. Me
díos empresariales y financieros mexi
canos y extranjeros, sobre todo de Es
tados Unidos, coinciden en senalar ai ex 
titular dei Ministerio de Programación y 
Presupuesto como el hombre que se
guirá l'T'ás estrictarr.ente la política eco
nómica aplicada por Miguel de la Ma
drid: una solución gradual y progresiva 
de la crisis, con ta implantación de un 
eventual "Plan Azteca", similar ai 
"Austral" en Argentina y ai "Cruzado" 

en Brasil. 
En las filas opositoras las opiniones 

coinciden con las de los cfrculos empre
sariales, en que Salinas de Gortari dará 
continuidad a la política económica tra
zada en este sexenio. Pero en vez de 
una cierta euforia se observa perplàµ
dad y pesimismo. Desde la izquierda 
a la derecha, los diriaentes de los seis 
partidos de oposición consideran que ta 
designación de Salinas como candidato 
dei PRI muestra la opción dei partido 
mayoritario mexicano de continuar 
promoviendo la concentración de la 
renta, privilegiando ai sector empresa-· 
rial, tanto nacional como extranjero. 

Coincidentemente, ai día siguiente de 
conocerse la postulación dei candidato 
prifsta se registró una sorpresiva alza en 
la Bolsa de Valores de México. Poco 
antes dei cierre de las operaciones de 
ese día, el Indica de precios senalaba 
una oscilación alcista sin precedentes. 

Una "reelección" 

Gonzalo Altamirano Lima, secretario 
general dei Partido Acción Nacional, 
(P-')'N), afirmó en una conferencia de 
prensa que esa designación es, en ver
dad, "una reelección", puas los objeti-

EI hombre que 
ayudó a trazar 
la polftica 
económica de 
Miguel de la 
Madrid es el 
escogido de 1 
presidente para 
sucederlo en el 
poder 

vos de la actual admlnistración "se ve
rán consolidados con el régimen que 
sustentará Salinas de Gortari". Por su 
parte, Francisco Ortiz Mendoza, dei 
Partido Popular Socialista (PPS), afirmó 
que contrariamente a lo que ha venido 
h_aciendo su partido desde hace 30 anos, 
ésta vez "resulta im.posible una alianza 
con el PRI" porque quedó claro que "ya 
no existe el objetivo común de impulsar 
el s ector estatal de la economia." He
berto Castillo, candidato presidencial dei 
Partido Mexicano Socialista (PMS), re
cientemente creado a partir de una 
alianza de varias organizaciones de iz
quierda, tambiên estima que con Sali
m,s de Gortari el PRI optó por mantener 
la orientación económica actual. 

Los números no favorecen la sim~,a
tla popular por la candidatura de Sali
nas. La inflación, que el programEc eco
nómico de Miguel de la Madrid prome· 
tió abatir, se ha mantenido oscilante en 
torno ai 110%. Los precios suben mês 
rápidemente que los salarios, que en los 
últimos cinco anos han perdido 40% de 
su poder adquisitivo; el servicio de la 
deuda saques la economfa con la obli
gación de pagar mil millones de dólares 
ai mes por concepto de lntereses (la 
deuda principal llega a U$100 mil mlllo-



nes); la desocupación aumenta y las ex
pectativas de la clase media y de las 
grandes mayorías asalarias de conquis
tar un nivel de vida mejor, se vuelven 
cada vez mês distantes. 

Pese a que el mantenlmiento de esa 
política te generará a Salinas de Gortari 
un enfrentamiento con los poderosos 
sindicatos mexicanos, nadie duda de 
que el próximo presidente mantendrá la 
trnea de "austeridad" de Miguel de la 
Madrid, de quien fue alumno en la Uni
versidad Nacional Autónoma de México 
y a quien debe la fulminante carrera po
lítica que lo catapulta a la presidencia de 
México a los 39 al'los de edad. 

Salin11s está acostumbrado a esas 
tensiones, ya que durante los seis anos 
de gobierno de De la Madrid mantuvo 
enfrentamientos con la Comisión de 
Asuntos Económicos dei Congreso dei 
Trabajo. En los peores momentos mo
mentos de la compresión salarial fue a 
Salinas de Gortarl desde su cargo de se
cretario de Programación y Presupuesto 
a quien le cupo la responsabilidad de 
salir en defensa de la política económica 
oficial. 

Los trabajadores afiliados a la Confe
deración de Trabajadores de México ya 
anunciaron que preparan un documento 
en el que repetirán ai candidato los re
querimientos básicos y urgentes de la 
clase obrera. EI sector agrario, por su 
parte, ha manifestado que indepen
dientemente de las opiniones de otros 
trabajadores, para los campesinos me
xicanos la designación de Salinas de 
Gortari representa la continuidad de las 
iniciativas progresistas que para el cam
po ha sustentado Miguel de la Madrid. 
No obstante, el mismo dia que el líder 
de la Confederación Nacional Campesi
na formulaba esa afirmación, en el atrio 
de la Catedral Metropolitana, frente ai 
Palacio Nacional, cientes de campesinos 
de distintas regionas de México espera
ban, en el marco de la Reforma Agraria, 
atención a sus demandas. 

Criticas de la Corrlente Democr4tlca 

crático v sin celebrar asambleas secto
riales V nacionales, es muestra fiel de ta 
imposición de una decisión a tas bases 
partidarias. Por eso, "en forma mayori
taria repudiamos esas actitudes de ta 
cúpula dei PRI", afirmó. 

En verdad, el procedimiento dei 
"destape" dei candidato priísta -que 
este ano tuvo una variante, la preselec
ción de seis nombres en vez de uno (ver 
cuademos dei tercer mundo número 
100)- refuerza los argumentos que 
siempre esgrimió la Corriente Demo-

Salinas de Gortari, ya que será, sin du
da, el próximo presidente de México. 

Hace unos quince anos, el hoy candi
dato presidencial escribió un artlculo 
donde analizaba el movimiento obrero. 
"Si lo que buscamos es la construcción 
de una sociedad con un desarrollo más 
equilibrado, que permita obtener em
pleo a quien lo solicite, que proporcione 
una distribución equitativa dei ingreso y 
se oriente hacia un crecimiento nacio
nal, la participación dei sector popular y 
dei sector obrero en esa construcción es 

La candidatura disidente 
D En una reacción 

inesperada a la de
signación de Salinas de 
Gortari, Cuauhtêmoc 
Cárdenas, hijo dei presi
dente Lázaro Cárdenas, 
se desafilió dei PRI y 
aceptó la postulación 
presidencial por el pe
queno Partido Autêntico 
de la Revolución Mexi 
cana (PARM). Paralela
mente, el PARM rompió 
sus viejos lazos con el 
oficialismo, ai cual habla 
apoyado invariable
mente durante las últi
mas tres décadas. · C*denas: dNaflllado del PRl, c:andld•1o dei PARM 

Si bien ninguno de 
estos hechos llega a 
constituir una fisura or
gânica dei PRI, los ana
listas estiman que la 
candidatura de 'cuauh
témoc Cárdenas repre
sentará un elemento al
tamente ·novedoso en la 
campana electoral que 
comienza por su imagen 
personal - hasta el ano 

pesado fue gobernador 
dei estado de Michoa
cán, de donde salió en el 
auge de su prestigio- y 
por sus fundadas criticas 
ai partido ai que perte
neció toda su vida. 

Para algunos analis
tas, la postulación de 
Cuauhtémoc Cárdenas 
implica una ruptura de-

flnitiva de la "Corriente 
Democrática" con el 
partido gobernante. Un 
vocero cercano a los di
sidentes comentó que 
las declaraciones de la 
"Corriente" y la desafi
liación de Cérdenas 
equivalen a la "guerra 
total" contra la cúpula 
dei PRI. 

crética, que ahora suenan aún más con
vincentes. 

indispensable. Sin ellos no se podré ver 
cristalizado este objetivo." 

Mulioz Ledo dijo también, en confe-
1 rencia de prensa, que con la designación 

La Corriente Democrática reaccionó de Salinas de Gortari "se pretende lle
duramente, como ya se esperaba, ante ver a cabo una reelección disfrazada 
la designación de Salinas de Gortari y para perpetuar en el poder a un grupo 
menifestó a través dei diplomático Por- de antirrevolucionarios que han roto la 
firio Muiloz Ledo, que el descaro con unidad interna dei PRI". Pero, más allá 
que la dlrlgencia prllsta anunció la pos- de la forma como surgió su designa
tulación de un precandideto llnico, sln ción, cabe ahora intentar conocer el 
der oportunldad para un registro demo- p8flsamiento y las metas que se plantes 

Aunque los dirigentes cambian a lo 
largo de los anos y algunos ideales de 
los anos juveniles a menudo van que
dando por el camino, lo que muchos 
mexicanos esperan es que la perspecti
va vital dei licenciado Salinas de Gortari 
no haya ganado tanto realismo en estos 
tres lustros como para perder de vista lo 
esencial de las metas que se planteaba 
en ese texto. • 
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$URINAM 

Aprueban nueva ·constitución 

Desy Bouterse rodeado por la poblacl6n cuando lega a la eseuefa donde le tocd votar 

Maria José Montana 

P or primara vez en 300 anos de 
historia la población de Surinam 
aprobó -a través de la realiza-

ción de un referendum- una nueva 
Constitución para el pafs. La votación se 
desarrolló el 30 de setiembre pasado y 
contó con la participación de más dei 
75% dei electorado. Dei total de votan
tes, un 90% votó a favor de la implanta
ción de la nueva Constitución, una de 
las principales relvindicaciones dei jefe 
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dei estado, corr,andante Desy Bouterse, 
para "poder avanzar hacia los objetivos 
prometidos por la revolución en 1980". 

"Comparto con ustedes todo el entu
siasrr:o y el orgullo por el hecho de ha
ber aprobado, por primara vez en 
nuestra historia en forma independien
te, nuestra propia y autêntica Constitu
ción", afirmó Bouterse en el mensaje 
transmitido por una cadena de televi
sión, después de terminado el escrutí
nio. ''EI voto afirmativo -agregó el co
mandante- constituyó un no a la bien 
conocida forma de lntervención extran-

A través de un plebiscito, la 
población aprueba por amplia 
mayorfa la Carta Magna 
propuesta por el coronel Desy 
Bouterse como paso previo para 
la realización de elecciones a 
fines de este mes 

SURINAM 

S 11uado en1N Guyar,a y la Guayana 
Fra-., Surlnamtlene 163.265 Km2 

jera en los asuntos nacionales, un no ai 
terrorismo !levado a cabo por aquellos 
que, en nombre de la democr~cia, 
aceptan ser utilizados como mercena
rios con el fin de que volvamos a las 
prácticas dei tiempo de la colonia. A pe
sar de toda la lntimidación y el chantaje 
el pueblo de Surinam demostró su decl
sión de permanecer en el camino de la 
renovación". 

EI jefe de estado recordt asimismo 
en su discurso, que desde febrero de 
1980 (fecha dei golpe de estado que lle
vó ai poder ai grupo de oficlales y subo-



Simpatizantes dei Partido Nacional Democntleo, dei cual Boutene es el líder, celebran la vlctorla en el refenlndum 

ficiales liderados por Bouterse} "la re
volución intentó- avanzar en el camino 
de las transformaciones, pero fue impo
sible hacerlo bajo el mandato de la 
Constitució11 de 1975*, que urgia serre
novada". Bouterse aludió a la creación 
de los Consejos Regionales y de Distri
tos y a los Comitês dei Pueblo -órganos 
creados después de 1980- como esfuer
zos realizados por el gobierno para ge
nerar instituciones nuevas, más acordes 
con las necesidades sociales y políticas 
dei pais. 

Romper con el pasado 

La nueva Constitución fue discutida 
en la Asamblea Nacional y en el Consejo 
Supremo (T opbaraad), que representan 
en forma "relativamente amplia" -se
glln palabras dei propio Bouterse- ai 
pueblo surinamês. 

EI próximo peso en la instltucionafi ... 
zación prorr.etida por el gobierno es la 
reallzación de elecciones el 25 de no
vlembre. La ley orgânica que regia-

menta los comícios fue elaborada por la 
Asamblea Nacional. EI jefe dei estado 
exhortó a todos los dirigentes políticos a 
Iniciar sus campa/las proselitistas, pro
curando promover la unidad nacional y 
educar ai electorado, déndole la infor
mación adecuada sobre sus propu1:•stas 
y programas. "Siete anos han sido ne
cesarios para romper con el pesado. 
Cada uno de nosotros ha aprendido, y 
ha desarrollado su conciencia", afirm6 
Bouterse, quien denunció la injerencia 
extranjera como "principal fu~nte de los 
problemas que enfrenta actualmente el 
pais". 

Los observadores interpretaron estas 
palabras como una denuncia de la ac
tuación de la Alcoa y la Billitor,, dos em
presas transnacionales que controlan la 
explotación de la bauxita, principal ri
queza de Surinam, que intentaron inci
dir en el referendum desde posiciones 
contrarias ai proceso de democratiza
ción iniciado por Bouterse. EI jefe dei 
estado cuenta, para sus provectos de
mocratizantes, con el apoyo de los tres 

principales partidos dei pais (ver cua
demos dei tercer mundo número 98). 
Ademãs de te importancia polltica dei 
proceso de institucionalización, el go
bierno de Bouterse estima que la apro
bación .de la nueva Constitución y las 
elecciones le van a otorgar el respaldo 
que necesita para reorganizar la eco
nomia y ast enfrentar con mayor efir.acia 
las dicultades actuales, agravadas por la 
supresión de la ayuda económica pro
cedente de Holanda. La ex metrópolis 
colonial suspendió toda asistencia fi. 
nanciera a Surinam despuês de la ejecu
ción de 15 dirigentes de la oposici6n, en 
diciembre de 1982. • 

' El 25 de novlembre de 1975 fue proclamada la lndepell
dencfa de Surtnam. después de un acuerdo entre los dos 
lideres lndependenUstas hlstõrtcos, el liberal Henclc Arron 
y Jaggemauth l.achmon, dlrtgenle de la poderosa -
nldad hlndO, lnlclalmente cootrarla a las ldeas llbertarle,s. 
Henck Arron fue designado Prlmer Ministro y derrocado 
en febrero de 1980 por el "movtrnlenlo de fOS Sargentos•, 
de9COnten10e con los rombos do la oconcmra en el país. 



HAITI 

La lglesia 
popular 

EI padre Aristide lidera la 
resistencia de sus fieles frente a 

los desmanes dei gobiemo y 
enfrenta a la jerarqufa 

E I barrio de San Juan Bosco, 
donde predica el padre Jean
Bertrand Aristide, es uno de los 

más pobres de Puerto Príncipe. A pecas 
cuadras de alll comienza el mercado 
central. Por las calles, la basura sin re
coger despide un olor ácido. En la es
quina de la parroquia -un edificio nue
vo, de instalaciones simples, rodeado de 
un gran jardfn- algunos hombres gol
pean cilindros de gasolina que después 
de cortar y colocarles unas asas vende
rán como baldes. 

La parroquia está situada en el límite 
dei barrio Cité Safines, una sucesión de 
tugurios que aloja a emigrantes de pro
vincia. Más adentro, una reja vigilada da 
acceso a un patio y a las oficfnas dei 
párroco. Jóvenes y nines, los más ter
vientes y mfsticos seguidores dei padre 
Aristide, se desplazan con familiaridad 
en el edificio. Para ellos, el sacerdote 
representa desde la seguridad de comer 
todos los dfas hasta un afecto familiar 
que reemplaza ai que dejaron en sus 
provincias de origen. Siete de ellos en
cabezaron la huelga de hambre que do
blegó a la jerarquía eclesiástica en su 
decisión de trasladar ai sacerdote. 

Con su trabajo de base, Aristide aca
bó despertando la ira de los obispos 
haitianos, conservadores en su mayoría, 
que en una extensa declaración conde
naron ai párroco. Lo que más irrita a la 
jerarquía episcopal es la actitud mili
tante de la "lglesia popular", dirigida 
por el párroco de San Juan Bosco, que 
la convirtió en un puntal en la lucha dei 
pueblo haitiano contra el Consejo Na
cional de Gobierno (CNG). 

Los prelados afirman que la propia 
expresión "lglesia popular" es inacep
table pues "a través de ella se introduce 
en la lglesía la lucha de clases, se acepta 
la violencia y se cae en una peligrosa 
radicalización polltica". La jerarqufa ca-

EI padre Arlstlde, carl~co orador de,,.... 

tólica condenó también el papel jugado 
por las comunidades de base. "Los lai
cos deben organizarse -admite el texto
pero no pueden utilizar a las comunida
des eclesiásticas de base como instru
mento de sus reivindicaciones polltlcas 
y sociales". 

Aristide sabe bien que la "unidad de 
la lglesia haitiana es frágil." Por un lado 
la Tit Égllse, como se conoce a los sacer
dotes que optaron por la Teología de la 
Liberación, (una forma carlnosa de lla
marlos, que podría traducirse por 'lgle
sia pequena' o 'de los pequenos') se re
bela contra las injusticias. Pero hay un 
buen número de obispos que no se 
pronuncia. "Para mf, su silencio es un 
acto pecaminoso", sentenció el clé
rigo. 

la huelga de hambre 

Los obispos habían intentado alejar a 
Aristide de la parroquia de San Juan 
Bosco, pero se vieron obligados a rever 
su decisión después que siete de sus jó
venes feligreses iniciaron una huelga de 
hambre en la propia catedral de Puerto 

Pero la lucha principal dei padre 
Aristide es contra el Consejo Nacional 
de Gobierno, ai que acusa de violar la 
Constitución'. "Los crímenes que han 
cometido antes y después de la caída de 
Jean-Claude Duvalier les impiden con
vocar elecciones libres, pues con eso 
estarían preparándose sus propios jul
cios", afirrnó. • 

Príncipe, la capital. 
EI sacerdote manifestó después que 

un eventual rechazo de la demanda de 
los huelguistas "habría fracasado, por
que estaban dispuestos a morir". Aristi
de recordó también que otro ---------------------. 
propósito de la huelga era 
protestar contra una redente 
masacre de campesinos. De 
acuerdo con estimaciones de 
diversas fuentes, entre cien y 
cuatrocientos labradores li
gados ai trabajo pastoral de 
la lglesia comprometida, 
que predica la reforma 
agraria, fueron asesinados 
por matones a sueldo de 
importantes personajes y 
terratenientes locales. 

A fines de agosto Aristide 
fue víctima de una tentativa 
de asesinato, cuando ceie
braba misa junto a otros tres 
sacerdotes. No se trata dei 
primar atentado; en enero 
de 1986, un mes antes de la 
caída de Duvalier, un hom
bre fue desarmado cuando 
intentaba disparar contra él. 

Críticas de obispos 

D Una delegación de la Conferencia Caribena 
de lgleslas emitió una declaración sobre la 

situación de la jerarqufa haitiana en la que reco
noce "la degradación dei rol positivo que había 
jugado la lglesia en la crisis" (es decir, en la eta
pa anterior a la caída de Duvalier) y seriala que 
ese desgaste parece prevenir de "las discordias 
internas y de la falta de solidarídad efectiva en el 
seno de la lglesia haitiana". 

La delegación cariber'la, presidida por mon
sel'ior Samuel Carter, arzobispo de Kingston y 
presidente de la Conferencia Episcopal de las 
Antillas, sel'\aló asimismo que la "escalada actual 
de violencia y terror, rQarca un clima de crisis 
generalizada". La declaración de la Conferencia 
constata también "una desconfianza ,dei pueblo 
en los gobernantes y aprensión sobte el papel 
negativo que Estados Unidos juega en la re
gión". 



do fueron convoca
dos por el presi
dente Alan Garcfa 
péra desalojar a los 
banqueros y permi
tir asf la puesta en 
práctica de la ley de 
nacionalización. 

los directores 

Eleedorfln1nclwo l"NCIClon6 contn li naclonllluc:lón de li banca y oblig6 li goblemo e usar li fuerza 

cesantes se retira
ron de las elegantes 
oficinas dei tercer 
piso y los illtimos 
gerentes hicieron lo 
propio luego dei in
greso de la Comi- -· 
sión Interventora. 
Algunos empteados 
permanecieron en 
el local práctica
mente tomado por 
las fuerzas policia
les y en las alfom
bradas instalaciones 
dei banco se sentfa 
el penetrante olor 
dei gas lacrimóge
no. Terminaba una 
batalla entre la oli
garqufa tinanciera y 
el gobierno. Pero la 
guerra no llegó a su 
fin y todo parece 
indicar que será 
larga. 

PERU 
Gobierno vs banqueros 

La batalla continúa 
La herencia de 
Velasco 

La viaja nligar
qufa ligada ai lati
fundio y la exporta· 
ción desapareció 
dei Penl con la Re
forma Agraria de 
1969. A partir de los 
cambio~ impulsa-

Desde que Alan Garcfa a_nunció la estatización de la banca, los 
empresarios, la derecha polftica y los medios de 

comunicación conservadores iniciaron una verdadera batalla 
en defensa de sus intereses dos por el gobierno 

dei general Vetasco 

Cásar Arfas Quíncot 

A las 7 de la tarde dei miércotes 14 
de octubre, la céntrica calle que 
da a una de·1es puertas leterates 

de la oficina principal dei Banco de Cré
dito (el banco privado mês poderoso dei 
Penl) estaba cercada por la Guardia Re
publicana; los eutomóvlles de la Comi
slón Interventora nombrada por el go-

1987 Noviembre - N~ 102 

blerno cruzaron sin dificultad la berrara 
policial y se estacionaron en medio de la 
calle vacfa. la puerta principal dei banco 
habfa sido forzada y removida horas 
antes con el auxilio de tanquetas. Las 
oficinas dei primar piso estaban vacfas y 
semioscuras. A pocos metros, unos 40 6 
50 guardias republicanos, con cascos y 
armas automáticas, permanecfan tran
quilos y de buen humor luego de la ex
traria jornada vivida horas antes, cuan-

Alvarado y de tas pollticas ortodoxas 
que fueron aplicadas entre 1976 y 1985 
surgieron y se consolidaron nuevos 
grupos de poder. Con el crecimiento in
dustrial de la década dei 70 se fortale
cieron los grupos económicos vincula
dos a la industria alimentícia y textil, a ta 
construcción, a tos bancos, las compa
õfas financiaras y los seguros. 

EI sector financiero -coherente con la 
ley dei mayor beneficio- realizó grandes 
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negocios presténdose a sr mismo, fa
voreciendo la fuga de divisas ai exterior 
y "blanqueando" los dólares dei narco
tráfico. 

EI pacto violado 

EI presidente Alan Garcfa estableció 
un pacto de caballeros con los grandes 
empresarios, según el cual el gobierno 
iba a mantener inalteradas las regias de 
juego dei sistema financiero si ellos co
laboraban invirtiendo las ganancias para 
conseguir una reactivación sostenida de 
la economfa. los "apóstoles", como son 
llamados en el Perú los grandes empre
sarios, no cumplieron. Ganaron mucho 
pero colocaron esas divisas en bancos 
dei exterior. Se crefan imbatibles. 

EI gobiemo constató claramente una 
elevaoión de la tasa de ganancia en el 
sector industrial, impulsada principal
mente por los empresarios medianos y 
pequenos que fueron los agentes más 
activos dei crecimiento. los oligopolios 
ligados a los bancos no sólo invirtieron 
proporcionalmente menos sino que re
tiraron dei país varies centenares de 
millones de dólares. 

Alan Garcia: emplear la fuena para estatizar la banca y enfrentar ai poder flnanclaro 

EI Ejecutivo decidió intervenir: pre
paró minuciosa y sigilosamente la esta
tización de los bancos y las compaiífas 
de seguro. El propósito era qemocrati
zar el crédito favoreciendo en primer 

lugar ai mediano empresario con capa
cidad de exportación, en segundo tér
mino, a la pequena empresa (la que más 
empleo genera en el Perú) y por último, 
a los trabajadores informales. 

Ya existia una importante experiencia 
dei sector estatizado de la banca. EI 
Banco Agrario fue un factor fundamen
tal en la reactivación de la agricultura 
peruana a través de créditos otorgados 
a muy bajo interés en las zonas más po
bres dei Perú que producen buena parte 

de los alimentos 
que el pars consu
me. 

La banca comer
cial -en manos dei 
Estado desde los 

Militantes dei APRA queman ai no Sam en apoyo a la estatlzac:16n 
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• anos 70- conocida 
como ("Banca Aso
ciada"), en colabo
ración con el Insti
tuto de Oesarrollo 
dei Sector Informal 
(IDESI) implementó 
un sistema de 
prêstamos a los 
sectores más ca
rentes de la ciudad, 
que en general se 
ganan la vi.da en 
microempresas in
formales. Como los 
pobres no tlenen 
garantías para ofre
cer se estableció el 

préstamo en grupo, un sistema de diez 
prestatarios; si uno no paga, el resto 
responde por él. En 1986, el porcentaje 
de devolución de los créditos fue dei 
97%. 

La batalla polftica 

Apenas terminaba el presidente Gar
cfa de anunciar la nacionalización de los 
bancos y las compal'llas financiaras, el 
28 de julio pasado, cuando los banque
ros, los polfticos de derecha y los me
dios de comunicación conservadores ya 
estaban lanzando una dura campana 
que continúa hasta hoy, en la que mos
traron que estaban dispuestos a dar una 
brava pelea en defensa de sus intereses. 

EI gobierno fue acusado de violar la 
Constitución, de "avanzar hacia el tota
litarismo" y de "amenazar las liberta-

Las fuerzas armada 
y la nacionalizacl~ 

D Pese a los Intentos realizados 
por la' derecha parir atraer a las 

fuerzas armadas hacia sua posicio
nes, estas han mantenido su lealtad 
ai gobierno constitucional y uno de 

- los jefes militares más importantes 



des". 
EI derechista Partido Popular Cristia

no (PPC) convocó a un mitin an el que 
se corearon lemas golpistas y se injuri6 
ai presidente. EI escritor Mario Vergas 
Llosa (ver artículo "EI escribidor no tie
ne quien lo vote", en cuademos dei ter
ce, mundo N2101 ), se convirti6 en un 
cruzado de la propledad privada, convo
cando manifestacionas y lanzando duras 
crftlcas a Alan García y ai gobierno y, 
curiosamente, tambiên a México, consi
derado por "don Mario" como el mo
delo Inspirador de la oacionalización. La 
reacclón lncluyó la demagógica "distri
bución de acclones" de los bancos entre 
sus empleados, intentando romper e1 
frente sindical, que apoy6 ai presidente 
en le estatización de la banca privada. 

EI presidente Alan García respondi6 
convocando nuevas manifestaciones y 
e1 ambiente político se calde6. EI go
bierno tuvo el apoyo de los sectores 
mês significativos de la lzquierda Unida 
(IU) -alianza de partidos de izquierda 
que constltuye la segunda fuerza pollti
ca dei pafs- de los sacerdotes y sectores 
laicos progresistas y dei movimiento 
sindical. 

La derecha organizó el movlmiento 
"Libertad" -muy bien publicitado y fi
nanciado- liderado por el escritor Var
gas Llosa y apoyado por el Instituto Li
bertad y Democracia, ligado a los sec
tores más conservadores de Estados 
Unidos. La ultraizquierda, vinculada a 
"Sendero l uminoso", coincidió con las 
posiciones más reaccionarias y su vo
cero oficioso "EI Diario'' detendió a los 
benqueros con tanto ardor como los 
mês conspícuos militantes conservado
res. Para el pensamiento de ultraiz
quierda, seglln lo expresa "EI Diario", 
es menos peligrosa la derecha en el po-

expresó pdblicamente su respaldo 
a la estatlzación dei sistema finan
clero. 

Por otro lado, en pleno conflicto 
por la nacionallzación, el presidente 
Alan Garcfa presldió una ceremonia 
pllbllca en la Plaza de Armas en la 
que presentó ai nuevo ministro de 
Defensa. EI comportamiento de los 
Integrantes de las t res armas en el 
eplsOdlo de la estatlzación de los 
bancos contrasta de forme notoria 
con la rebelión de la ollgarqufa finan
ciara afectada por la ley. 
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, adiografía dei sector financiero 
\ 

Q La banca estatal en el Perú está 
compuesta por el Banco de la 

Nación, el Banco Industrial, el Banco 
Agra~io, el Banco Minero y el Banco 
de la Vivienda. 

La "Banca Asociada" es un con
junto da tres bancos que mantienen 
la forma de empresa privada, pero la 
mayorfa de sus acciones estã en po
der dei Estado. Son ellos los bancos 
Continental, Popular e lnterbank. 

Los bancos privados, que en su 
conjunto manejan un poco más dei 
50% de las colocaciones, son: EI ban
co de Crédito, el Wiese, el banco La
tino, el banco Mercantil, el banco de 
Lima y el Bandesco. 

EI Banco de Comercio es de pro-

der, que un gobierno popular con un 
Estado fuerte respaldado por las mesas. 

Además de dar la batalla en las calles 
a través de mitines y de protagonizar 
una violenta polémica en los medios de 
comunicación, la derecha económica y 
polltica llevó el combate ai terreno jurí
dico. La Constitución peruana establece 
que un tribunal especial (llamado "De 
Garantfas Constitucionales") puede de
terminar si una ley es constitucional o 
no. A este tribunal pueden acudir no 
sólo el presidente, el Fiscal de la Naci6n 
o la Corte Suprema, sino también 50 mil 
ciudadanos con sus firmas registradas. 
Curiosamente, los banqueros no han 
apelado hasta el momento ai tribunal 
-tal vez porque en el fondo saben que 
diffcilmente podrían !legar a juntar 50 
mil firmas- pero denuncian a toda voz 
que la ley es inconstitucional. Por ahora 
han preferido usar el "recurso de am
paro" que, jurídicamente, 'no es proce
dente contra una ley. Sin embargo, al
gunos jueces venales, sumises ai poder 
económico han actuado ai margen de la 
Constitución y permitiendo que se cree 
la idea falsa de que el gobierno está 
quebrantando la autonomia dei Poder 
Judicial. 

EI uso de la fuerza 

A pesar de virulenta, la campana de 
los sectores empresariales no ha sido 

piedad mixta; el Estado tiene cerca 
de 50% de las acciones. 

Existen 16 comparífas de seguros 
privadas y una estatal. EI resseguro 
es una actividad monopolizada por 
una sola empresa que, en un 91 % 
pertenece ai Estado. 

Las quiebras de bancos: Desde los 
anos 60 han quebrado, por mala ad
ministración, los · siguientes bancos 
privados: Unión, Popular, Banco de 
la Industria de la Construcción, Ban
coper y Banco Amazónico. De éstos, 
algunos pasaron a poder dei Estado 
y en todos los casos tue éste el que 
salvó a los ahorristas. 

efectiva. No ai punto de revertir la situa
ción. Vargas Llosa se retiró a Europa 
después de quedar en ridlculo ai denun
ciar que el gobierno habla prohibido la 
importación de varias de sus obras, de
nuncia que resultó ser falsa, según se 
demostró en forma contundente. 

La ley se discutió en el Congreso en 
medio de un clima tenso y, una vez 
aprobada, el presidente la firmó. 

Luego llegó el momento de poner en 
práctica la intervención, ante el cual los 
banqueros anunciaron que resistirfan. 
Alan Garcia dejó en claro que la ley se 
cumplirla pese a cualquier resistencia 
que se ofreciera. Y recurrió a la utiliza
ción de la tuerza policial para ocupar 
una financiara y dos bancos, los primero 
afectados por la ley. Una tanqueta poli
cial y centenares de polidas fueron em
pleados para ejecutar la medida, hecho 
indudablemente extraiio en América 
latina, donde el uso de las tanquetas 
está reservado para enfrentar ai pueblo 
y no para reprimir banqueros. 

Ahora, el gran desaffo para el go
bierno es lograr un manejo eficiente de 
los bancos, las comparífas financiaras y 
empresas de seguros, ademâs de con
seguir la democratización real dei cré
dito. Si lo logra, se fortalecerá política
mente y el Apra podrâ vencer las elec
ciones dei 90. Si esta medida tracasa y la 
situaciõn económica se deteriora, la 
derecha será la gran beneficiaria. • 
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ECONOMIA 

Crisis en la bolsa 
EI pánico en el mercado de capitales de Nueva York pone ai desnudo los desequilibrios que 
Estados Unidos trasmite a la economia mundial. Ahora, se esperan las derivaciones de la 

crisis, que guarda algunas semejanzas con la quiebra de Wall Street en 1929 

Procópio Mineiro 

E 1 19 de octubre de 1987 pasará a 
la Historia como una fecha de 
móltiples significados para el 

mundo y tal vez acabe convirtiéndose 
en el punto de referencia que indicará el 
inicio de un era de cambios sustanciales 
en el escenario internacional. Ese día 
(que ya es llamado "lunes negro"), sa
cudió los índices de la Bolsa de Valores 
de Nueva York, con una catda récord de 
508 puntos y pérdidas por más de 500 
mil millones de dólares, con repercusio
nes en otras plazas de mundo capitalis
ta. 

Pero además de dest~ozar los nervios 
de los inversionistas e indicar la posibi
lidad de que se produzcan muchas 
quiebras (tres oficinas de corredores de 
bolsa cerraron sus puertas y muchas 
otras fueron muy afectadas, la crisis 
dajó en evidencia la gravedad de los de
sequilibrios existentes en el seno de las 
relaciones económicas internacionales y 
los cambios que se vienen acentuando 
desde el comienzo de la década. 

A sólo una semana de la mayor ca
tástrofe financiara de su historia, una 
segunda caída sacudió a la city nortea
mericana y sus efectos volvieron a re
percutir en las plazas bursátiles más im
portantes de occidente. EI descanso en 
el índice Dow Jones fue de -156,93 
puntos. La depresión, esta vez, llevó ai 
suicídio a un especulador de bolsa en 
Miami, quien previamente asesinó a ti
ros ai director de la agencia de valores 
Merril Lynch. 

Un gran agujero 

Gracias a ese "!unes negro" un de
mócrata podrá !legar el aiio próximo 
a la Casa Bianca montado en un discur
so económico y polltico muy diferente ai 
de Ronald Reagan. AI final, el actual 

presidente será el 
blànco de todas las 
criticas por el debi
íitamiento econó
mico de Estados 
Unidos que él pro
pició, mientras ilu
sionaba ai ciudada
no común con la 
reducción de im
puestos y estímulos 
ai consumo, de
mostraciones de 
fuerza por el mun
do (el mismo día de 
la CrlSIS bursátil, 
Reagan autorizó el 
bombardeo naval 
de tres plataformas 
petroleras iranles 
en el Golfo Pérsico; 
ver artículo Tensión 
M4xima en esta 
misma edición) y su 
insistencia en una 
polltica comercial 
crecientemente de
sigual, respaldada 
en un discurso eco-
nómico liberal que Cae la bolsa de Nuava Yortc Decidente sufre las consec:uenclu 
llegó a conmover 
a las élites internacionalizadas de Occi
dente. 

EI "lunes negro" reveló que el reina
do dei dólar está siendo cuestionado 
por la realidad dei marco y dei yen. EI 
estruendo de ese dia, la inestabilldad de 
los días siguientes y la segunda caída 
dei día 26 indican que tuvo lugar un 
terremoto, situación que se produce 
cuando las estructuras subterrâneas 
cambian de lugar, confiriendo realidad a 
las modificaciones que estaban insinua
das en un juego creciente de tensiones, 
que no siempre fueron percibidas. 

"La política económica de Reagan 
ciertamente surgió en un momento en 
que nadie le prestaba mucha atención", 

ironizó el economista norteamerlcano 
Robert Solow, que fuera galardonado 
con el premio Nobel la misma semana 
en que el mundo mostraba su aprensión 
con los acontecimientos financleros. " La 
combinación dei déficit de la balanza de 
pagos con el déficit presupuestal -agre
gó Solow- llevó ai país a financiar un 
fuerte consumo mediante préstamos 
externos. Por eso, nos costará muchos 
anos salir dei agujero en que nosotros 
mismos nos hemos metido durante es• 
tos últimos seis o siete al\os" 

La deuda interna norteamericana ne
ga a 13 billones de dólares y el déficit 
dei presupuesto supera los tres billones 
de dólares. EI déficit de la balanza co-



mercial, que es cubierto con recursos 
externos, oscila entre 10 y 15 mll mlllo
nes de dotares mensuales. La estabill
dad dei dólar se ha sostenido graclas ai 
ap0yo de los bancos centrales de Ale
mania y Japón. 

EI pellgro de la rec:eslón 

Otro economista, Stephen Morris, 
sel\alaba ai mas pesado que "en los ól
timos atlos, Estados Unidos ha gastado 
mucho mês de lo que gana (cerca de 2 
mil dólares p0r familia). Lo que ocurrió 
en Wall Street forma parte de un meca
nismo por el cual -si no se adoptan me
didas drásticas para reduclr el déficit dei 
presupuesto- la 'magia dei mercado' va 
a obllgar ai sector privado a ajustar los 
gastos a sus lngresos. Es probable que 
ese proceso implique una recesión que 
no se limite a Estados Unidos, sino que 
alcance a toda la economía mundial". 

En editorial reciente, el The New York 
Times sel'lalaba que "los gigantescos 
dêficits en el presupuesto durante el 
gobierno de Reagan devoraron el 
ahorro interno, dejando a Estados Uni
dos a merced de los capitalas jap0neses 

-y europeos para mantener el funciona- _ 
mlento de la economía". EI editorialista 
aconsejaba un entendimiento de Wa
shington con Bonn y Tokio para soste La crlsls hllo ,-,.rglr con fuena a los crrtlcoa de la polftfce económica de Reagan 

ner el dólar, logrando que los alemanes 
y japoneses reduzcan sus tasas de lnte
rês. "Eso haría mês atrayentes las inver
slones en dólares e lncrementaría la 
demanda de importaciones, sin estran
gular el crédito dentro de Estados Uni
dos". Como contrapartida, proponía ln
troduclr cortes en el presupuesto como 
prueba de la voluntad de Washington 
de sanear su economía. "Para que el · 
acuerdo tanga credlbllidad ante los ln
verslonlstas privados, probablemente 
sea tambiên necesario que las potencias 
económicas se comprometan a interve
nlr en los mercados de cambio para 
evitar que el dólar siga cayendo, 

Prforld1d81 

En suma, el equllibrlo de la economía 
mundial estã en manos de Bonn y de 
Toklo, Los dirigentes capitalistas ten
drên que ponerse de acuerdo sobre al
gunos camblos para que nada cambie a 
nlvel global. 

En la víspera de la caída de la bolsa, 
el secretario norteamericano dei Tesoro, 

James Baker, mostraba su irritación con 
las autoridades financiaras alemanas 
p0r el aumento de las tesas de interês, 
lo que, en su oplnión, demostraba poco 
empel\o de Bonn por cumplir el Acuar
do dei Louvre, cuando los siete países 
más desarrollados de Occidente se 
comprometieron a asegurar la estabili
dad de las monedas. Como amenaza, 
Baker insinuó la posibilidad de devaluar 
ai dólar. 

Expectativa 

SI bien es cierto que Alemania y Ja
pón se resisten a traspasar a sus res
pectivas economías el peso de la Reaga
nonics, tal vez haya que incluir tambiên 
a Francis en la lista: e,. declaraclones re
cientes, el presidente François Mitter
rand censuró "el carácter artificial dei 
domínio dei dólar" en las circunstancias 
actuales. Mltterrand propuso que se 
estudlara una amplia reformulación dei 
sistema monetarlo mundial, para asig
nar a ta monada norteamericana un pa-

pai menos dominante. 
Cuando el termómetro de Wall Street 

indicó que la fiebre había subido mu
cho, un escalofrfo recorrió el mundo. La 
recuperación más o menos rápida de la 
economfa norteamericana depen
derá de las masivas transfusiones 
de sangre azul, que sus socios de 
Japón y Alemania Federal puedan 
donarle. 

Si un acuerdo de caballeros mantiene 
la situación estable, en una especie de 
terapia de grupo de los países altamente 
industrializados, el Tercer Mundo debe 
esperar una inevitable retracción co
mercial, con la consecuente cafda de los 
precios de las exportaciones hacia las 
naciones centrales, además de un au
mento en la agresividad comercial y el 
proteccionismo norteamericano. 

Tambiên es posible que suban las te
sas de interés, lo que agravarfa la situa
ción de los países tomadores de dinero, 
especialmente la de aquellos que ya su
fren el peso de enormes deudas, como 
Argentina, Brasil y México. • 



AFRICA 
ANGOLA 

Nu eva invasión sudaf ricana· 
EI ejército angolano enfrenta una nueva ofensiva 

en gran escala protagonizada por el régimen 
racista de Pretoria, que intenta socorrer a la 

organización terrorista UNITA 

JoáoMeJo 

T 
reinta soldados muertos, entre 
los que se contaban nueve de 
origen boer, nueve blindados y 

otros vehfculos destruídos, y 16 aviones 
y helicópteros derribados (cifras records 
en los 12 anos de permanente confron
tación entre Angola y Sudáfrica) es el 
balance de las pérdidas ocasionadas a 
las fuerzas de Pretoria por las tropas 
angolanas en los enfrentamientos dei 
mes pasado. Los intensos combates 
entre ambos ejércitos tienen por esce
nario las provincías de Kuando Kubango 
y Cunene (ai sudeste y sur dei país res
pectivamente, junto a la frontera con 
Namibia). Sudáfrica inició la nueva in
vasión el dfa 6 d~ setiembre. EI ejército 
angolano consiguió resistir las embesti· 
das, a pesar de la utilización por parte 

EI mapa muestra las 
provfncias en las que 
hay enfrentamlentos 

entre las fverzas 
regulares angolanas 

y las tropas o la 
avlacidn de Sudlffrica 

de los sudafricanos de aviones, blinda
dos y artillerra pesada. 

A partir dei dia 9, la ofensiva dei ejér
cito racista se habfa extendido a las pro
víncias de Moxico (en el este dei pais) y 
de Huila y Namibe (en el sur) a través de 

Muerte y des1rucclón son las sec:uelas de la lnvulón Iniciada ef 6 de aetJernbre 

una intensa actividad aérea. Fuentes de 
Luanda indicaron que la aviación ene• 
miga penetró hasta 500 kilómetros en el 
territorio de Angola, sobrevolando 
constantemente las provincias de Moxl 
co y Huila. 



Los combates mês intensos sa pro

dujeron en la provincia de Kuando Ku

bango y en los mismos participaron 

mercenarios de la UNITA subordinados 

ai ejêrclto sudafrlcano. 

Alerta a la comunidad mundial 

La frontera angolana fue violada un 

total de 41 veces por la aviación sudafri

cana, que utilizó mas de 50 aparatos, 

entre cazas, helicópteros y avlones 
Cessna de reconocimiento. 

Los observadores prevên una escala
da en las operaclones militares, debido 

ai inusitado movimiento que fue obser

vado en las bases aéreas de Runtu, 

Grotfontein y Mpacha, ai norte de Na

mibia -territorio ocupado por Sudáfri-

- ·-

siva de Sudáfrica, las autoridades an

golanas vienen denunciando que el ob

jetivo de los racistas es impedir la de

sarticulación de los grupos terroristas 

de la UNITA, acosados por una victorio

sa campana militar de las Fuerzas Ar

madas Populares de Liberación de An
gola (FAPLA). EI resultado más espec

tacular de esta campana fue la captura, 

a mediados de agosto, de una impor

tante base militar de la UNITA en 

Kuando Kubango en la cual fueron 
capturadas 30 toneladas de material bé

lico, absolutamente intacto, además de 
haber sido detenidos diez integrantes de 
la UNITA. 

EI 26 de agosto, un grupo de hom

bres renas dei ejêrcito sudafricano des
truyó el puente sobre el rio Lomba, que 

" -
• 

lnterviene el batallón "Búfalo" 

Pretoria atacó simultâneamente en 

dos frentes. EI llamado Batallón Búfalo, 
o Batallón 32 compuesto por mercena

rios, juntamente con cuatro batallones 
dei ejêrcito regular de Sudáfrica, par

tieron para el enfrentamiento directo 

con las tropas angolanas que estabal 
persiguiendo a los grupos de la UNITA" 
en la provincia de Kuando Kubango. Los 

invasores utilizaron blindados dei tipo~ 
Kasper AML-60, AML-90 y Rattel, arti

llerfa_ pesa~a y amplia cobe~u~a aérea-, 
AI m,smo t,empo, en la provmc,a vecina 

de Cunene, la aviación sudafricana in

tensificó los vuelos de reconocimiento, 

los bombardeos y los movimientos de 
unidades terrestres, con un doble obje-

EI r6glmen de Pretoria decldl6 lntrtenlren epoyo de li UNITA que ye estabeen la fnmfnencle de perder Jembe 

ca- y la movillzación de los reservistas 

de las unidades de combate. EI réglmen 

de Pretoria también aumentó sus efecti

vos en una franja de 40 kilómetros 

adentro dei territorio angolano que 

mantiene bajo ocupación desde hace 

varlos ar'\os. 
EI Ministerlo de Relaciones Exterio

res de Angola, en un comunicado divul

gado el dia 16 de Octubre, apeló ai "a· 

poyo y solidarldad de la comunidad in

ternacional" frente a la nueva invasión 

sudafricana y alertó a la opinión pública 

internacional sobre las consecuencias 

que ésta podia ocasionar. 

La historia no ae repite 

Desde el comienzo de la actual ofen-

separa las ciudades de Cuito Canavale y 

Mavinga. A principios de setiembre, las 

tropas gubernamentales angolanas ya 
combatfan a menos de 20 kilómetros de 

esas ciudades, gracias a la reconstruc

ción dei puente realizada por la inge

nierfa militar angolana, que permitió el 
avance atravesando el rio. Mavinga es la 

última ciudad Importante antes de la 

minúscula localidad de Jamba, en la 
frontera de la provincia de Kuando Ku

bango con Namibla, donde se encuentra 

el cuartel general de la UNITA. La caída 

de Mavinga significa, de hecho, la calda 
Jamba. Por eso el ejército regular de 

Sudéfrica decídió intervenlr en socorro 
de la UNITA ente te inminencia de la 

!legada e ese localidad de tropas dei 

MPLA. 

tivo: distraer ai ejército angolano e im

pedir el abastecimiento de las tropas 

estacionadas en Kuendo Kubango. 
Parecia repetirse el episodio ocurrido 

en 1985 cuando la UNITA se salvó de 
una exitosa ofensiva dei ejército ango

lano, por la entrada en escena a último 

momento, de las unidades regulares de 
Sudéfrica. Sin embargo, los resultados 

actuales de las batallas entre los ejérci

tos convencíonales de Luanda y Pretoria 

son completamente diferentes. Hace 
dos anos, el ejército angolano fue obli

gado a ceder terreno después de haber 
sufrido numerosas bajas, principal
mente humanas. Hoy, despuês de haber 

infligido derrotas humillantes ai ejêrcito 

racista, las FAPLA consiguieron hacer 

frente a los ataques sucesivos de los su-



El ejfreito angolano recuperó grandes cantldades de material Wllco abandonado por los Invasores 

dafricanos. Ni siquiera el revés sufrido 
el dia 3 de octubre último -cuando las 
tropas angolanas fueron obligadas a 
abandonar en el terreno una considera
ble cantidad de pertrechos militares 
previamente destruídos, ante la enorme 
superioridad numérica y de equipa
miento bélico de los sudafricanos- fue 
sÚficiente para modificar significativa
mente la situación en el terreno. 

Ficción propagandlstica 

EI jefe de la UNITA, Jonas Savimbi, 
denunció, a mediados de este ano, una 
supuesta ofensiva dei ejército angolano 
apoyado por tropas cubanas, soviéticas, 
y por efectivos de Alemania Oriental. 
No presentó, sin embargo, ninguna 
prueba. En vista de lo ocurrido con 
posterioridad, los analistas llegaron a la 
conclusión de que se trataba de un sim
pie gesto propagandlstico para justificar 
un apoyo mayor de Estados Unidos y 
crear un clima favorable para la entrada 
en combate de los sudafricanos. La ver
dadera situación, que fue constatada 
por observadores occidentales, es que la 
lucha contra la UNITA y contra el ejér
cito sudafricano se lleva a cabo exclusi
vamente por tropas angolanas. 

Después de la intervención directa de 
las fuerzas de Pretoria en el mes de se
tiembre, Jonas Savimbi abandon6 su 
papel de "vfctima" y resolvió aparecer 
como gran jefe militar, un "héroe" dei 
anticomunismo internacional. Anunci6 
haber derrotado ai ejército angolano y 

Jonas Savlmbi: desenmascarado 

capturado "sofisticado material soviéti
co" en la província de Kuando Kubango. 
tlabl6 incluso de una "batalla final" 
contra las tropas gubernamentales en 
las márgenes dei rio Lomt:a, que, afir
mó, seria decisiva para el futuro de Afri
ca Austral. "Una victoria militar , de la 
UNITA en Lomba !levará a una solución 
negociada de la guerra. Si tuviéramos 
un gobierno moderado en Angola, los 
problemas internos de Sudáfríca y Na
míbia acabarlan rápidamente. Ahora, si 
la U N !TA fuese derrotada, los soviéticos 
convertirán a Angola en una base para 
sus próximas ofensivas en la región", 
declar6 el jefe terrorista. 

Las afirmaciones de Savimbi sobre 
una hipotética "batalla final" podrán, 
eventualmente, impresionar a los me
nos avisados pero no resisten un análi-

sis serio. To do el mundo sabe que los 
problemas de Sudáfrica y de Namíbia 
no son provocados por el gobierno an
golano, sino por el régimen dei spartheid 
condenado y sancionado por las Nacio
nes Unidas. Igualmente, la participación 
de los soviéticos en la guerra de Angola 
sólo existe en la cabeza de Savimbi y de 
los dirigentes sudafricanos. En la prácti
ca, todo esto no pasa de una ficclón 
propagandlstica. 

Las afirmaciones dei jefe terrorista 
procuran ocultar la participación directa 
de Sudátrica en los comf?ates contra el 
ejército angolano, atribuyéndole a la 
UNITA una capacidad militar que la or
ganización marcenaria no posee. Se 
trata de un mero ejerclcio de relaciones 
públicas. 

Jonas Savimbi hizo esas declaracio
nes el dia 3 de octubre lejos de Imaginar 
que ai dia siguiente el propio goblerno 
sudafricano habrla de reconocer, por 
primera vez, la participación de sus tro
pas en los combates de Kuando Kuban
go y Cunene. La confesión la efectuó el 
ministrp de defensa, general Magnus 
Malan, quien declaró que la invasión de 
Angola tiene por objetivo defender los 
intereses de Sudáfrica en la región. Al
gunos dias más tarde, el ministro de 
relaciones exteriores de Pretoria, Pik 
Botha, en visita privada a Europa Occi
dental aflrm6 expresamente que las 
tropas sudafricanas habfan Invadido 
nuevamente Angola para ayudar a la 
UNITA. Savimbi fue desenmascarado 
por sus propios protectores. • 



Zl!\1BABWE 

Socialismo con sabor -local 
EI ~lan de desarrollo propuesto por Robert Mugabe exige un papel 
act,vo dei Estado, de los empresarios y de los trabajadores • 

Modificar el sistema de propledad de la tlern es una de las metas dei Plan Quinquenal propues10 porei Prlmer Ministro 

Vincent Nyanhete· 

E I gobierno de Zimbabwe puso 
en marcha un plan quinquenal 
de desarrollo que marca un hito 

fundamental en la historia política de 
esta nación dei Africa Austral que se in
dependízó de Gran Bretaf\a en 1980. EI 
llamado Primar Plan Nacional de De
sarrollo de Cinco Anos tiene como ob
jetivo orientar la economfa de acuerdo 
con los princípios socialistas que sostie
ne el partido gobernante, Unión Nacio
nal Africana de Zimbabwe (Frente Pa
triótico). 

EI primer ministro Robert Mugabe 
afirmó que el plan procura modificar el 
régimen de tenencia de la tierra vigente 
en la actualidad. "EI porcentaje de me
dios de producción en manos dei Esta
do y de propietarios privados nacionales 

• Vl-nt Nyanhete es perlodlsta on Zlmbabwe. 
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será aumentado progresívamente. AI 
mismo tiempo, nos proponemos esta
blecer un sistema de producción auto
suficiente en la provisión de bienes de 
capital y productos industriales bási
cos". 

Para facilitar el desarrollo de una so
ciedad igualitaria, socialista e integrada, 
cada una de las nueve províncias de 
Zimbabwe definió un plan de desarrollo 
regional que hará las veces de puente 
entre los grandes objetivos estratégicos 
fijados a nivel nacional y las propuestas 
y provectos específicos que responden a 
las necesidades de distritos y ciudades. 

EI nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
tiene objetivos bien concretos y hasta 
cierto punto, limitados. EI número de 
personas propuestas como adjudicata
rias de nuevas tierras es de 15 mil por 
al'\o, lo que contrasta con las 54 mil fa
milias por al'\o que se instalaron durante 
el Plan de Transición. Se prevê la crea
ción de 144 mil puestos de trabajo (28 
mil por ano) lo que está lejos de satisfa-

cer' la demanda de los 85 mil jóvenes 
que egresaron de establecimientos edu
cacionales en 1985, y de los 120 mil que 
ingresarán ai mercado laboral ai finali
zar el período de aplicación dei plan, en 
1990. 

Motor para el cambio 

EI elemento crítico que condiciona el 
êxito dei plan es la inversión. EI término 
"formación bruta de capital fijo" se utili
za para medir el volúmen de inversíón, 
motor que impulsará el crecimiento a 
un ritmo aproximado dei 5% anual con 
un costo de mas de 7 mil millones de 
dólares nacionales (4.142 millones de 
dólares estadounidenses) que serán 
gastados durante el perfodo de vigencia 
dei plan. 

Cerca de la mitad de esa suma - muy 
significativa si tenemos en cuenta los 
patrones de inversión existentes en 
Zimbalw e- será destinada ai sector 
productivo, de donde se espera generar 



la tran$ferencia de tecnología y la apertura de 
nuevas e111>resas que generen empleos son 

preocupaciones dei gobiemo 

la riqueza necesaria para la transforma
ción económica de la sociedad. 

Sólo un 25% dei total de las inversio
nes se destina ai mejoramiento de los 
servicios sociales y un porcentaje igual 
será utilizado en obras de infraestruc
tura, tales como construcción, trans
porte y electricidad. 

EI plan pronostica serias dilicultades 
que, sin embargo, se equilibran con ra
zonables esperanzas para el futuro. Los 
problemas producidos por la sequfa que 
afectó ai pafs entre 1982 y 1984 -que se 
vieron agravados por una serie de otros 
elementos- produjeron, segôn seliala el 
plan, una disminución de la ocupación 
en el sector productivo entre los anos 
1983 y 1984, mientras aumentaba signi
ficativamente en el sectorterciario (edu
cación, salud y otros servicios que 
presta el Estado). Esta situación generó 
una desestabillzación económica por 
cuanto los recursos se gastaban en el 
área social, mientras el aparato produc
tivo no generaba riquezas. Esos gastos, 
sin embargo, fueron necesarios para 
corregir las políticas dei régimen de mi
noria bianca liderado por lan Smith que, 
antes de la independencia, concentraba 
toda la inversión estatal en beneficio de 
las élites de origen europeo. 

lnversión privada y capital extranjero 

Aunque en cierto sentido el plan 
contempla las expectativas individuales 
de cada habitante de Zimbabwe, sólo el 
tiempo puede corroborar si las trans
formaciones económicas previstas mo
dificarán la sociedad en el sentido de
seado, es decir, hacia la autosuficiencia 

con mayor justicia social. 
Dos aspectos fundamentales son la 

asignación de recursos nuevos para la 
producción y el papel definido para el 
sector privado en la realización de pro
vectos que aumenten la capacidad pro
ductiva. EI gobierno adoptará medidas 
en el sector impositivo, en la política 
salarial y de precios, en las importacio
nes y otras áreas, para estimular las in
versiones. 

Precios y salarios ya fueron afectados 
por la nueva polltica. Poco tiempo atrás, 
el Ministro de Finanzas, Planificación 
Económica y Desarrollo, Bernard Chid
zero, anunció un congelamiento de sa
larios y de precios para los productos 
esenciales que durará hasta enero de 
1988. 

lProducirá esa medida un cambio en 
los rígidos controles dei mercado de 
trabajo, en el control de precios y en los 
altos gravámenes impositivos? Esas son 
algunas de las dudas que suscita el plan. 

la inversión privada es escasa, pero 
la preocupación mayor se presenta en el 
campo de la transferencia de tecnología 
y la apertura de nuevas empresas que 
generen más puestos de trabajo. EI 
sector privado pasará de manos ex
tranjeras a propietarios nacionales ~ajo 

el control y la participación estatal. Está 
prevista la creaclón de un Registro de 
lnversíones que funcionará como catá
logo para el inversionista doméstico y 
extranjero y que ayudará e determinar 
el rumbo que el desarrollo económico 
va tomando. 

La situación que el nuevo plan ge
nera es contradictoria: para el desarrollo 
económico resulta fundamental la crea
ción de nuevos puestos de trabajo, un 
objetivo que sólo pueden cumplir los 
sectores productivos. Esto supone el 
funcionamiento de una economia diná
mica, que compense los esfuerzos de 
los inversores y de aquellos que crearán 
las nuevas industrias. Ese dinamismo 
requiere un esplritu empresario, con 
gerentes y obreros motivados y neceslte 
de cooperativas que reciban los benefi
cios materiales dei esfuerzo que reali
zan. 

Pero ai mismo tiempo, el objetivo 
propuesto es la construcción de une 
economia socialista, controlada y dirigi
da por el Estado, aunque desprovista de 
los rasgos burocráticos que pueden fá
ci lmente minar el espfritu de los inver
sionistas. Conciliar todos esos aspectos 
es el desafio mayor de los próximos 
anos. • 



ASIA 
INDIA 

Estado de emergencia 
La masiva destrucción de bosques, proyectos de reforestación 

equivocados y la superexplotación de las reservas de 
agua provocan la peor sequía de este siglo 

L 
Radha Rajadhyaksha 

a lndia está sufriendo la sequfa 
más grave de este siglo. Las es
tadfsticas son alarmantes: no 

menos de once estados: Orissa, Gujarat, 
Punjab, Haryana Madhya Pradesh, Uttar 
Pradesh, Rajasthan y regiones de Hima
chal Pradesh, Andhra Pradesh, Karnata
ka y Maharashtra estên afectados. 

En 110 distritos, de un total de 470, la 
situación es grave. Otros 152 fueron 
afectados parcialmente y con el pesar de 
los dfas aumentan las áreas en situación 
de emergencla. 

Los indicadores actuales sel\alan que 
la sequfa de este al\o es mucho mês 
extendida e intensa que cualquiera de 
las anteriores, y afecta zonas que tradi
cionalmente fueron consideradas "fuera 
de peligro", como el distrito de North 
Arcot en el estado de Tamil Nadu. 

Los estados de R,j asthan, Madhya 
Pradesh y Maharashtra sufren el cuarto 
al\o consecutivo de sequfa, y Gujarat y 
Haryana el tercero. En Uttar Pradesh la 
desaparlción de los vientos monzones 
no tlene precedentes y la falta de agua 
ya llegó a 50 de los 57 distritos de este 
estado. 

En Karnataka, las sequfas consecuti
vas desde el al\o 1982 (exceptuando una 
temporada de buen clima en 1986) que
braron la estructura agrícola dei estado 
desarticulando su economfa. 

En Punjab, el granero de la lndia, 
donde la acclón de los vlentos monzo
nes constituye una ayuda natural a la i r
rigación artificial, la sequía no sólo dis
minuyó los rendlmientos agrícolas; la 
falta de lluvias originó un aumento ma
sivo dei consumo de combustlble, de 
electricldad y de la utillzación de millones 
da litros de agua para ampliar las áreas 
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Irrigadas. La sequfa generó un desastre 
económico no sólo para los agricultores, 
sino para ese estado en particular y para 
la economía en su conjunto, como se-
1\alaron especialistas de la Comisión de 
Desarrollo de Punjab. 

Ya escasea el agua · 

EI nlvel de las aguas ha bajado tanto 
que estê alarmando a los técnicos. De 
acuerdo con un reciente 
Informe dei Ministerio de 
Aguas presentado ai ga
binete ministerial, el vo
lumen de reservas en los 
lagos mês importantes 
alcanza ai 70% de la mar
ca de 1986. La situación 
es aún peor en la represa 
de Ramganga (25%), el 
dique de Pong (45%). Ri
hand (66%), Hirakud 
(55%), Tungabhadra y 
Koyna (51%). 

EI agua potable co
menzó a escasear en la 
mayorfa de los estados, 
por lo que la mayorfa de 
los agricultores prefieren 
guardar para beber las 
peque/las cantidades de 
agua que reciben para el 
riego. En las áreas urba
nas que nunca han sufri
do una crisis como êsta, 
especuladores ocasiona
les acarrean el agua en 
tanques y la venden a 
precios exorbitantes. 

Los pobres son los 
mês afectados. En e~ dis
trito de Koraput. estado 
de Orissa, ya se han re
gistrado numerosos ca-

• 

/ 

sos de muerte por inanición. 
Las etnias locales subsisten entera

mente de raíces y hortalizas de los bos
ques de la vecindad. Cientos de pobla
dores dei Sur de Rajasthan sobreviven 
con un roti (una suerte de pan árabe, sin 
levadura) y media taza de caldo de mafz 
por día. 

Un estudio sobre la prostitución ela
borado por el Programa Conjunto de la 
Mujer (Jolnt Women's Programme -JWP), 
reveló que la venta de mujeres jóvenes 
por sus padres y familiares se estã con
vi rtiendo en un lugar común entre los 
trabajadores rurales desocupados y las 
castas inferiores en las areas propensas 
a la sequfa. En los casos extremos se 
venden ellas mismas, por un par de mi
les de rupias, en calidad de siervas. 

En Madhya Pradesh, la sequía llevó a 
la formación de as bandas de rateros 
que bajan a los barrios en la ciudad de 
Gujarat y se apoderan de todo , lo que 
encuentran a mano. Los botinas que 



encuentran a mano. 
Los botines que 
obtienen son patéti
cos: una o dos bol
sas de granos, ro
pas viejas, una gal
lina. 

EI gobiemo 
reconoce la crisis 

EI gobierno de
moró un largo 
tiempo para reco
nocer la crisis. Hace 
seis meses, Yogen
dra Makwana, Mi
nistro de Agricul
tura, declaró que no 
existfan, dentro dei 
pafs, áreas que pu- 1 Zonas arectadas por ta _seguia mils gtave de este slglo: once estados 
dieran ser conside- L, _ _ su_fren __ sus_ con_secvenaa ____ s ______________ __J 

radas afectadas por el hambre. Recién ecológico y provocó sequía este ano. 
en el mes de agosto, el gobierno central EI gobierno lanzó varios planes de 
admitió finalmente la terrible realidad. reforestación. Rajiv Gandhi anunció ha
Se estableció un comité interministerial, ce un ano la decisióri dei gobierno cen
presidido por el primer ministro Rajiv trai de reforestar 5 millones de hectá
Gandhi para estudiar el tipo de ayuda reas por ario. Sin embargo, la entrega 
que será proporcionada a las áreas de extensas áreas para reforestación a 
afectadas por la sequía. Se está elabo- grandes firmas industriales deja a los 
rando también un programa agrícola campesinos más pobres en la rnisma 
para aumentar el número de puestos de situación de antes: sin acceso a tierras 
trabajo en el sector. fértiles e irrigadas. 

Este esquema de ayuda de emergen- Peor aún, el tipo de 
eia puede traer algún alivio momentá- árboles que se utiliza en 
neo a los sectores más empobrecidos. la reforestación (eucalip
Pero para alcanzar una solución defini- tus y pinos) resulta, de 
tiva deberá cambiar sustancialmente el acuerdo con la opinión de 
proceso de desarrollo económico de la expertos en ecología, 
lndia, que está destruyendo el medio perjudicial para el medio 
ambiente. ambiente. EI eucaliptus 

La deforestación indiscriminada es necesita una cantidad de 
una de las causas fundamentales de la agua, con lo que produce 
sequía. Brasil sufrió la peor seca de su el resecamiento dei suelo 
historia entre los anos 1983 y 1984, un e impide el cultivo en las 
desastre natural ocasionado por la de- áreas circundantes debi
forestación masiva que tuvo lugar en los do a la extensión de sus 
últimos 25 arios. Setenta y cinco anos de raíces. Sin embargo, con
devastación forestal causaron la ruína tinúa siendo plantado de
de Etiopía. bido a las presiones dei 

En la lndia, un puliado de distritos lobby de los plantádores 
en el sudoeste dei estado de Rajas- de euca1iptus_ 
than, que hoy son desérticos, esta- En Maharashtra, las 
ba, hasta hace tres décadas, rodêado de opulentas plantaciones de 
una masa de bosques exuberantes que caria de azúcar , utilizan 
fueron talados con fines comerciales por enormes cantidades de 
una empresa con influencias políticas. agua para ríego, mientras 
Esa destrucción masiva de árboles que que los productores más 
son imprescindíbles para mantener el pobres son privados de 
régimen de lluvias, alteró el equilibrio su parte. 

En ese mismo estado, la superex
plotación de aguas subterrâneas fue 
también motivo de escândalo. la cre
ciente privatización de las aguas dei 
subsuelo a través de la instalaclón de 
tuberías en perforacíones realizadas por 
los productores más ricos, tuvo conse
cuencias desastrosas. La extracción en 
un volumen que excedía las posibilida
des de reposición natural llevó a una 
disminución constante dei nível dei 
agua. 

EI agotamiento de las aguas subter
râneas empeoró la situación de las "zo
nas críticas" -poblaciones sin ninguna 
fuente de agua potable- que aumenta
ron de 17 mil en 1980 a 23 mil en 1983. 
En todo el país la historia es la misma. 
Sin embargo el gobierno continúa ne
gándose a modificar el actual sistema de 
administración, que dilapida las reser
vas de agua. Asf, uno de los países con 
mayor índice de humedad en el mundo 
fue transformado en una tierra de se
qufa y desolaclón. 

En el futuro, la situación sólo puede 
empeorar. De acuerdo con el juicio de 
los expertos, en dos décadas más la ln
dia deberá soportar una escasez de 
agua de proporciones catastróficas y, es 
de prever que con los tentáculos de la 
sequía expandiéndose cada ano, el pá
nico cunda mucho antes. • 



Kalahandi, el espectro dei hambre 
E xiste en la lndia una Etiopfa en 

pequetla escala. EI distrito de 
Kalahandi en el oeste dei Estado 

de Orissa. La poblacidn está compuesta 
en un 50% por pobladores de trfbus y 
por los hsrljans, personas pertenecientes 
a las castas mêl. bajas. 

Los nltlos son vendidos para trabajo 
esclavo y mlles de habitantes emigran 
hacla el estado vecino de Madhya Pra
desh an bósqueda de alimento y em
pleo. "No pruebo un bocado de arroz 
desde hace seis meses" nos contd Kala 
Manji en marzo de este afio. Sus piernas 
muy finas y la piei pegada a sus huesos 
denotan una desnutrlcidn que viene de 
mucho tiempo. 

EI hambre cobrd numerosas víctimas 
en Kanduljhar este al'io, segón informa 
el sarpanch (intendente de la comuna), 
Raichand Bemal. En 1980, la pobla
cidn de Kanduljhar era de 5.032 
habitantes. Hoy en dfa es de tres 
mil. 

La muerte afecta a los harijans mês 
que a las otras minorfas que componen 
la poblacidn. Nitlos raquíticos, muchos 
de ellos cruelmente deformados por la 
desnutricidn, deambulan sln rumbo por 
las callejuelas polvorientas. 

Suruji Manji, de 25 al'\os, partid hacia 
Madhya Pradesh en búsqueda de tra
bajo. Antes de que pudlera enviar di
nero parasu familia, Sukeshi, su esposa 
murid df! lnanicidn y antes de que él re
gresara hubiera regresado a su casa 
murld su hijo Udaya, también de ham
bre. "Perdf a mi esposa y a mi hijo. No 
tengo mês deseos de continuar vivo", 
dice Suruji. 

HoJ•• y rafces para subsistir 

Kado Dei es una mij er de trelnta 
atlos y ya es vluda. Llorando, nos cuenta 
los dltlmos momentos de su esposo. 
"Todos comíamos pasto y malezas. Un 
dfa mi esposo comld una hierba vene
nosa en el campo. Contlnud pidiendo un 
pul'\ado de -arroz, pero murid sln conse
guir probar una pizca.''. Kado Dei nos 
mostrd diferentes tipos de hlerbas que 
ella contlnda juntando en el bosque 
para "alimentar" a su suegra, a su hijo y 
para su propio consumo. 

Las trlbus de pobladores sin tierra 
y los harljans en el distrito de Kalahandi 

l0Ui6n es responsable7 

comen hojas y rafces para subsistir. Las 
mujeres se visten con unos atuendos 
llamados dhotis, hechos en tela gruesa y 
habitualmente utilizados por los hom
bres, en vez de utilizar la ropa tradicio
nal femenina: el sarl, una pieza de tela 
confeccionada en algoddn o seda que se 
envuelve en el cuerpo, Los hombres 
usan un pequeno taparrabos atado a la 
cintura y el resto dei cuerpo desnudo. 
La ónica agua proviene de pozos, ge
neralmente contaminados, donde se 
baflan hombres, mujeres, gatos, perros, 
vacas y bófalos. 

Las muertes por hambre en la región 
de Kalahandi, han sido calurosamente 
debatidas en la Asamblea Legislativa de 
Orissa en Bhubaneswar, a 420 kilóme
tros dei lugar. EI gobierno dei estado 
sostiene que no existen casos de muerte 
por inanición en Kalahandi. La versión 
oficial es que entre octubre de 1986 y 
marzo de 1987 murieron 160 personas 
por vejez, fiebre contínua, "causas na
turales", disenterra y meningitis. Sin 
embargo, fuentes no oficiales sostienen 
que 500 personas murieron de hambre. 

Kalahandi sufre esta sequfa debido 
no solamente a la falta de lluvias sino 
también por la ausencia de irrigación 
artificial. 

LDónde ~ la ayuda7 

EI gobierno dei estado reconoce la 
emergencia provocada por la seca en 
sólo 779 de las 2.652 villas y los pro
gramas oficiales llamados "food for wor
k" (comida por trab~ o) no son sufi
cientes. 

Acuciado por las denuncias perma-

nentes de muertes por inanición y por la 
venta indiscriminada de menores, el 
primer ministro Rajiv Gandhi visitó Ka
lahandi en en julio de 1985, Antes de 
despedirse declaró: He estado aquf y he 
visto las condiciones en que viven. Les 
prometo que algo se harê.'' 

Casi 30 meses después de la visita 
oficial, sin embargo, no se puede apre
cia ni siquiera un atisbo dei resultado de 
la Operación de Salvación, supuesta
mente ordenada por Rajiv Gandhi para 
socorrer Kalahandi. 

Las . disposiciones de la Sección 39 
dei Código dei estado de Orissa, que re
glamenta las obligaciones de los funcio
narios públicos en relación con las de
nuncias de muertes por hambre, esta
blece que "siempre que un funcionario 
pôblico tome conocimiento de una de
nuncia de muerte por inanición deberá 
promover inmediatamente una investi
gación". 

Sin embargo, no se investigó ningu
na de esas muertes. Dado el nível de es
casez de granos en las ciudades dei dis
trito, la falta de asistencia médica a la 
población, y la mezquindad de los pro
gramas de ayuda gubernamental, los 
resultados de cualquier investigación 
dejarfan muy mal parada a la adminis
tración dei Estado. 

Las muertes por inanición son una 
calamidad nacional en la lndia. Sin em
bargo, los depósitos de la Corporación 
de Alimentos están repletos de vfveres. 
En enero de 1987, el stock de granos era 
de 23,6 millones de toneladas: 14,n mil
lones de toneladas de trigo y 9,5 millo
nes de toneladas de arroz. Un exultante 
ministro de Finanzas, por entonces 
V.P.Singh, hablaba de "liquidar el exce
dente de granos en las áreas más po
bres a precios mês bajos. 

Las existencias actuales exceden am
pliamente la capacidad de almacenaje 
(17 millones de toneladas). Mientras 
tanto, las poblaciones de harijans y las 
tribus continóan muriêndose de hambre 
en Kalahandi. Pero el gobierno de Oris
sa sólo se preocupa en establecer la di
ferencia entre morir de hambre o de 
desnutrición progresiva. · • 

S.N. Abdl .. 

.. Enviado especial de 1//ustrallHI Wffk/y of lnd/a da 
Calcuta 



MEDIU ORIENTE 
GOLFO ARABE 

Tensión máxima 
Después de los incidentes entre lrán y Estados Unidos, el conflicto se orienta 

hacia las ciudades, donde los civiles son las principales vfctimas 

Juan Carlos 
Gumucio 

L 
a flota nor
teamericana 
que está en 

el Golfo formal
mente para dar 
protección a los bu
ques petroleros de 
Kuwait atacó y des
truyó una platafor
ma petrolera iranr el 
pasado 19 de octu
bre. EI presidente 
norteamericano Ro
nald Reagan de
daró que se trataba 
de una represalia 
a la agresión de las 
lanchas iranles con 
misiles Sílkwonn a 
uno de los petrole
ros que navegan 
bajo bandera esta
dounidense. Los 
helicópteros de la 
marina de guerra 
de Estados Unidos 
abrieron fuego 
contra la plataforma 
-situada a unos 120 
km de la costa de 
lrán, en el centro 
dei Golfo Arabe- en 
una "respuesta 
prudente aunque 
limitada", según 
afirmó Reagan poco 
después de termi
nado el operativo, 
que duró una hora 
y media. 

' 

Los mercados Hellc6pteros norteamerlcanos patrulan la aguas dei Golfo reforzando la eocl6n de la flota naval 



lnterneclonales dei petróleo reacciona- inexorable. Más tarde se supo que Esta-
ron lnmediatamente con un aumento de dos Unidos no habfa perdido un solo herán envió también senales de que ur-
50 centavos de dólar en los precios dei helicóptero ni un único hombre. Se de- ge una acción internacional para evitar a 
crudo, pero la consecuericia más dra- dujo entonces que el comunicado esta- toda costa lo que el canciller Alí Akbar 
mêtlca se registró en la bolsa de valores ba destinado ai público lranr, pues Te- Velayati describió como "un contlicto de 
de Nueva York (ver artículo en esta edi- herên no podfa darse el fujo de conti- terribles repercusioneS" en las aguas dei 
cl~n) que con une caída abrupta sin pre- nuar amenazando a Estados Unidos de Golfo. Tres dias después dei ataque, 
cedentes arrastró a las demás dei mun- palabra sin pasar a la acción, aunque Velayati citó ai cuerpo diplomático acre- , 
do occidental. fuera sólo en el papel. ditado en Teherán para exponer la si-

Giullo Andreottl, ministro de Rela- EI t · tuación e indirectamente pedir el es-
a aque norteamencano constituyó fuerzo de los países involucrados en la 

clones Exteriores de ltalia -pafs que una verdadera una acción de guerra y búsqueda de soluciones políticas a la 

~:u~:I a~~~~:j:nt~~aíp_r_e_si_d_e_n_ci_a_r_o_ta_t_i-__ co_m_o_e_r_a_d_e_es_p_e_r_a_rs_e_r_e_c·_,b_ió_la_c_o_n_d_e_-_,::c:,:ri,:si~s~d:el~G~o~l~fo::_·__:En otras pai abras, et 

Seguridad- aflrmó jefe de la diploma-
cia iranl estaba 

que la agreslón 
norteamericana a ~~~~::~~d~e i~eR:~ 
blancos iranfes hace pública Islâmica se 
"mês diffcil y com- abstendrla de 
plicada" la acción adoptar medidas 
mediadora de las que contribuyeran a 
Neciones Unidas. deteriorar aún más 
En la región dei la situación y ex-
Medio Oriente el Minas iranres hortaba a la comu-
ataque iranl y la re- ::;:::;:das por nidad internacional 
presalia norteame- no,anakam a participar más ac-
ricana aumentaron en el Golfo; tiva mente en la so-
l 'ó d I varias de elas a aprens1 n e os averlaron lución de un con-
palses rlberer'os dei navros flícto que se está 
Golfo con la posibl- petroleros transformando en 
lidad de internacio- el detonante poten-
nalización de la cial de una confia-
guerra. gración más gene-

EI régimen de ralizada. 
Teherén amenazó Velayati asumía 
con una respuesta asf el compromiso 
Ej emplarizante que de acabar con los 
convlrtiese ai Golfo Lanchas lniní• incidentes que pu-
en el cementerio dei de dieran desatar una 

desplaumlento 
que llama "el gran nlpldo; uno de guerra entre lrán y 
Satán", pero des- los "el Gran Satán". 

.. d lnswmento. puus e algunas m4s usados por Entre los con-
horas de mucha fuenn dei vencidos de que, 
tenslón sin que se syarollah para efectivamente, Wa-

hostlllzar a prodl.j eran nuevos EEUU _ _ ___, shington y Teherán 
enfrentamientos '-----------------------------==--==-...::::::.J no irán a la guerra 
empezó a quedar claro que en gran me- na de Teherán. En cfrculos políticos Y se cuenta el presidente de lrak, Saddam 
dlda la retórica de lrán es para consumo diplomáticos dei Golfo se calificó el ata- Hussein. EI jefe dei régimen de Bagdad 
interno. que de "injustificado" y de "abierta pro- declaró a mediados de octubre ai perió-

No era la primara vez que las fuerzas vocaclón". La interpretación más co- dico kuwaití AJ.Seyassah que lrán se 
de Jomeini sufrfan agresiones de parte rriente es que Washington deseaba de- abstendrâ de atacar a· la armada nor
de Estados Unidos. EI pesado 8 de oc- mostrar que, no obstante la retórica be- teamericana en el Golfo Arabe. "Sólo se 
tubre, helicópteros de la marina nor- licista y los juramentos de venganza de enfrentarão a los norteamericanos en 
teamericana habían atacado tres naves los seguidores de Jomeini, poco o nada un caso: para decir que tueron derrotà
iranfes. Poco despuês de ese ataque, puede hacer lrãn contra el poderoso dos por Estados Unidos y no por lrak", 
Teherân anunció que habfa derribado aparato militar de EEUU. dijo Hussein, un viEjjo aliado de Moscú, 
un helicóptero norteamerlcano. Tem- pero que ahora está en proceso de rea-
bién en aquella oportunided el enfren- Una sltuaclón grave proximación con Washington, sin que 
tamiento entre la primara potencia eso haya deteriorado sus relaciones con 
mundial y las fuerzas iraníes parecfa Mazeladas entre las amenazas, Te- la URSS. 
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arsenal, sino que 
afirmaron que sus 
fábricas de guerra 
ya estaban produ
ciendo el misil, gra
clas a su capacidad 
para 'copiar' los 
más avanzados 
sistemasde defensa. 

SI blen lrak 

Milan,s de iraqufes salleron a las~ de B-r,dad. econ,.,.iiando e. .. r.-1.,~,ro de los nliios y e lgien<1 venganza 

mantiene una indis
cutida supremacia 
en el alre, los ira
nfes han demostra
do su ventaja misl
lfstlca. EI ôltlmo 
ejemplo, el pesado 
12 de octubre, costó 
la vida a 29 nitlos 
y tres adultos que 
perecieron despe
dazados por un mi
sil tierra-tierra lan
zado contra una es
cuela primaria dei 
centro de Bagdad. 
Eso sin mencionar 

Sin embargo, pensar que el peligro 
mayor en las aguas dei Golfo ya pasó 
puede ser un equívoco. Es difícil saber 
cuânto puede durar una tregua en esa 
guerra no declarada. "Accidentes" co
mo el ataque contra las plataformas pe
trolfferas iranianas, son los mâs peligro
sos. Mâs de un enemigo de lrân se sola
zarla viendo una escalada militar o un 
bombardeo como el que Estados Uni
dos lanzó sobre Libia en 1986. 

EI efecto boomerang 

Entre las cosas mâs interesantes que 
se "filtraron" a la prensa norteamerica
na a partir dei episodio dei ataque a las 
lanchas de Jomeini estâ el descubri
miento -alarmante y embarazoso para 
Washington- de que los iranles poseen 
los misiles tierra-aire Stlnger. Los nor
teamericanos no informaron que habían 
hallado misiles en el ataque dei 8 de 
octubre sino sólo el equipo necesario 
para lanzarlos, dentro de una de las lan
chas capturadas. 

EI Stinger, de fabricación norteameri
cana, se convirtió asr en el más elo
cuente ejemplo de inoperancía y dei 
efecto boomerang dei embargo de armas 
proyectado contra la República Islâmica. 
La explicación más aceptada es que los 

Saddam Hussein, presidente de lrak 

cohetes fueron contrabandeados a lrán 
por guerrilleros afganos armados por la 
CIA, contra las fuerzas soviéticas de Af
ganístân. En manos de los iranles, el 
material distribuído generosamente por 
la CIA puede transformarse en una tra
gedia para los norteamericanos. 

Los iraníes no sólo se apresuraron a 
admitir que el Stinger forma parte de su 

los 298 heridos, de 
los cuales 196 son 
nitlos, 100 de ellos 
en estado muy gra
ve. EI gobierno ira
quf ha jurado ven
ganza, que fue lo 
que exigieron mi
fiares de manifes
tantes a gritos, 
cuando marcharon 
por las calles de la 
capital acompatlan
do el antierro de los 
nit\os, cuyos cajo
nes fueron envuel
tos en la bandera 
nacional y cargados 
por los sobrevi
vientes de la trage
dia en el coleglo 
que, curiosamente, 
se llama "Escuela 
de los Mártires''. 

La "guerra de las ciudades" entra en 
una nueva etapa salvaje, sln que las re
soluciones de las Naciones Unidas sean 
capaces de poner fin ai conflicto. Y en el 
Golfo la tensión alcanza su clfmex con la 
presencia amenazadora de la mAs im
portante flota militar de las potencias 
occidentales desde el fin de la li Guerra 
Mundial. • 



PALESTINA 

"Aceptamos todas las 
resoluciones de la ONU" 

sena/ar en el trans
curso de esta díffcll 
lucha por la autode
terminacíón? 

- El pueblo pa
lestino realizó dos 
milagros. EI pri
mero fue haber sido 
capaz de organizar 
y perfeccionar una 
resistencia armada. 
EI segundo fue rea
lizar una revolución 
cultural que, más 
que en el primer ca
so, está muy lejos 
de poder ser silen
ciada. Nosotros di
mos prueba de que 
en Medio Oriente se 
puede vivir y practi
car la democracia, 
aun bajo los bom
bardeos de la avia
ción israetr. 

EI presidente de la OLP,_ Ya~ser Arafat, reafirma la decisión de los palestinos 
de somet_erse a las det_ermmac,ones de la comunidad internacional, siempre que las 

m1smas no lmphquen la negación dei derecho a la autodeterminación. 

Alberto Marlantoni 

D ebldo a las excepcionales medi
das de seguridad que lo circun
dan, es práctlcamente imposible 

abordar personalmente a 'rasser Arafat. 
Sln embargo, durante la IV Conferencia 
d~ Orgenizeciones No Gubernamenta
les realizada en setiembre pesado en 
Glnebra, Arafat nos reconoció desde 
lejos durante une recepción. Aproxl
mándose y, en ai tono más cândido y 
cortês posible, preguntó: i, 'What can Ido 
for you?" tlen que puedo serie útil?). Y 
bejo la mirada espantada dei personel 
de su custodie, contlnuó: "Me acuerdo 
de usted de cuando las bombas cafan en 
Belrut, en 1982. Voy a tratar de robar al
gunos minutos ai protocolo que me fi. 
jaron y tendré mucho gusto en conver
sar con usted". 

Presidente Yasser Arafat si como pe
rfodlsta. me pldlesen que resuma su perso
na/kJad en una lmagen, yo lo compararfa 
cone/ ave F6nlx. Cada tanto, usted desa
parece de la escena poHtica dei Medio 
Oriente. Se afirma que está liquidado politi
camente. Pero, como por encanto, usted 
reaparece en primer plano. 1, Como explica 
ese fenómeno?. 

- Es el fenómeno palestino. No es el 
fenómeno Arafat. Nosotros resurgimos 
de nuestras proplas cenizas porque so
mos la vida. A los palestinos no consi
guen exterminar nos nl con las armas, ni 
con el terror, ni con los masacres. 

Despu6s de 40 aflos de luchas, 1,atJn 
no se vislumbra una solución para el pro
blema palestino? 

- La ocupación de nuestros territo· 
rios por los lsraetres y la represión que 
ejercen contra nuestro pueblo no nos 
lmpedlrán nunca que continuemos re-

Yesser Arafat: •n19urglmos de nuestns cen1zas• 

clamnndo por nuestros derechos. La 
comunidad internacional es la que de
berá juzgar quién es el agresor y quién 
el agredido. Por nuestra parte, estamos 
dispuestos a estudiar cualquier pro
puesta de paz que se ajuste ai Derecho 
Internacional. Estamos dispuestos a 
aceptar todas las resoluciones de Na
ciones Unidas. Repito: todas, inclusive 
aquellas que los sionistas afirman que 
jamás aceptaremos. Pero es necesario 

. impedir que se diga que no existimos o 
que dejaremos de existir. 

1,Existe alguns vlctorla que usted pueda 

1, Como se expli
can los últimos raids 
a6reos de Israel so
bre e/ campo de Ain 
el-Heloue, en e/ sur 
dei Llbano, que pro
vocaron medio cen
tenar de muertos y 
un mJmero aún ma
yor de heridos ?. 

- Los israelfes 
piensan que aterro
rizando a las muje
res y a los niiios tin 
los campos de refu-
giados podrán re
tardar la solución 

dei problema palestino. Es exactamente 
lo contrario. De esa forma sólo au
menta el odio. 

En Israel se justifican esas acciones 
como represana a los operativos de co
mandos palestinos que continúan in
quietando a la poblacíón civil dei 
pais. 

- Nosotros resistimos una ocupación. 
Es muy diferente masacrar viejos, mu
jeres y niiios que desde hace cuarenta 
anos son obligados a vivir en miserables 
campos de refugiados, justamente por 
nuestros enemígos, que los expulsaron 



CelJll)O de Burj AI-Berejneh: ·Atenvrizando mujeres se fomenta el odlo .. 

de sus tierras y los for
zaron a vivir en el exte
rior, en esas condicio
nes. 

Despuf§s dei último 
Consejo Nacional Palesti
no, realizado en abril en 
Arge~ pa,rece que la nueva 
estrategia de la OLP está 
mucho más centrada en la 
vfa dlplomAtfca que en la 
militar. 

- No, la estrategia de 
la OLP continúa siendo la 
misma. En una mano el 
arma, en la otra el olivo, 
símbolo de la paz. Son 
los israelles los que tie
nen que elegir. • 

Las resoluciones 
de Ginebra 

D Bajo el auspicio de las Naclones Unidas, tuvo 
lugar en setiembre pasado, en Ginebre, el IV 

Encuentro Internacional de Organizaclones No Gu
bernamentales, que se realizó para tratar la cues
tlón palestina. 

EI documento emitido ai final de los trabajos 
proclama la necesldad de convocar urgentemente a 
una conferencia internacional de paz para Medío 
Oriente. "Cualquier demora en formular esa convo
catorla -afirma el documento- agravará el conflicto, 
intensificará el sufrlmlento y la opresión dei pueblo 
palestino y aumentará el peligro de una conflagra
ción global". 

La conferencia internacional, cuya realización 
habfa sido defendida por las resoluciones 38/58 y 
41/430 de la ONU, deberla contar -dice la declara
ción- con la presencia de los cinco míembros per
manentes dei Consejo de Seguridad, la Organlza
ción para la líberación de Palestina (OLP) y las de
más partes en conflicto. 

EI documento dei Encuentro de Organizaciones 
No Gubernamentales senala que la autodetermina
ción dei pueblo palestino, de acuerdo con la Carta 
de Naciones Unidas, constituye una condición ,bási
ca para la paz y la seguridad en la región. 

La declaración condena la discrimlnación practi
cada por Israel contra sus ciudadanos de origen 
palestino y las medidas ~presivas !levadas a cabo 
contra los habitantes de tçs territorios ocupados 
(tales como arrestos, ejecuciones, torturas, demoli
ción de vivlendas, clerre de centros de ensenanza y 
confiscación de tierras). 

1, 



CISJORDANIA . 

AI comienzo de este 
afio, el novelista y 
periodista israelí 
David Grossman 
visitó los campos de 
refugiados 
palestinos e 
instalacionês de Israel 
en Cisjordania, .con 
el propósito de 
entender cómo es 
vista la ocupación 
por palestilos e 
israelfes. 
Sus impresiones 
fueron resumidas en 
un libro que tituló 
11The Yellow Time", 
dei cual publicamos 
a continuación 
extráctos 
traducidos. 

P•ra los nlftos palestlnos de hoy, las cludades de la antigua Palestina son sus referencias 

Siempre hay una primavera 
En med"IO de la vida gris de los refugiados, un escritor descobre la 

belleza con la que suefian los nifios que no conocen su patria 

David Grossman 

L e pregunté a un niflo de cinco 
atlos de donde era, e inmedla
tamente me respondió "de Jaf-

fa". lEstuviste alguns vez en Jaffa7 
"No, pero mi abuelo, sf". Su padre, 
aparentemente, había nacido aqui, en 
Duheisheh, pero su abuelo era de Jaffa. 
lES un lugar lindo?, pregunté. "Claro, 
hay árboles frutales, vhiedos y también 
mar". 

Bajando por el sendero, encontré a 
una muchacha sentada a la vera de un 
muro de cemento, leyendo una revista. 
lDe donde eres? Es de Lod. Tiene 16 
atlos. Riendo, me et1enta de las bellezas 
de Lod y de sus casas que parecen pala
cios. "Cada habitación tiene una alfom
bra con dlbujos, la tierra es maravillosa 
en Lod y el cielo es siempre azul". 
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Me acordé de los versos dei poeta 
medieval judfo, Yehuda Halevi y de Bia
lik, el poeta nacional Israel! que le can
taron a un país donde "siempre es pri
mavera". Existe la tendencia natural a 
embellecer lo que uno ama. Pero me 
llamó la atención, por lo extraõo que re
sultaba, en medio dei gris cemento de 
Duheisheh escuchar aquellas frases lle
nas de lirismo y belleza, pronunciadas 
con tanta devoción, por niõos que nun
ca habían salido de allí, sobre asas dos 
ciudades de la antigua Palestina. 

1, Ya estuviste en Lod? "Por supuesto 
que no". 1,No ten~s ganas de ver como 
es? "Cuando volvamos". 

Conversacl6n en la guarderfa infantil 

Entre dos casas fue construido un 
edificio de cemento cuya fachada ha si-

do pintada de blanco. En la puerta de 
acceso está estampado el símbolo de la 
Oficina de Asistencia y Trabajos de Na
clones Unidas. Me hace acordar a un 
refugio antibombas de los anos 50. Una 
joven maestra me abre la puerta y entro 1 

en la guardaria infantil de Duheisheh. 
AI principio hay que acostumbrarse a 

la oscuridad. No hay luz eléctrica. Me 
conducen por un espacio largo y estre
cho que ha sido dividido en dos habita
ciones. No hay una solo cuadro en las 
paredes; seria imposible cortarse las 
unas en un lugar asr, por causa de la os
curidad. En una esquina dàl cuarto hay 
una mesa cubierta por un mantel gasta
do, con dos sillas ... 

(Dirigiéndome a la maestra): 

1,Usted alguna vez sonó -solo sonar
con vivir en un lugar mejor? 

-"LSueõos7" -se rfe- "Yo tengo im
perativos morales con el sufrimiento de 
mis padres y con mis propios sufri
mientos". 



Cisjordania y la Franía de Gaza fueron ocupadas por Israel despu6s de la ·- ISRAEL 
Guerra de los Seis Dias, en 1967 y petmall9C8n bajo ocupac/6n milltar hasta llf1fa 

hoy. Israel Inclusive amenaza con la "anexl6n" de esos territorlos, en tomo 
de los cva/es gira la negocJscl6n lntemacíonal para la paz en e/ Medlo 

Orlenle, una YeZ que hay un amplio cx:mse{I$() de que deberfan ser la base ~ 
deunflAvroestadopalestinolndepend/ente, eldfa que6slepuedaser l;E!Tenitorios ocupados desde 1967 

t, Y por esa obligacion de sufrlr, t,Usted 
nunca va a desear tener un poco de felicl
dad? 

-"No puedo, ni tampoco quiero. Ha
ce poco, el gobernador militar vino a vi
sitar la guardería," me cuenta, "y me 
preguntó si yo les ensel'iaba cosas malas 
a los chicos, cosas negativas en relación 
a Israel y los judlos". 

1, Y usted que fe cljo? 
-"Le contesté que no, que yo no, 

pero que sus soldados sr'. 

Esto quiere decir que, •• 
-"Le explico. Cuando un nino sale a 

pasear y ve los árboles, sabe que un ár
bol se cubra de hojas y frutos Lno7 Bue
no, cuando un chico ve los soldados, 
sabe perfectamente lo que ellos hacen. 
lMe entiende7 

proclamado .._ ___________ ___,j 

1,Que hacen los saldadoS?, pregunto a 
una nina de cuatro anos llamada Ntúma. 

-"Persiguen y se llevan a la gente". 

1, Tu sabes qulenes son los judfos? 
-"EI ejército" 

1,No hay otros judfos? 
-"No" 

1,Que hace tu papA? 
-"Mi papá está enfermo" 

1,Ytumamá? 
-"Trabaja en Jerusalén para los ju

dfos. Limpia sus casas". 

t Y tl1, (a un gordito con cara de sona
dor) sabes quienes son los judfos? 

-"Claro, son los que se llevaron a mi 
hermana". 

tSe la ffevaron adónde? 
-"A Farsa". Un centro de detención. 

Sus dos hermanas están alll, presas, me 
explica la maestra. 

1,Que fue lo que tus hermanas hlcieron? 
-"Ellas no tiraron piedras", me con

testó enojado. 
De pronto, un nino más pequeno se 

levantó apuntándome con un pedazo de 
plástico simulando disparar sobre mí. 

tPor qoo me quleres matar? 
"tA qulen quleres matar?" preguntaron 

las maestras sonriendo, coroo si fueran 
dos madres queriendo exhibir sus h{jos. 

-" A los Judíos", fue la respuesta. 
"Ahora, explfcale ai sel'ior, por quê", 

lo animarori, hablándole apenas con un 
susurro. 

-"Porque los judíos se llevaron a mi 



tfo", respondió la 
criatura. "De noche, 
vinleron y se lo lle
varon de su cama. 
Ahora yo duermo 
slempre con mi 
mamá". 

Una visita a Ofra 
un aentamlento 
Judfo 

Oulero aclarar 
que mi lntención no 
era convencer a na
die ni pretendfa uti
lizar mi experiencia 
con los refugiados 
palestinos como ar
gumento. En Israel, 
es mês fácil para 
una persona cam
biar de religión o 
Inclusive de sexo, 
que modificar sus
tancialmente sus 
convicciones políti
cas. Sin embargo 
me resultó diffcil Soldados lsraelres mantlenen gu11rdi11 en la Franje de Gaza, donde por largos períodos rige el toque de queda 
parecer neutral. 

Yo intentaba, apelando a su buena fe, 
que me contestaran algo que me preo
cupaba. Es una pregunta ai margen, que 
no tiene nada que ver con quien tiene 
razón; si nosotros o los árabes, la iz
quierda o la derecha. Yo querfa saber 
c6mo sentían aquellos judíos de Ofra, la 
veclndad de los árabes vivlendo bajo un 
gobierno no deseado, sufriendo la ocu
pación de su territorio. 

Alguien, (ya no recuerdo quién -ha
bfa mês de 50 personas-) respondió in
mediatamente: "nosotros no somos 
responsables por esta situación". Y los 
otros inclinaron la cabeza en senal de 
asentimiento. 

Expliqué que ése no era el problema. 
Podíamos partir de la hipótesis de que 
tenfan razón; que un día la historia co
rroborará eso. Pero yo les pedia un mí
nimo de flexlbllidad en su pensamiento. 
Pregunto nuevamente: t,Cómo creen que 
debe sentlrse un Arabe de Satwad o de Ein 
Ysab-rud en su vida cotidiana, en relación 
a si rrismo, o a sus hljos, cuando piensa 
en Js lnRuencla que ustedes tienen ahora 
sobre e/los, (que ustedes creen que es 
Justa) squ(, en e/ lugar que e/los conslderan 
supafs? 

-"Nosotros no le sacamos ni un solo 
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N lftos en los campos: slempre hey esperenu 

metro de tierra a los árabes," respondió 
sarcásticamente una mujer. 

Me di cuenta de que no había sido 
feliz en la forma de plantear el tema e 
intenté corregirme. Les contê lo que ha
bla escuchado de los nifios palestinos 
y luego repetf la pregunta. Durante 40 
minutos repeti la misma pregunta. Y la 
gente de Ofra, que es inteligente y agu
da, no pudo responderme. Ehrlick dijo 
que lo que resultaba má's, diffcil para los 
árabes era aceptar nuestra indefinición 
sobre la situación de los territorios ocu
pados; que si decidiéramos anexarlos 
formalmente les facilitaríamos las cosas. 
Le dije que esa era una respuesta para 
otra pregunta. La atmósfera se fue po
niendo poco confortable. 

Oespués, Yehuda A. dio una contes
tación simple: êl pensaba que no habla 
ninguna razón para preocuparse con lo 
que sienten los árabes que viven en los 
alrededores porque estamos en guerra 
con ellos. Si nos permitiêsemos una 
gota de lástima o de simpatfa hacia el 
enemigo, nos debilitarlamos y queda
ríamos expuestos y en peligro. EI 
resto de las personas en la habitación 
inclinó la cabeza en selial tfe asenti-
miento. • 
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DERECHDS HUMANOS 

Comencemos por 
la escuela 

EI Presidente de la Liga Africana de Derechos Humanos, Dr. 
Moustapha M. Seck, está convencido que el respeto a las 
libertades individuales debe ser inculcado desde la nifiez 

Beatriz Bissio 

L 
as violaciones a los derechos 
humanos son el pan de cada dia 
en América Latina, Africa y Asia. 

Con pocas excepciones la resistencia 
popular a la opresión y a la explotación, 
en defensa de las libertadas lndividua
les, dei derecho ai t rabajo digno y a la 
justicia social, es reprimida por distintos 
gobiernos -algunos de ellos de origen 
dictatorial y otros constitucionales- con 
una interpretación dei concepto de de
mocracia, donde lo que cuenta son los 
aspectos formates, como la división de 
poderes, y no el 
contenido social de 
un sistema de go
bierno que debe 
respetar la voluntad 
de las mayorlas y 
los derechos de las 
minorias. 

A la luz de esa 
realidad han surgi
do numerosas ins
tituciones para la 
defensa de los de· 
rechos humanos 
y la denuncia de sus 
violaciones. Muchos 
militantes de las 
causas populares 
salvaron sus vidas 
gracias a ellas. En el 
continente africano 
existe la Liga Afri· 
cana de los De· 
rechos 
- LADH-

Humanos 
fundada 

por un abpgado se-
negalês, el Dr. 

quien la preside. Se trata de una lnstitu· 
ción independiente de los gobiarnos y 
partidos políticos que ha desarrollado 
contactos y realizado trabajos conjuntos 
con instituciones similares de otras re
gionas dei Tercer Mundo, como el Con
greso Bianual de los Derechos Humanos 
realizado en Costa Rica en 1984 y en 
Senegal en 1986, y que volverá a reunir
se en la lndia en 1988. 

Moustapha M. Secl< se graduó en la 
Facultad de Leyes de Paris. Fue el pri• 
mer africano admitido en la Escuela de 
Altos Estudios Comerciales, pero con
fiesa que "no estaba preparado para de
sempenar actividades económicas", por Dr. Sede defender los derema. humanos 

Moustapha Secl<, En Sudtfrlca las llbertades lndlvldualel sufren vloleclonet ftagrant81, en particular en la poblac:l6n negra 
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lo que prefirió estudlar Derecho. Termi- ~ 
nada la Universldad, en 1945, regresó a J 
su pais y en 1962 fue invitado a formar ~ 
parte dei gobierno por Leopold Sen- ~ .. ~ 
ghor (Senegal se independizó de Fran- ~ vt~ ... ...-, 
eia en forma pacifica, en 1960). Ocupó ;.•.,. 
las carteras de Energía v de Petróleo , 
-función que lo llevó a visitar provectos 
en América Latina, concretamente en el 
Brasil- fue all:alde (Lordmajor) de la se
gunda ciudad dei país, Saint Louis, v fue 
electo presidente de ia Asociación de 
Abogados de Senegal. 

Durante este último período se con- Pdrez Esquive~ Premio Nobel de La paz 

venció de la conveniencia de extender la 
asociación de los abogados a todo el 
continente, "la mejor forma de cooperar 
en la defensa de los derechos huma
nos". Cuando las diferentes asociacio
nes nacionales de abogados se reunie
ron en la Organización lnterafricana de 
Juristas (OIJ), Moustapha M. Seck fue 
elegido para ocupar la presidencia, car
go que desempena hasta hoy. "Estamos 
vinculados con las asociacionef de abo
gados árabes, de América Latina, etc.", 
explica. 

A través de la experlencla adquirida 
en el desarrollo de sus funciones, el Dr. 
Seck llegó a la conclusión de que "la 
preservación de los derechos humanos 
necesita de dos tipos de activídades: la 
promoción y la defensa de los mismos". 
Por esa razón, después de haber funda-

. do la Organización lnterafricana de Ju
ristas impulsó la creación de la Liga 
Africana de Derechos Humanos. A ella 
le compete la defensa y a la OIJ la pro
moción de los derechos individuales. 

"En Senegal, que es un pais demo
crático, -afirma el Dr. Seck- los dere-

chos dei ciudadano se respetan desde 
antes de la independencia. Vivimos muy 
influenciados por el estilo polltico euro
peo desde hace tres slglos, esto nos 
convierte en un pais singular en el con
texto africano. Posiblemente, fue esa 
influencia de mi pais lo que me llevó a 
preocuparme por la situación de los 
derechos humanos en otras naciones 
dei continente, en particular en el Africa 
Au'stral". 

"Todo africano está comprometido 
con la lucha en el Afríca Austral", afirma · 
el presidente de la Liga Africana de los 
Derechos Humanos. V explica que una 
de las actividades desarrolladas en favor 
dei pueblo sudafricano fue, por ejemplo, 
organizar un seminario para discutir el 
papel de las profesiones liberales en la 
lucha por la liberación. "Es una contri
bución de los juristas a la enorme tarea 
que tienen por delante nuestros com
patriotas sudafricanos". Adem ás toda 
vez que sea necesario, "convocamos a 
organizaciones como Amnesty lnterna
tional y otras exhortándolas a intervenir 
en favor de los derechos humanos en 

"Soy un internacionalista" 

D Sobre su experiencia en el go
bierno dei ex presidente Leopold 

Senghor, el Dr. Moustapha M. Seck 
habla con carino. "Senghor es un 
hombre extraordinario", afirma. "Me 
pidió que participara dei gobierno 
y lo hice por mis relaciones persona
les con él, por coincidir con sus ídea
les humanitarios. Pero nunca tuve 
afinidad polltica con su partido. AI 
contrario, antes de formar parte dei 
goblerno yo habla fundado dos par
tidos de oposiclón", explica. 
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Eran el Partido Senegalês de S~li
daridad (organizado por Moustapha 
M. Seck en 1969) y el Mass Block 
Party (1961 ). "Tal vez mi divergencía 
con Senghor no estuviera tanto en 
las ideas defendidas sino en los ca
minos para !legar a concretarlas, o 
sea, en el tipo de consenso que está
bamos dispuestos a admitir para las 
cudstlones pollticas. Yo soy un inter
nacionalista, mientras que Senghor 
siempre privilegio la relación con 
Francia más allá de todo lo demás." 

Monsenor Helder Catrnara, obispo de Recife 

Sudáfrica." 
"Tenemos contactos permanentes 

con abogados sudafricanos y con la 
gente en general, tanto en Sudáfrica 
como en Namíbia. Nuestra posición es 
la misma con todos los· pueblos que lu
chan por sus derechos". 

La lglesia africana y los 
Derechos Humanos 

"En América Latina la defensa de los 
derechos humanos cuenta con una gran 
colaboración de la lglesia y muchos lai
cos religiosos. En Africa es diferente", 
explica el Dr. Seck. "La lglesia como 
institución está fuera de esta cuestión, 
aunque por supuesto existen sacerdotes 
que son muy activos. Pero no todos son 
Desmond Tutu, lamentablemente. Hay 
muchos religiosos que son reacciona
rios. Eso destaca la importancia dei pa
pel de Tutu, que mucho admiramos." 

Seck senaló que los vínculos con or
ganizaciones similares dei continente 
latinoamericano cornenzaron a estre
charse a partir de la realización en Da
kar, Senegal, 1986 dei Segundo Congre
so Mundial de Derechos Humanos, or
ganizado por él. "Contamos con la par
ticipación de Pérez Esquivei de Argenti
na, Roberto de la Ossa de Costa Rica, de 
representantes de Panamá y de Colom
bia y lamentamos profundamente la au
sencia de una de las figuras más respe
tadas a nivel mundial por su larga ac
tuación en defensa de los derechos hu
manos, Monselior Helder Cámara, que 
no pudo participar". 

EI Dr. Seck, que por su frecuente 
contacto con juristas latinoamericanos 
habla "un poquito" de espaliol, senaló 
que actualmente está traba'jando "ex
clusivamente en Derechos Humanos." 
En el Segundo Congreso Mundial de 
Derechos Humanos se decidió que el 
tercer encuentro debía tener lugar en 



' Asia. La lndia será su próxima sede y se 
realizará en 1988. 

"En mi condición de organizador dei 
congreso anterior, formó parte dei co
mité encargado de la organización dei 
siguiente. Es un gran desafio." A su vez 
el Dr. Seck habla contado con el apoyo 
de Costa Rica (sede dei primar evento) 
para todo el trabajo organizativo dei 
congreso realizado en Senegal, pues el 
primero habla tenido por sede aquel 
pafs latinoamericano. 

En Dakar, los especialistas reunidos 
comenzaron a discutir el "derecho ai 
desarrollo" -un tema "bien tercermun
dista", recuerda el Dr. Seck- y el dere
cho de "las minorfas". En la lndia, don
de ai igual que en gran parte dei resto 
dei continente asiático, el problema de 
las minorias étnicas y religiosas tiene un 
peso muy particular, se espera que haya 
una profundización dei estudio de am
bos temas. 

"En el congreso de Dakar se analizó 
también la situación legal de la mujer 
-en particular en las áreas rurales-, la 
discriminación racial, los conflictos étni
cos, la tortura, los derechos civiles y po
líticos y la ensei'íanza de los derechos 
humanos. Este tema mereció una reso
lución especifica dei Segundo Congreso, 
a través de la cual exhortamos a los go
biernos a incluir una mataria de 'Dere
chos Humanos' en todos los niveles de 
ensenanza -desde la escuela primaria 
hasta la Universidad- de modo de po
der crear una conciencia. Analizamos 
también la política de los medios de 
comunicación, intentando estudiar la 
relación entre las violaciones a los dere
chos humanos, el papel de los mass me
dia en la sociedad moderna y el proble
ma de la inclusión de los derechos indi
viduales en la ensenanza". 

Actualmente el Dr. Moustapha M. 
Seck está trabajando en la promoción 
de un concurso de literatura sobre el 
tema de los derechos humanos. "Te
nemos que juntar los fondos necesa
rios", afirma. 

Otra tarea en la que está empenado 
es la creación de un Centro de Docu
mentación sobre Derechos Humanos en 
Africa, continente en el que que no 
existe nada organizado en relación ai 
tema. "Será creado en Senegal, por su
puesto, de esa forma me permite super
visar de cerca su funcionamiento sin 
desviarme de mis actividades funda-
mentales." • 

EI juicio contra Honduras 

D Por primara vez en sus velnte eí'los de existencla, la Corte lnteramerlcana 
de Derechos Humanos, CIDH, con s&de en San José de Costa Rica, Juzga 

a un Estado de la región por la desapariclón forzosa de personas. Se trata de 
Honduras, pafs acusado por la CIDH por la desaparición de dos costarricenses 
y dos hondurer'los. EI goblerno de Honduras, a través dei abogado Ramón 
Pérez Z1Hliga, quien es uno de sus representantes en el julcio de San José, 
califlcó de "temeraria" la acusación judicial presentada por la CIDH. Pero 
aceptó comparecer ai juicio para sustentar su defensa, "a pesar de que no se 
hayan aportado pruebas concretas y concluyentes de nuestra responsablll
dad". 

las audiencias públícas comenzaron a príncipios de octubre, los desapare
cidos son Francisco Fairen y Yolanda Solfs (1981), costarricenses, y Manfredo 
Velásquez y Saúl Godinez, hondurelios (desaparecidos en 1981 y 1982, res
pectivamente). 

EI primar testigo presentado por la Comisión de Derechos Humanos fue el 
parlamentario suplente por el Partido Hondurel'lo de lnnovación y Unidad y 
presidente dei Comité de Derechos Humanos de la província de Cortez, Mi
guel Augel Pabón. EI testigo relató varios casos de desaparecidós de los que 
ruvo conoclmiento como presidente dei Comité de Derechos Humanos en su 
provincia, la mayorla de los cuales eran sindicalistas, llderes estudlantiles y 
dirigentes de organízaciones populares. 

Otro testigo fue un ex sargento de un batallón de inte
ligencia de las fuerzas armadas, quien aseguró haber es
tado a cargo de procedimientos en los cuales se secuestró 
a más de un centenar de personas, por cuestiones pollti
cas, entre 1981 y 1984. 

los testimonios dejaron la sensación de que durante 
los primeros anos de esta década, Honduras hizo de la 
desaparición de personas una práctica constante. Aseso
res de 13 Comisión de Derechos Humanos manifestaron 
su convicción de que el fallo, que deberá ser dado a co
nocer en enero, será condenatorio. A pesarde ello, orga
nizaciones de derechos humanos hondurel'las denuncia
ron que la violencia contra asociaciones gremiales y cam
pesinas, lejos de reducirse, muestra un incremento peligroso. 

EI 7 de octubre las fuerzas armadas hondurenas anunciaron la captura de 
14 campesinos en el departamento de Yoro en el norte dei país, a los que se 
denunció como miembros dei frente guerrillero "lorenzo Zelaya". La mayo
rfa de ellos pertenece a la Central de Trabajadores dei Campo (CNTC). Pero 
un médico forense de EI Progreso, ciudad dei norte de Honduras, aflrmó que 
los campesinos fueron torturados para que declararan ser miembros de ese 
grupo armado, de izquierda. Tras examlnarlos constató que presentaban ex
coriaciones en el cráneo y otras partes dei cuerpo, producídas por golpes y 
choques eléctricos. 

La verdad es que, a pesar de todo, el gobierno de Honduras teme un fallo 
desfavorable de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, pues no sólo 
tendrfa que indemnizar a los familiares de los desaparecidos sino que el pafs 
podrfa ser denunciado en otros foros internacionales. 

Para neutralizar los efectos negativos dei Juicio, las fuerzas armadas hon
durenas decidieron patrocinar un simposio sobfe el Respeto a los Derechos 
Humanos, según anuncló el procurador general de la República, Rúben Zepeda., 



SUR-SUR 

La unión hace la f uerza 
Cuando los países _subdesarrollados coordinen sus estrategias tendrán fuerza como para obligar 

ai Norte a negocaar. Esa es la propuesta que impulsa la Comisión Sur, presidida por Nyerere 

Chakravsrthf Raghsvsn 

e on la presencia de 25 de los 27 
miembros que la intagran co
menzó oficialmente a funcionar, 

el 2 de octubre en Ginebra la Comisión 
Sur, presidida por Julius Nyerere, ex 
presidente de Tanzania, y cuyo secreta
rio general es Manmohan Singh, de la 
lndia. América Latina está representada 
por el ex presidente de Venezuela, Car
los Andrês Pérez, por el vicepresidente 
de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, por el 
canciller uruguayo y ex secretario de la 
Comlsldn Económica para América La
tina, Enrique lglesias, y por el econo
mista y ministro de Cultura de Brasil, 
Celso Furtado. 

la Comisión fue una iniciativa de la 

Conferencia Cumbre de Jefes de Estado 
de los Palses No Alineados, realizada en 
Harare (Zimbabwe) el ario pasado y la 
responsabilidad de su implementación 
recayó en el ex presidente Nyerere, un 
dirigente de primara Unea en el Tercer 
Mundo, quien escogió personalmente a 
todos sus miembros, que integran el 
organismo, que lo hacen a título indivi
dual y sin mandato de sus respectivos 
gobiernos. (Ver cuadernos dei tercer 
mundo n!! 96). 

Los trabajos de la Comisión serán fi . 
nanciados por contribuciones volunta
rias de los países en desarrollo y Nye
rere ya obtuvo compromisos de ayuda 
por un monto superior a la mitad de los 
10 mlllones de dólares que necesita para 
poner en práctica su programa d~ tres 
atlos. En principio la Comisión deberá 
cesar ai cabo de ese periodo, "aunque 

es posible que la Comisión llegue a la 
conclusión de que el Sur no conseguirá 1 

aumentar su capacidad de negociación 
con el Norte o la propia cooperación 
Sur-Sur, a menos que exista una insti
tución permanente para la coordinación 
de sus propias actividades", advirtió 
Nyerere. 

Entre las tareas de la Comisión figura 
el análisis de los temas globales dei Ter
cer · Mundo asl como las relaciones 
Norte-Sur, el estudio de los problemas 
dei subdesarrollo y la bósqueda de so
luciones, entre ellas la cooperación 
Sur-Sur y la autosuficiencia a nivel na
cional y regional. 

Otros confecclonan muestra agenda 

"Los países dei Sur están cansado de 
que otros le fijen su agenda. Por lo 



tanto, proponen definir un programa 
propio de trabajo", afirmó el presidente 
de la Comisión Sur en la sesión inau
gural dei organismo. En su intervención 
Nyerere sostuvo también, que el Tercer 
Mundo tomó conciencia de su identidad 
ai finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
pero, pasados casi 40 anos "continlla 
subdesarrollado y subordinado a las 
economfas industrializadas de Europa y 
América dei Norte". 

EI líder africano selialó como carac
terfsticas comunes dei Tercer Mundo "el 
gran atraso económico y técnico, la de
pendencia dei Norte en lugar de una 
interdependencia autêntica, la impoten
cia para tomar decisiones autonómas 
estructurales y un nivel intolerable de 
pobreza". Estas razones explican la 
creación de la Comisión Sur, "para 
permitir que los países dei Tercer Mun
do evalllen críticamente su experiencia 
de desarrollo y sus posibffldades futuras, 
ai mismo tiempo que analizan todos los 
caminos, no sólo los más ortodoxos". 

Nyerere subrayó que ahora existe la 
certeza de que la crisis económica dei 
Tercer Mundo, en buena medida fue el Nyereni: deflnlrun programa proplo 
resultado dei "mal funcionamiento" de 

Carlos Rataef RodrfguR Enrlque lglesla Celso furtado 

los acuerdos internacionales que rigen 
los flujos comercial dei dinero, el finan
ciamiento y las inversiones, que están 
controlados por el Norte. Afirmó tam
bién que a pesar de la falta de capitalas 
que afecta a los países subdesarrolla
dos, "de hecho esos recursos fluyen en 
sentido contrario, desde el Sur pobre 
hacia el Norte rico, mientras que las ex
portaciones sufren las barreras protec-

cionistas impuestas por las economias 
desarroladas". 

"Si el Sur quiere recuperar y mante
ner el impulso dei crecimiento tiene que 
encontrar nuevas fuentes de expansión 
en si mismo", agregó el Presidente de la 
Comisión. "Esto incluye un mayor énfa
sis en la producclón agrícola y alimen
taria, el bienestar económico de los 
agricultores pequel'los y de los sectores 

marginalizados y de otros grupos so
ciales que siempre estên en desventaja, 
as! como la creación de un mercado lo• 
cal amplio para los blenes lndustrlalas 
elaborados en nuestros países. No me
nos i'Tlportante as la cooperaclón Sur
Sur, para la ampllaclón de las condlclo· 
nes de desarrollo y de los horizontes dei 
Tercer Mundo", agregó el ex presidente 
de Tanzania. 

Por su parte el secretario general de 
la Comlslón, Manmohan Singh, aflrmó 
que el desaffo que enfrenta el organis
mo es "movillzar los recursos globales 
dei Tercer Mundo para reajustar los de• 
sequilibrios dei actual sistema económi
co internacional". 

Nyerere admitió que el Sur oometló 
errores que dificultaron su desarrollo, 
pero precisió: "No fueron nuestras 
equivocaciones las que generaron los 
males casi universales que hoy enfrenta 
la humanidad, y en particular el T ercer 
Mundo". En su opinión, la crisls de la 
deuda ejempliflca el papel que juega el 
sector externo -la drástica caída de los 
precios de los productos básicos en el 
mercado mundjal, los desvantajosos 
términos de intercambio y la fuerte re

ducción de los ingresos por 
concepto de exportaclo
nes- en las dificultadas 
actuales dei Tercer Mun
do. 

En su reunión de octubre 
en Ginebra la Comisión 
aprobó los mecanismos para 
el establecimiento y organi
zación dei grupo, su pro
grama y metodologfa de 
trabajo y una lista provisio
nal de los estudios que !le
vará a cabo. 

"Desde hace dlez atlos el 
Sur trata de convencer a los 
países desarrollados para 
que se síenten a discutir los 
problemas dei subdesarro

llo, sin conseguiria. Una de las razonas 
es que somos demasiado déblles. 
Cuando hayamos coordinado nuestras 
estrategias y tengamos suficiente fuer
za, el Norte va a comenzar a hablar 
con nosotros", aseguró ai Presi
dente de la Comisión Sur, adelan
tando indirectamente el sentido que 
pretende conferir a los trabajos dei or
ganismo. • 
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Seleccione el suyo 

AFRICA: COLONIALISMO 
E INDEPENDENCIA 
Lula TorTes Martinez 

Un ágil repaso de la historia dei 
continente negro: un análisis de 
la feroz colonlzaclón emprendl
da por los europeos y las luchas 
revolucionarias que jalonan la 
rica, y comple)a, realidad de to
do el continente. 

Luls Torres Martinez es actual
mente profesor de Ensellanza 
Secundaria en Montevideo, 
Uruguay. 
144 Páginas. Uruguay N$ 800. 
Exterior U$ 7. 

ECONOMIA OE LA 
SOCIEDAD CAPITALISTA 
Gullenno Foledorl 
Gu1Ulvo Melazzi 

.. - ~ - .. ~~ 
Ou.Jllnnno Foludorl 

Gumavo Melwad 

', 1 ' : • • • 

... . ' ; • ! • ' ... . -

HIii< Hl ... 'I, flt I." ,...-.J,._, ().;Jll>IT4J, - - -

lOuê es y cómo funciona este 
sistema? ?Cuál es el origen de la 
ganancia y el plusvalor? ?Quê 
determina el nivel de los sala
rios y de empleo? 
Por medlo de un lenguaje sen
cl llo y dldáctlco pero rlguroso, 
los autores responden êstos y 
otros interrogantes, con profu-

y .... Buena lectura 
sión da ejemplos dei mundo y 
de Uruguay. 
Gulllermo Foladori es doctor en 
Economia, realizó trabajos aca
ddmlcos en Mdxico, Nlcaragua y 
Honduras. 
Gustavo Melaul es doctor en 
Economia. Especialista en Pla
nlflcación, trabajó para los go
blemos de Mêxlco V Nlcaragua. 
224 páginas. Uruguay N$ 1300. 
Exterior U$ 9.50 

EL SALVADOR. 
REPORTAJES DE GUERRA 
Fernando da Cunha 

EI autor vlajó a EI ~alvador, 
donde trabajó en las zonas de 
control guerrillero como corres-

ponsal de guerra. EI presente 11· 
bro recoge artfculos y reportajes 
sobre esta valiosa experiencia 
en torno a un escenarlo de lu
chas revolucionarias. 
Fernando Da Cunha. Periodista, 
actualmente trabaja en Sal
press-Suecia. 
104 páginas. Uruguay N$ 780. 
Exterior US 10.80 

Todo lo que us!Cd queria saber 
sobre los bancos. 
pero~ ptq!Untar 

TODO J,.O QUE USTED 
QUERIA SABER SOBRE LOS 
BANCOS, PERO TEMIA 
PREGUNTAR. 
Carlos Bouzas 

En forma clara y dlrecta, la 
compl~jldad dei negocio ban-
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, cario, la venta de carteres, los 
Juegos financleros, la banca ex
trenjera y la sltuaclón bancaria 
ectual. 
78 pdgs. (Monte Sexto). Uru
guay NS 530. Exterior U$ 5.65 

EI. PAIS.-\JE DE LOS SIGNOO ~, .. .........,, ....... ~ 
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EI; PAISAJE DE LOS 
SIGNOS. 
(Seml6tlca y aocledad 
UNguaya) 
Fernando Andacht 

Ensayos sobre teatro, literatura, 
canto popular, discurso polftlco, 
publlcldad y cultura en general, 
desde la perspectiva de la se
miótica. 
1~2 pdgs. (Monte Sexto). Uru
guey NS T'180. Exterior 8.90 

LOS !>APELES DE JACINTO 
FINAL~. 
Clntio Vltler 

Narrativa de uno de los más 
Importantes poetas cubanos de 
este slglo. Reflexión, relato y 
poesra an una producclón 
"fuera de serie". 
106 pdgs. (Monte Sexto). Uru
guay NS 850. Exterior US 7.25 

"LOSblFERENTES RUIDOS 
DELAGUA• 
AnlbalFord 

Anlbal Ford (Buenos Aires, 
1934} abordó el andllsls de la 
realldad àrgentlne desdà dngu
los variados e Incisivamente 
comprometidos: ai cuento 
(Sumbosa, 1967), la novele 
(Remos generales, 1986), el en
aayo ("Darwin, Rtz Roy v noso
tros", "Homero Manzl', 1'Desde 
la orllla de la clencle", etc.) y el 
periodlsmo. los textos reunidos 
en "los diferentes ruidos dei 
agua" proponen, a su vez, une 
exploraclón mõltlple y ablerta, 
que tlene que ver con la litera
tura, la conclencle territorl11I, las 
poslbllldades dei conoclmlento 
y los trfglcos avatares de los 
al\os reclentes. 
(Punto Sur). Uruguay N$ 1400. 
Exterior US 10.00 

LAS HAMACAS 
VOLADORAS Y OTROS 
RELATOS 
Miguel Brtanu 

Miguel Briente (General Belgra
no, 19441 es una de las figuras 
notorias de lo que se dlo en 
llamar la "genereclón dai 60''. 
La publlcaclón de "Las hamacas 
voladoras" ~n el agregado de 
textos menou:aru:teldoJI.- J:HCata 
no s61o un ffbro lnsoslayable, 
sino tamblán un autántico mo
delo de las preocupaciones, tos 
temas y las maneras narrativas 
de una década especialmente 
fecunda en exploraclones y re
planteos culturales. 
{Punto Sur). Uruguay N$ 1120. 
Exterior US 9.20 

ESPACIOS LIBRl!S 
Marlo Levrero 

los cuentos de "Espacios li· 
bres" proponen una deslum-

brante lnmerslón en las zonas 
de lo lmprevlslble y una vlslón 
novedose de lo que Angel Ra, 
ma ll11m6 "111 experlencla de la 
lnsegurldad y la varlaclón de la 
reallded". Por su desenfadada 
riqueza llnguístlce y narrativa 
los textos de levrero brlndan ai 
lector un m,s all4 de la clen
cla-flcclón, la literatura de tanta
sra y los meros convenclonalia
mos dei gánero cuento. Se trate, 
en suma, da un clblco contem· 
por'neo. 
(Punto Sur}. Uruguey NS 1680. 
Exterior US 11.40. 

CUENTOPARATAHURES 
Y OTROS RELATOS 
POLICIALES 
Rodolo Wellh 

Publicados entnl 1951 y 1961 en 
las revistas "Vea y Lea" y "leo
pldn" -v elgunos de ellos pra• 
miados en loa cálabres concur
sos da narrativa policial de la 
primara- los textos reunidos an 
este llbro revelan las tramas 
culturales y !Iterarias dei Walsh 
de los al\os '50, pero constltu
ven en si mismos un testlmonlo 
de su ductllldad para aunar ai 
lnterês humano y un planteo 
ortodoxo utravás de una escrf. 
tura técnicamente lmpec:able. 
(Punto Sur). Uruguay NS 1490. 
Exterior US 10.45 

LOS ANOS DUROS. 
(Cronologra documemada 
/ 1964-1973) 
Martha Machado 
Carlos FagOndes 

Desde el Iro. da enero de 1964 y 
los prlmeros rumores de golpe 
de Estado, hasta la concreclón 
dei mismo el 27 de Junlo de 
1973, en un trabajo amplio y 
documentado de esa dbda 

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

l',1rnJ,1jt• y dn o 
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PARALAJE Y CIRCO. 
(Enuyoa 10bN 90Cledad, cultura 
y comunlcacl6n) 
AlvllroBuros-L..,_ 

Doce ensayos -escritos entre 
1969 y 1983- para ai antlllsls de 
la vide social, la Ideologia, la 
comunlcaclón y la cultura. Tele• 
vlslón, historietas, Nuevo Orden 
Informativo lntem11clonal, tele
novelas, en una propu81t8 da 
lnvastlgaclón. 
210 p,gs. (Monte Sexto). Uru
guay NS 1480. Exterior US 10.40 

BORGES, EL ÚLTIMO 
LABERINTO. 
(Testlmonlos y eatudlos fln1N li 
memoria y ai olvldol 
Comp. Rómulo Cosae 

Velnte artlculos sobre Borge. y 
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MEDIU AMBIENTE 

EI oro blanco 
EI camino natural para mantener el flujo permanente de una vasta 

reserva de agua limpia y potable es reducir y racionalizar la demanda 

E I agua es 
abundante. 
Con toda 

naturalidad derra
mamos litros de 
agua mientras nos 
cepillamos los 
dientes. Actuamos 
en relación ai agua 
como si se tratara 
de un recurso ina
gotable. Nadie sabe 
con precisión 
cuénta agua existe 
en y sobre este pla
neta, pero todo el 
mundo tiene claro 
que se trata de una 
gran cantidad. Un 
célculo efectuado 
por la Conferencia 
de Naciones Unidas 
sobre Aguas, en 
1sn, establecló que 
la Tierra contiene 
1.4 x 10 a la novena 
potencia de kilo
metros cllbicos de 
agua en sus dife
rentes formas, o lo Durante mucho tlempo, la Humanidad abusó de las enormes reservas de aguas, que hoy estdncontaminadas 

que es lo mismo 1.849 trillones de 
litros. Esto equivale a 369 mil millones 
de litros · por habitante, calculando una 
población mundial de 5 mil millones de 
personas (1987). 

Frente a estas cifras de abundancia 
resulta diticil entender cómo puede es
tar en curso una crisis. Pero está. La 
humanidad abusó durante mucho tiem
po de las enormes -aunque no infinitas
reservas de agua. Y mientras esto ocu
rrfa se fueron envenenando los recursos 
disponibles a un ritmo que fue crecien
do en forma vergonzosa. 

Los componentes de la crisis son va
rios. EI aspecto mês dramático de los 
problemas actuales es el de los resíduos 

tóxicos, pero existen otros factores de 
complicación que crecen geométrica
mente: los plaguicidas y herbicidas han 
empezado a aparecer en el agua pota
ble. 

Muchos de los problemas actuales se 
plantean en torno a la cantidad de agua 
disponible. O es mucha o es poca, inun
daciones o sequfa. Es muy raro encon
trar el agua en la cantidad exacta que 
sus consumidores necesitan. 

Ocultamlento negligente 

La agricultura occidental, ha sido de
nunciada en una forma sin precedentes 
por los grupos ecológicos, por el des-

pilfarro de agua que se practica en los 
sistemas de irrigación y drenaje y por la 
utilización, sin control y en exceso, de 
herbicidas, plagu~cidas y fertilizantes 
qufmicos. 

Esta crisis, sin embargo, no hubiera 
alcanzado nunca las dimensiones ac
tuales si no fuera por e! ocultamiento 
negligente que los gobiernos han hecho 
de su existencia, la falta de planificación, 
de implementación de medidas de pro
tección, de información y consejos acer
ca de quê hacer. 

Los métodos utilizados en los países 
dei Tercer Mundo para combatir estos 
problemas se parecen mucho a los que 
en Estados Unidos, la nación más de-



sarrollada dei pla
neta, fueron dese
chados por inefica
ces. Se construyen 
diques que produ
cen mãs danos que 
majoras. EI desar
rollo deformado y 
la falta de planifica
ción en la agricul-
tura disminuyen las 
tierras cultlvables, 
aumentan los pan
tanos, salinizan y 
alcalinizan las 
aguas. 

EI problema dei 
agua en todo el 
mundo y el creci
miento de la pobla
ción, - que es mãs 
pronunciado en los 
palses menos de
sarrollados- confi
guran una crisis de 
proporciones con
siderables. 

La gran mayorfa 
dei agua, tal vez el 
80% dei total utili
zado, se consume 
en la agricultura. 
Desde 1950, las 
areas irrigadas en 
todo el mundo se 
triplicaron totali
zando actualmente 
cerca de 270 millo
nes de hectãreas. 
Pero el rendimiento 
de los sistemas de 
irrigación instalados es sólo dei 37%, 

lnvariablemente, tanto en los pafses 
dei Tercer Mundo como en los palses ri
cos, la irrigación es mãs eficiente coan
do se establece el pago de una tarifa por 
el consumo dei agua. En México, una 
investigación comprobó que en las re
giones en las cuales se aumentó el pre
cio dei agua consumida en irrigación, la 
eficiencia fue un 20% mãs alta que en 
los lugares donde se paga una suma fija 
sin control de la cantidad de agua que 
se utiliza. 

En la mayorla de los países dei Ter
cer Mundo el agua se suministra en 
forma gratuita o mediante tarifas alta
mente subsidiadas, porque resulta vital 
para la producción de alimentos. Para 

majorar la administración de los siste
mas de riego se comenzó a usar una 
estrategia que combina el pago, por 
parte de los productores rurales, de una 
parte de los costos y su organización en 
asociaciones de usuarios para coordinar 
el trabajo de administración y recolec
ción dei dinero. 

"la convicción de que el sistema de 
riego les pertenece y les sirve resulta 
crucial para mejorar la conducta de los 
campesinos", afirma el profesor de la 
Kasetsart Universfty de Bangkok, Ruang
dej Srivardhana. E:, una forma que 
p,1rmite el ahorro de agua sin sobrecar
gar ai productor agrfcola. 

En determinadas regíones dei Tercer 
Mundo resulta muy dificil controlar el 

En la mayorra de los países dei Ten:erft'lundo 
el 11gu11 sesumlnlstnt enforma g..-tvita 

curso de aguas 9e los rios para estabili
zar el cauce e impedir las creclentes. No 
se puede revertir el cfrculo vicioso: 
inundación, declinación en la calidad de 
la tierra, disminución de las cosechas, 
sequfa permanente. En Malasia, por 
ejemplo, la transformación de bosques 
naturales en plantaciones para la pro
ducclón de caucho y aceite de palma 
produjo una modificación sustancial en 
el sistema ecológico -en particular en el 
clima- que duplicó las crecientes y re
dujo a la mitad las lluvias durante las 
estaciones secas. 

Una consplracl6n para robllr dei fu1uro 

Existen varias alternativas para ra
cionalizar la demanda de agua potable. 
En algunas regiones se está experi
mentando la utilización de aguas salo
bras y el tratamiento de aguas servidas 
para cubrir distintas necesldades de 
consumo. En Arabia Saudita, por ojem
plo, se utillzan aguas salobras para la 
irrigación de cultivos tolerantes a la sal, 
como la remolacha azucarera, la cebada, 
el algodón, la espinaca o los dêtiles, 
economizando el agua de mejor calidad 
para su utilización en usos domésticos. 
Tambiên se reutilizan las aguas servi
das, previo tratamiento, en el riego de 
cultivosyjarclinesyen usos industrlales. 



Las formas de ahorro en el consurr.o 
de agua no han sido, aún, estudiadas 
metódicamente por los dirigentes pollti· 
cos, por los planificadores ni por las 
empresas industriales y agrlcolas. La 
falta de voluntad polltlca para encarar 
este problema con seriedad es uno de 
los motivos princlpales de la crisis que 
afecta ai régimen de aguas mundial. 

SI continuamos utilizando el agua sin 
planlflcaclón se agravará la escasez de 
tierras aptas para el cultivo y estaremos 
robándole oportunidades a tas genera
ciones futuras. 

Existe una gigantesca conspiración 
dei presente para robar dei futuro, y 
como el futuro no tiene perlodistas, ni 
legisladores, ni lobbles que lo defiendan, 
a nadie te importa lo que estã pasando. 
EI ahorro en el consumo de agua puede 
ser una reivindicación polltica impor
tante, pero resulta una consigna di
fícil de abrazar y de !levar a la 
préctica. 

La conservación dei agua, raramente 
se implementa como un fln en si misma. 
Sin embargo es fácil controlar el con
sumo. EI ahorro de agua se puede prac
ticar sin dolor, sin sufrimientos ni priva
clones que sacrlfiquen el tan apreciado 
nível de vida. Mlllones de individuos 
que por diferentes razonas ya sintieron 
la necesidad de este ahorro entienden 
perfecti1mente la importancie de una 
actitud de ese tipo. 

Es posible economizar enormE·s can
tidades de agua sin producir csmbios 
significativos en la rutina diaria. Por 
ejemplo, un pequet'lo disco metálico 
perforado, introducido en la ducha, re
duce el volumen de agua sin afectar en 
nada el placar de banarse. 

Las medidas para reducir el consurr.o 
podrían produclr ahorros inmensos en 
volúmenes de agua y divisas si fueran 
implementadas a escala nacional. Po
drían utilizarse otros métodos que ac
tualmente están en proceso de experi
mentación, como por ejemplo, el uso de 
aguas servidas depL1radas para riego ., 
fines industrlales. Lo mãs notE•ble de 
este problema es que la inmensa mayo
rla de la poblaclón está preparada para 
aceptar estas medidas, siempre que se 
rrantenga la particlpación individual en 
la imi:;lementación, se proporcione la 
información wficiente y se explique 
como ponerlas en práctica. Falta pues, 
voluntad o decisiór polltlca para 
hacerlo. Appen Festures • 
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NOTAS 
EI Sur 1,basurero dei Norte? 

Los países industrializados de Oc
cidente generan más de 300 millones 
de toneladas anuales de "desechos 
peligrosos",de las cuales un 10% se 
"exporta"a otras naciones desarro
lladas Y a países dei Sur para su tra
tamiento, almacenamiento o elirnina
ción, según declaró recientemente el 
biólogo marino Martin Becerra, de la 
Unlversidad Nacional Autónoma de 
México. 

EI 75% de esos detritos tóxicos 
o radiactivos es sepultado bajo tierra 
Y el resto es lanzado a los océanos 
incinerado en alta mar, depositad~ 
en contenedores en el fondo dei mar 
o enviado a lugares no precisados 
afirmó ai experto (Ver cuadernos deÍ 
tercer mundo N!! 98 "Un basurero 
nuclear"). 

Becerra comentó que la genera
ción de desperdícios tóxicos de los 
palses industrializados se está con
virtiendo en un problema para éstos, 
pues "no saben quê hacer con los re
siduos o los reciclan sin mucho mar
gen de seguridad". 

Contaminados animales de 
todo el planeta 

Osos dei Polo Norte, tortugas y 
manatfes dei Caribe, focas dei Medi
terrâneo y pingüinos dei Polo Sur, 
entre otras especies, estãn apare
ciendo en forma creciente contami
nados con pesticidas agrlcolas, dese
chos qulmicos, aguas negras e hidro
carburos arrojados a los mares. Los 
datos fueron divulgados en un semi
nario de expertos industriales de 27 
palses, realizado a fines de setiembre 
en Ciudad de México, que fuE convo
cado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la Comisión 
Oceancgráfica Internacional (COI) y 
ai gobierno de México. 

Un estudio dei PNUMA apunta 
que las mayores concentraciones in
dustriales dei Caribe corresponden a 
las costas de Venezuela, Colombia, 
México, Cuba, Puerto Rico, Trinidad
T o bago, Antillas Holandesas, lslas 

Vlrgenes y los estados de Texas, 
Louisiana, Alabama y Florida de Es: 
tados Unidos. 

Otra fuente altamente contami
nante dei Gran Caribe, según los es
pecialistas, son las "incineraciones de 
sustancias qulmicas tóxicas en los 
océanos", practicadas por firmas 
norteamericanas. Las frecuentes 
protestas de México, C1..ba y otros 
palses riberefios dei Caribe obligaron 
a cancelar las incineraciones en ,,sa 
región. Ahora se realizan en el Mar 
dei Norte. 

Los estragos en diversas especies 
animales de todas las regionas dei 
mundo fueron los ejemplos mãs elo
cuentes dei nivel a que estã llegando 
la contaminación quimice. Se com
probó c;ue en el Golfo de México las 
breas o alquitranes flotantes no sólo 
afectan las piavas sino también a las 
aves marinas que ai posarse empa
pan sus alas y no pueden volar, ter
minando por morir. Las tortugas 
marinas, que ya estaban en peligro 
de extinción, "ingieren bolas de al
quitrãn -senala un documento ofi
cial- y acumulan resíduos de petró
leo en sus órganos". 

Mario de Cautfn 

Uruguay: sancionan ley en 
defensa de "montes indígenas" 

EI Parlamento uruguayo aprobó 
recienterr:ente por unanimidad una 
ley que busca defender los llamados 
"montes indígenas", mediante la re
forestación de miles de hectáreas a 
través de financiación estatal y exen
ciones fiscales. 

Aprobada ai cabo de 22 meses de 
debates 't múltiplas ajustes en comi
siones de las dos câmaras legislati
vas, la ley es considerada "de suma 
importancia", tanto por organizacio
nes ecológicas como por productores 
agrícolas. 
- Con 770 mil hectáreas de bosques 
distribuidos en sus 177 mil kilómetros 
cuadrados, Uruguay presenta uno de 
los lndices de forestación más bajos 
dei mundo. 



COMUNICACION 
Relaciones esquizof rénicas 

Michael Smith 

E n Providencia, un barrio alto de 
Santiago, los sábados de maiia
na la gente entra y safe de las 

tiendas. Compra. Se divierte. Toma he
lados y se encuentra con los amigos. Es 
una pequena zona bien cuidada por Pi
nochet. Sin embargo, desde un kiosco, 
desafiante, asoma un titular de diario 
que acaba con la aparente y fragil tran
quilidad: "En Chile se Tortura''. 

Para un extranjero -acostumbrado a 
saber de Chile sólo cuando hay protes
tas, represión y muertes- resulta diffcil 
comprender esa realidad. ,cómo es que 
el represivo gobierno de Pinochet per
mite que lo critiquen y lo denuncien tan 
abiertamente los diarios y las revistas? 

Después de un tiempo en Chile, se 
aprende rápidamente que las aparien-
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Pinoehet acalar a la prensa 

EI régimen chileno impone 
regias de juego diabólicas a los 

medios de comunicación, en 
particular a la prensa escrita, 
considerando la libre expresión 
no un derecho sino una dádiva 

cias engai'ian y que la realidad tiene más 
matices que los que descubra una mira
da superficial. 

La actual osadfa de los periodistas 
y la aparente libertad de expresión se 
lograron a un costo muy alto, t ras una 
larga lucha de la prensa opositora, 
acompai'iada de incontables detencio
nes, multas, amenazas y muertos dentro 
de la profesión. Pero el espacio de libre 
expresión que hoy parece ganado por la 
prensa t iene !Imites, con fronteras te
nues y arbitrarias, determinadas en ól
tima instancia por los caprichos dei ca
pitán general. 

A Pinochet te conviene 

La libertad de prensa tiene algunas 
ventajas para el régimen, sobre todo 
porque Pinochet controla hasta dónde 
llega el margen de libre expresión de 
los periódicos. 

,.. 



Esta foto de 1986 fue tomada poco• día antas dei secuestro y -Inato de Carrasco Tapia (foto menor), que aparece en primer plano 

Seglln Fernando Paulsen, subdirec
tor dei semanario "Análisis", "Pinochet 
necesita una prensa opositora porque te 
permite aparentar que existe libertad de 
expresión y le da un cierto nivel de legi
timidad". 

La prensa es más o menos llbre, se
glln el momento socio-polltico. Asf, en 
los meses previos a la !legada de Papa 
en abril pesado, el régimen no se atre
vló a reprimir a la prensa porque los 
ojos dei mundo estaban vueltos hacia 
Chile. En cambio, cuando las fuerzas 
opositoras ganan terreno, el gobierno 
no duda en censurar la libertad de ex
presión como ha hecho durante la vi
gencia dei estado de sitio en estos ôlti
mos anos. 

Por su parte, la prensa aprovecha' ai 
máximo los "recreos" que otorga el ré
gimen y llega hasta el límite de su tole
rancla. Pero pese a su deseo de legiti
marse, el gobierno no sacrifica su poder 
de censura cuando estima que las bar
raras han sido sobrepesadas más de lo 
deseable. 

Relaciones esquizofrênicas 

AI referirse a las relaciones entre el 
gobierno y la prensa opositora, Ascanio 
Cavallo, editor jefe dei diario "La Epo-
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ca" las calificó como "esquizofrênicas", 
ya que los medios de comunicación cri
tican fuertemente ai sistema, pese a que 
temen represalias. EI gobierno, por su 
parte, permite que los periodistas avan
cen hasta cierto punto, para aplicardes
pués medidas drásticas que los silen
cian. La razón es que el réglmen no 
considera la libertad de expresión como 
un derecho, sino como una dádiva. "La 
situación oscila permanentemente entre 
las peores denuncias y la amenaza de 
clausura. Es una situación que rompe 
los nervios de cualquiera", comentó Ca
vallo. 

Apretando el espacio 

EI gobierno siempre silencia a la 
prensa en los momentos en que está 
más acosado. A veces, las medidas utili
zadas han sido extremas, pero desde 
hace siete anos se ha procurado asentar 
las represalias sobre una base jurídica, 
utilizando para ello los artfculos transi
torios 8 y 24 de la Constitución de 1980 
y la Ley de Seguridad dei Estado, Am
bas le confleren un poder casi absoluto 
para silenciar a los periodistas con pe
nas que van desde las sanciones judi
ciales hasta el exílio. Lo más grave es 
que esas leyes pueden ser interpretadas 

a voluntad por el régimen. 
"EI gobierno deja que exista la pren

sa opositora, pero cualquier informa
ción que a él no le guste, significa que 
vamos a terminar en la flscalía militar", 
opinó Ariel Poblete,j efe de información 
de la revista "Cauce". 

Ejemplos abundantes 

La base jurídica permite ai régimen 
amenazar el funcionamiento cotidiano 
de los medios de comunicación con ins
titucíones legales y acallar a la prensa 
opositora. En reciente entrevista con un 
periodista de "Apsi", el presidente dei 
Colegio de Periodistas, lgnado Gonzá
lez, aflrmaba que "es infinita la capaci
dad dei gobierno para imaginar y esta
blecer leyes restrictivas de la libertad de 
expresión". 

La ôltima arma en la campana contra 
la prensa es el proyecto de ley que re
gula la aplicación dei artículo octavo de 
la Constitución, que propone penas iné
ditas en la historia de Chile. "Las san
ciones son de tal magnitud financiera, 
que sencillamente pueden ocasionar la 
quiebra a corto plazo de cualquier órga
no informativo", enfatizó González. 
Actualmente, las revistas "Análisis", "La 
Epoca", "Apsi" y el diario popular 

tercer mundo - 59 



"Fortín Mapocho" sufren sanciones pe
cuniarias por haber publicado una soli
citada dei Partido Comunista el 20 y 21 
de julio, supuestamente en violación ai 
artículo octavo, que establece la pros
cripción de ese partido. 

En junio pasado, un fiscal militar en-
carceló a Felipe Pozo y Tito Palacios, Juan Pablo Cmlen• 
director y reportero respectivamente de 
Fortfn Mapocho, por "difamación de las 
fuerzas armadas", refiriéndose a un ar
ticulo sobre el servicio militar obligato
rio. A fines de mayo, la Corte Suprema 
condenó a Juan Pablo Cárdenas, direc
tor de "Análisis", a 541 dias de reclusión 
nocturna por "difamación dei presi
dente de la República" a través de la lí
nea editorial de la revista el ano pasado. 
En agosto de 198i, basándose en el artf
culo 24 transitorio, el fiscal militar en
carceló por un mes ai director de Cauce, 
Gonzalo Figueroa, y también a Ariel 
Poblete por un reportaje sobre el des- La dlctadura de Plnochet sólo confra en lafueru de las arma 
cubrimiento de los arsenales1 en el 
norte dei país. Fueron procesados por 
difamación de las fuerzas armadas. 

Las sanciones contra los directores y 
los periodistas producen un caos inter• 
no en los medios de comunicación por· 
que deja un vacío diflcil de llenar y obli
gan a seguir trabajando en una am
biente de incertidumbre e inseguridad. 

A veces, las represalias no son de 
carácter jurfdico. En setiembre pasado 
apareció el cadáver dei periodista José 
Carrasco con trece balazos en la cabeza. 
Había sido secuestrado pocas horas 
antes. En mayo pasado, "Cauce" de· 
nunció que sus oficinas y su personal 
estaban siendo vigilados por la polida 
secreta, la CNI. "La CNI reconoció las 
patentes dei vehículo que nos vigilaba, 
lo que significa que ellos querlan que 
nos enteráramos", relató Poblete. 

Paulsen describió con una metáfora 
la situación en que se encuentran los 
periodistas: "De vez en cuando vasa ju
gar ai ajedrez con el gobierno, pero el
los siempre te tienen en jaque". 

La autocensura 

Esta situación genera la autocensura, 
a través de la cual los periodistas recor
tan su propio artfculo para evitar san
ciones. Efectivamente, sin necesidad de 
intervención directa, el régimen consi
guió, a través de amenazas y de la le
gislación represiva, que la información 
indeseada no sea publicada por los pe-
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-EI dlrector dei dlarlo '"la Epoc:a"', Emllio Flllppl, tamb16n sancionado por el r6glmen 

riodistas. 
Irónicamente, durante los primeros 

arios dei régimen militar, cuando hubo 
censura previa, era más fácil trabájar. 
"Antes yo podía escribir lo que querfa, 
sabiendo que el censor iba a sacar lo 
que estaba prohibido", comentó Abra
ham Santibáriez, director de la revista 
"Hoy". "Con la autocensura -agregó
ya no se sabe cuáles son las regias de 
juego". 

Dado que Pinochet desea mejorar su 
imagen pública dentro de Chile y en el 
exterior, a medida que se acerca el ple
biscito de 1989, le conviene seguir tole-

rando cierta libertad de prensa. Poner 
mala cara ahora seria perder algunos de 
los pocos votantes suyos en ario de la 
elección y para mantener su margen de 
libre expresión, la prensa debe conti
nuar luchando y preservando su papel 
histórico. "Tendremos que seguir lu
chando para ganar nuestra libertad -su
brayó Santibânez- porque el réglmen 
no nos va a regalar nada". • 

1 Se raflere a los •a111enales'" eupuestam,,nto pertem•· 
cientes a fuerz.u de 11qulerda que oplaron por la lucha 
ermada, presentados por ti r6gfmon a los modloe de co
munleacl6n. En au momento olgunu publlcaclon• eep., 
cufaron oon la poelbllldad de quo el eplaodlo podrfa h., 
bor ateio tramado por la dlc1adure para Justlllcor ai a1>
menl0 do la reprnfõll. 
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ABORTO Y MADRES ADOLESCENTES 
La clsmlnución de los recursos destinados a la salud permiten 

prever que las cifras de mortalidad matemo-infantil, que· 
ya son altas, deberán aumentar en los próximos 

afios en América Latina 

LucyGómez 

1 
nvestigaciones de la Oficina Pana
mericana de la Salud (OPS) revelan 
que la mortalidad materno-infantil 

sufrirê un aumento inquietante en 
América Latina a fines de la presente 
década. La sel'lal de alerta fue dada por 
Elsa "'.loreno, coordinadora dei progra
ma metemo-infantil de la OPS, con se
de en Washington, quien precisó que 
actualmente el embarazo de adoles
centes, el aborto y las cesáreas son las 
principales causas de mortalidad de las 
mujeres embarazadas. 

La especialista set\aló que las tesas 
mês altas corresponden a Trinidad To
bago (40,4%), Paraguay (33,7%), Argen
tina (24,8%), Colombia (211,7%), Guyana 
(17,3%) y Ecuador (16,59%). 

En los demês países hay tasas altas 
que en la mayor parte de los casos, son 
evitables. "Esto permite comprender 
-set\ela Elsa Moreno- la importancia de 
la educación, de los cuidados prenata
les, de la atención médica pre, peri y 
posnatal y la regulación de la fecundi
dad en las muJeres de alto riesgo. (Se 
considera que el embarazo es de riesgo, 
cuando se trata de adolescentes meno
res de 17 aflos o de mujeres de más de 
37). 

Los cálculos divulgados por la OPS 
revelan que anualmenté se producen en 
el mundo alrededor de cinco mlllones 
de muertes de mujeres por complica
clones en el parto y el puerperio. Estas 
cifras pueden reducirse sustancialmente 
si se majora el acceso a los servicios 
médicos y hospitalarios y se evita el 
embarazo en las edades de mayor ries
go, o en personas que padezcan éle en
fermedades que puedan agravarse con 
la gravidez. 

EI embarazo de adolescentes es un 
problema creciente en América Latina: 
"hay países donde el 30% dei total de 
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los embarazos se produce en mujeres 
de menos de 19 atios, lo que da cifras 
muy altas de mortalidad materna", ad
virtió la funcionaria de la OPS. 

Aborto: mucho que investigar 

"En general, el embarazo adoles-

cente es no deseado y no corresponde 
a una unión estable. Por eso, hay un 
mayor número de descuidos, con fre
cuencia fatales", selialó Moreno. 

En cuanto ai aborto, la funcionaria 
agregó que es responsable por la ter
cera parte de las muertes de mujeres. 
En algunos países, como Argentina, es 
la primara. Muchas veces, el aborto co
mo causa mortis aparece encubierto en 
las estadísticas tras otras causas como 
por ejemplo, hemorragias. "Hay mucho 
que investigar en lo que se refiere ai su
bregistro de muertes de mujeres", co-

mentó Elsa Moreno. 
Moreno se refirió asimismo a la im

portancia de un buen diagnóstico en 
enfermedades como la toxemia, que 
disminuye en algunos palses en la me
dida que se incrementa la atención pre
coz. Para ella, el nómero de cesáreas 
que se practica 88 también alarmante: 
"Los porcentajes aumentan en América 
Latina, tanto en el sector de seguridad 
social como en el privado. lnvestigacio
nes de la OPS revelan que en algunas 
instituciones más de la mitad de los 
partos son por cesárea". Afirmó que 
muchos médicos informan mal a las pa
cientes, haciéndoles creer que el méto
do es más seguro cuando la verdad, di
jo, es que en un parto normal hay me
nos riesgos para el nitio. Además -su-

bray6- "la cesárea interrumpe el vínculo 
afectivo entre la madre y el nino". 

La funcionaria serialó que las necesi
dades de la región en mataria de aten
ción materno-infantil "son crecientes, 
mientras que los recursos, en esta época 
de crisis, no cesan de disminuir". La es
casez dei presupuesto de salud pública 
ya se percibe en los indicadores, que si 
bien en este momento muestran una 
relativa estabilidad, ai final de la década 
pondrán en evidencia que "la mortali
dad materno- infantil está en aumento", 
concluyó la especialista. • 
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CULTURA 

Leyenda, mito y realidad 
lndios de las tres Américas se reunieron con un centenar de realizaciones en cine y vkleo, para 

reflexionar sobre el pasado y presente de los indígenas dei continente y arrojar luces sobre su futuro 

Los lndlgen• lltl~ • pn,ponen _.. - de., propJ1 cultu,. 

A 
I reunir especialistas y legos 
junto a los representantes de di
versas tribus de distintos pafses 

confrontándolos con las obras mãs va
riadas sobre la problemttica dei hombre 
americano de ayer y de hoy, el li Fest.l
val Latinoamericano de Cine de los 
Pueblos lndfgenas constituyõ un nuevo 
avance dei indigenismo dei continente 
hacia una coordinación de esfuerzos, en 
defensa de los pobladores autóctonos. 

Desde los indios recientemente con
tactados en la selva amazónica, hasta las 
tribus integradas a la sociedad moder
na, el festival sirviõ para mostrar las le
yendas, mitos y realidades de una cul
tura que enriquece extraordinariamente 
el acervo humano de América. Un jura
do formado por siete indios originarios 
de tribus diferentes -un chsnka perua
no, un mapuche argentino y otro chile
no, un cuna panameíio, un quechua 
ecuatoriano, un maya-quíche guatemal
teco y un parec( brasileflo- otorgõ dis
tinciones a once de las pelfculas y videos 
presentados. Uno de los criterios utili
zados para la clasiflcación de las obras 
fue "su mensaje y contenido para la 
promoclón y preservaciõn de la identi
dad, los valores soclales, culturales, es-
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téticos, mcrales y religiosos de nuestros 
pueblos". 

Brasil, Ecuador, México, Colombia y 
Perll fueron los pafses representados 
con mayor mimero de obras. Hubo 
también producciones de Argentina, 
Venezuela, Bolivia, Chile, Estados Uni
dos (sobre mayas actuales), Canadá (so
bre los esquimales netsllik), Suiza (sobre 
los shuar ecuatorianos y los yanoma.nl 
brasileflos) y Francia (sobre los mapu
ches chilenos y sus problemas actuales 
cor la dictadura militar, y sobre la vida 
de los píaroa venezolanos, ritos de lo& 
guaJiros venezolanc,-colon,bianos y la 
peregrinación anual de- los quochua !*· 
ruar:os). 

Entre los videos, hubo una mención 
especial para "luise Gerónima", de 
Adauto dos Saritos y Vik dos Santos 
(e rasil), una entrevista con la actriz ma
puche de la pellcula argentinE "Geróni
ma", ilustrada con escerc1s de los lndios 
celap6s y guaranfes. 

"Los karifía", y "La fiesta de Serto lna
clo de A1oxos" recibieron una menc.ión, 
mientras que el reconocimiento especial 

de video fue para ·Fror:telras c'.a Educa
çAo Tikuna•. EI primero es una produc
ciõn venezolana de la Fundaclõn La 
Salle, que mur·stra l<Epectos de los rl
tuales de .cura y litllrgicos de la cultura 
de los indios ksrlffs, los descendlentes 
mês directos de la naciõn carlbe. "la 
fiesta de los Moxos", de Bolivia, pro
ducciõn de·Alfredc Ovando Omlste, re•, 
fleja el peligro de extinciõn de una cul
tura de rafz amazónica e influencias de 
la religiõn católica. la proéucciõn bra
sileíia dei Centro Nacional de Referencia 
Cultural sobre los tikuns, a su vez, re
gistra la preocupaclõn de las trlbus dei 
Alto Solimões con el contenido de la 
ensei'lanza que reci t:en. 

Ln obrat 

Las dificultadas para sobrevlvlr como 
pueblo frente ai avance avasallador de 
la con11.,nidac! no india, es un tema re• 
currente en todos los filrries que rriere
cieron la atención de loE jurados indíge
nas. 

· "Cwsachtm·, Cuscc,•, de Alberto Giu-
dice (Argentina), recibió una menciõn 
especial, mientras que hl1bo mer:ciones 
para la película ·Povo da Lua. Povo do 
Sangue (Pueblo de la Luna, pueblo de 
sangre - Brasil-), "Asf pensamos" de 
Camilo Luzuriaga (Ecuador) y "Tiag: lo 
que hay, lo que existe, lo que alln queda 
y es inagotable", de Gustavo e lgor 
Guayasamfn (Ecuador). Reclbieron re· 
conocimiento especial los filmes "Geró
nima", dei argentino Ratll Tosse; "Ama
zonas, el negocio de este mundo" dei 
venezolano Carlos Aspurna y "Repõbll· 
ca Guaranf" dei brasilefto Sllvlo 
Back. 

"Ger6nime1" narra la historia de una 
familia mapuche en la Patagonia que lu
cha con la civilizaclõn que la circunda 
parn rr,antener su tradlción cultural, ya 
que ha perdido sus tierras. Su incorpo· 
riclõn a la clvlllzación Implica la des
trucción de su identidad. 

EI filme de Carlos Aspurna enfoca las 
denuncias de genocidio y esplonaje ln-



duEtrlal y mineral en el territorio vene
zolano de la .P.mazonia, que involucra
ron a la secta ncrteamoricana New Tri
bes Mlsslons, en 1979. 

La pellcula de Silvio Back, finalmente, 
enfoca la experiencia de las reducciones 
guaraníes y sus resultados, bajo la di
reoción de los padres jesuitas, en las 
mérgEnes dE·I río Uruguay, desde el si
glo XVII hasta su desarticulación a me
diados dei slglo pesado. 

Nicaragua: festival de solidaridad 

- - Con la partlcipación de 24 países 
de América Latina, Asia y Europa, se 
realizó en Managua un festival Inter
nacional de Solldaridad con Nicara-· 
gua. EI evento constituyó también 
una conmemoración dei octavo ani
versario de la fundación dei Comité 
Nicaragüense de Solidaridad con los 
Pueblos (CNSP) y el vigésimo de la 
caída dei comandante Ernesto "Che" 
Guevara. 

Los representantes de los comitês 
de solldaridad con Nicaragua y Cen-, 
troamérica en diversos países evo
caron la presencia dei "Che" como 
un símbolo de solidaridad interna
cional que insta a los pueblos dei 
mundo a "permanecer unidos hasta 
la victoria en la lucha por un orden 
internacional justo y las transforma
clones yerdaderamente democráticas 
que lleven a los pueblos ai desarrollo 
naciona( independiente y ai goce de 
su soberanía". 

lnauguran museo Neruda 

Un museo y biblioteca, relaciona
do con la vida y obra-~elpoeta chile
no y premio Nobel de Literatura, Pa
blo Neruda, se inauguró en setlem
bre pesado en Santiago de Chile. 

EI Centro Cultural funcionará en 
"La Chascona", nombre que el pro
pio Neruda le dio a su casa de San
tiago, en el barrio de Bellavista, cerca 
dei centro de la capital, que hoy es 
una zona de activldades artísticas. 

EI 14~ aniversario dei fallecimiento 
de uno de los mês notables poetas de 
habla castellana de este siglo fue re-
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Voceros de sus culturas 

EI festival representa un avance que 
los indios consideran muy irr portante: 
la capacitación en el uso de los medios 
audiovisuales, les permite expresarse 
por sr mismos. 

Esta preocupación se hizo evidente 
en una declaración dei jurado: "los fil
mes y vídeos que tratan d& la realidad 
indígena no deben limitarse é mostrar 

NOTAS 
cordado también êste miércoles con 
las ya tradicionales romerías a su 
tumba, en el cementerio general de 
Santiago. Cada 23 de setiembre, la 
tumba dei premio Nobel chileno es 
centro de una gran romería de sus 

Pablo Nenida 

miles de admiradores, mientras ma
nos anónimas la mantienen con flo
res durante todo el ario. 
1 La Fundación Pablo Neruda, pro
pietaria dei inmueble, logró restaurar 
y reconstruir el ambiente de la vi-

, vienda, con sus muebles originales, 
uego que "La Chascona" fue sa
qu~ada tras el golpe militar de 1973. 

Venezu._ela: premian ai Banco dei 
libra 

La Organlzación Internacional dei 
Libro Infantil y Juvenil (IBBY) y el 
periódico Asahi Shimbum, uno de los 
diarios mês prestigiosos de Japón, 
otorgaron por unanimidad el Premio 
Sol Naciente (Rlsing Sun Prize) ai 
Banco dei Libro, de Venezuela. 

La di~lnción es un reconoci
miento a instltuciones que en cual-

unilateralmente nuestras formas de or
gcnización social, cultural o religiosa si
no, por el contrario, deben ser siempre 
carales para el ejercicio de nuestro de
recho ai uso de la palabra. Para noso
tros es importante dejar de ser un ob
jeto de estudio y, con la colaboración de 
productores, realizadores y antro
pólogos, asumir el papel de voce
ros de nuestra~ propias cultu-
ras". 

quler parte dei mundo hayan traba
jado de una manera permanente en 
el desarrollo de programas de pro
moción de la lectura en nlrios y jóvenes. 

EI Comité Ejecutivo de IBBY) hizo 
la selección entre 15 países, entre 
ellos Estados Unidos, Canadá, Tai
landia, lrán, Japón y otros. Asahi 
Shimbum patrocinó el premio de un 
millón de yenes (unos siete mil dó
lares). 

Espaiia: filme palestino vence en 
festival de San Sebastián 

Noce en Galilée -una producción 
franco-belga dei director palestino 
Michel Khleifi sobre la situación de la 
Cisjordania ocupada- fue premiada 
con la "Concha de Oro", el premio 
principal dei festival internacional de 
cine de San Sebastián, realizado el 
mes pasado. 

Cuba: Alicia Alonso dirigirá una 
ópera 

Alicia Afonso, la primara bailarina 
cubana y directora general dei Gran 
Teatro de La Habana reveló que pró
ximamente incursionarã en la direc
ción escénica de una ópera cubana. 
Se trata de una versión de "EI Cami
nante", de Eduardo Sánchez de 
Fuentes, ópera romântica de 40 mi
nutos de duración, que será rescata
da por la artista cubana casi 60 anos 
después de su estrenó mundial. 

La ópera -basada en un poema 
místico de Francisco de Villaespesa
fue considerada por Alejo Carpentier 
como "la mejor obra de SáncHez de 
Fuentes". 

• 
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