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PANORAMA 

Desarme 
LOS ALCANCES DE LA REUNION 
REAGAN-GORBACHEV 

O No es tiempo aún de 
evaluar los resulta -

dos definitivos de los 
acuerdos firmados en 
Washington por Reagan y 
Gorbachev sobre la eli
minación de misiles nu
cleares de alcance medio. 
Pero el mundo respiró 
aliviado tras la reunión 

cumbre entre ambos 
mandatarios. No importa 
que sólo 4% dei arsenal 
nuclear esté comprendido 
en el alcance de los 
acuerdos (2.611 misiles 
instalados en Europa o en 
arsenales de reserva). Lo 
fundamental es que se ha 
invertido el sentido de las 
relaciones entre las dos 
superpotencias, marcad;i,; 

durante décadas por la 
desenfrenada carrera ar
mamentista. De ahora en 
adelante los caminos de 
la paz y el entendimiento 
estarán menos obstruídos 
y es posible prever que 
nuevos acuerdos regis
trarán avances más signi
ficativos en la carrera 
contra el holocausto nu 

clear. 
Reagan deverá ir a 

Moscú en mayo o junio. 

Se espera que entonces 
pueda avanzar el diálogo 
en relación a los misiles 
de largo alcance (más de 
5.000 km, conocidos por 
el nombre de "interconti

nentales"). Una reducción 
de 50% de esos cohetes 
capaces de transportar 
hasta diez ojivas nuclea
res se espera como re
sultado de un segundo 
acuerdo a ser negociado. 
También quedó pen
diente la negociación so
bre los misiles de corto y 

medio alcance situados 
en submarinos y aviones 
y las llamadas armas tác
tlcas, que tienen un al
cance inferior a 500 km. 
(No fueron alcanzados 
por los acuerdos de Wa
shington los 162 misiles 
de alcance medio que in

tegran el arsenal inde
pendiente de Francis y de 
Gran Bretaria). 

A pesar de que ni Rea
gan cambió sustancial-

mente sus posiciones ni 
Gorbachev cedió en los 
puntos neurálgicos, el 
optimismo se justifica. EI 
mero hecho de haber 
creado un clima propicio 
ai diálogo y ai entendi
miento ya es un aconte
cimiento digno cie ser 
celebrado. "la historia 
puede ser reescrita con 
buena voluntad", afirmó 
el presidente norteameri
cano en su discurso de 
despedida a Gorbachev, 
utilizando una frase de 
Franklin Roosevelt. 

EI encuentro de Wa
shington parece demos
trar que efectivamente 
es asl. 

Deuda externa 

EL TERCER MUNDO 
COMIENZA A 
UNIRSE 

D Dos inéditas reunio
nes de cúpula reali

zadas a fines de noviem
bre y comienzos de di
ciembre en Africa y 
América Latina, echaron 
las bases para un impor
tante cambio en la polé
mica mundial sobre la 
deuda externa. En Améri
ca Latina, los presidentes 
de las ocho naciones más 
importantes dei conti
nente se reunieron en 
Acapulco, México para 
fijar una estrategia co
mún ante los acreedores. 
En Adis Abbaba, la capi
tal de Etiopla, os jefes de 
Estado de la Organiza
ción de la Unidad Africa
na (OUA), llegaron aún 
más lejos ai proponer una 
moratoria conjunta por 
diez anos. Ambas reunio
nas fueron organizadas 
independientemente, 
pero acabaron !legando a 

conclusiones semejantes. 
Los africanos seriala

ron la necesidad de una 
aproximación con los la
tinoamericanos en una 
tentativa de aumentar el 
poder de fuego de los 
deudores. La deuda lati 
noamericana es hoy su -
perior a 400 mil millones 

de dólares, el doble de la 
deuda africana. Pero en 
compensación, la capaci
dad económica de los 
países latinoamericanos 
es por lo menos diez ve
ces mayor que la de los 
africanos, si se toma en 
cuenta el producto per 
cápita. 

E n lo inmediato, tanto 
la reunión de Acapulco 
como la de Adis Abbaba 
tendrán más consecuen
cias políticas que econó
micas. En América Latina, 
los países deudores son 
todavia muy vulnerables 

a las presiones de los 
acreedores, como lo de
muestran los casos más 
redentes de Brasil y A r
gentina que ai renegociar 
débitos vencidos no lo
graron imponer sus 
puntos de vista ni doble
gar ai bloque monolítico 
de los acreedores. 

Uno de los resultados 
concretos de las dos reu
niones es la dificultad 
moral que crea para una 
negociación separada de 
parte de los deudores. 

Si algún país intenta 
negociar separadamente 
con los bancos, ahora es 
más difícil hacer conce 
siones secretas. AI ser 
presionados, los países 
tendrán que argumentar 
que hay compromisos 

comunes con otros deu -
dores. Y a partir de ahí, la 
alternativa de una nego
ciación conjunta acabará 
siendo inevitable. 



Ecuador 

ELECCIONES 
PRESIOENCIALES 
EN LA RECTA FINAL 

Frank Vargas Panos: una candu1atura que irrita. 

DEI 31 de este mes de 
enero, los poco más 

de doce millones de 
ecuatorianos van a saber 
si el país continuará vi
viendo bajo un reg,men 
democrático o si caerá 
nuevamente en una 
aventura golpista. En esa 
fecha, diez candidatos 
van a disputar el primer 
turno de las elecciones 
presidenciales y ya se da 
por cierto que ninguno de 
ellos obtendrá la mayoría 
absoluta de votos. Si el 
general retirado Frank 
Vargas Pazzos o el vete
rano político centrista 
Abdala Bucaram partici
pan dei segundo turno, se 
cree que los sectores más 
conservadores de las 
fuerzas armadas van a 
intentan anular el resul
tado electoral. 

Vargas Pazzos, un ofi
cial de la fuerza aérea, 
concita la oposición unâ
nime dei Alto Comando 
Militar por sus posiciones 
nacionalistas y populistas. 

... a ciertos sectores 

Es el candidato de Acción 
Popular Revolucionaria 
Ecuatoriana (APREA). 
una organización que 
reúne militares naciona
listas. la baja oficialidad y 
políticos de la izquierda 
independiente. Bucaram 
es un viE1jo político que 
suscita una intensa ani
mosidad de los militares, 
fruto de desentendi
mientos pasados. 

La candidatura dei ge
neral Vargas divldió a la 
izquierda ecuatoriena, ya 
que los partidos comu
nistas y grupos maoistas 
lanzaron como candidato 
a Jaime Hurtado. Esa di
visión redujo las posibili
dades de ambos y tal vez 
acabe favoreciendo a al
guno de los cuatro parti
dos de centro. las últi
mas encuestas de opinión 
indican que el sucesor dei 
actual presidente Febres 
Cordero, será posible
mente uno de los dos 
candidatos de centro de
recha, que pueden ser 
tanto Angel Duarte como 
Jamil Mahuad. 

la situación política 
preelectoral es muy tensa 
y la propia lglesia católica 
ecuatoriana lanzó en no
viembre pasadouna ad
vertencia pública afir
mando que el país "ya vi
ve una virtual dictadura 
con disfraz de demo
cracia". 

Uruguay 

CIERRAN CAMPANA 
OE FIRMAS PARA 
PLEBISCITO 

D Oespués de estar 
diez meses en las 

calles, culminó en Uru
guay la campana de re
colección de firmas desti
nada a convocar a un re
feréndum para derogar la 
ley llamada de "caduci
dad de la pretensión pu
nitiva dei Estado", que 
clausuró todos los juicios 
contra los acusados de 
violación de los rterechos 
humanos durante el ré
gimen militar (1973-
1985). 

La campana se inició el 

22 de febrero, dos meses 
después que el Parla
mento aprobó la ley con 
los votos de los legisla
dores dei gobernante 
Partido Colorado y la 
mayorla dei Partido Na
cional, la segunda fuerza 
electoral. E n contra se 
pronunciaron los legisla
dores dei Frente Amplio y 
de la minoritaria Unión 
Cívica. 

Para convocar a la 
consulta popular se re
quieren 552 mil firmas, el 
25% de los ciudadanos 
habilitados para votar. 
Los organizadores de la 
"Comisión Pro Referén 
dum" anunciaron dias 
antes de la clausura de la 
campana que se habían 
recogido 624 mil firmas, 
lo que "asegura la convo
catoria" para mediados 
de este ano, de acuerdo 
con estimaciones de las 
autoridades electorales 
que deberán realizar un 
proceso de verificación. 

Firmas r.ontra impllnirlarl 



.Argentina 

VICTORIA 
DERECHISTA EN LA 
UNIVERSIDAD 

D Una corriente dere
chlsta surgida en 

1987 se impuso en las 
elecclones de varias fa
cultades de Buenos Aires, 
rompiendo con una tradi
ción de victorias alterna
das a nível universitario 
de radlcales v peronistas 

V, con menos frecuencia, 
de grupos de lzquierda. 

La Unión para la 
Apertura Universitaria 
(UPAU), allegada ai par
tido derechista Unlón de 
Centro Democrêtico 
(UCO), obtuvo en 1987 la 
victoria en las elecciones 
de las facultades de lnge
nierta, Derecho v Arqul
tectura v, en coalición con 
un grupo de indepen
dientes, en Agronomía. 

Franja Morada, la ra

ma unlversitaria de la go
bernante Unión Cívica 
Radical (UCR), sufrló una 
pérdida de 8% de sus 
votos v la Juventud Unl
versitaria Peronista 
(JUP), en alianza con la 
Juventud Universitaria 
Intransigente (JUI), de 

centro lzquierda, tuvo 
una calda dei 6%. 

EI fenómeno se atrl
buve a la creciente con
servadurlzación de la so

ciedad bonaerense, ten
dencia confirmada en los 
ôltimos comlclos legisla
tivos parciales de ~etiem
bre, en los que la dere
chista UCD, gracias a su 
buena votación en Bue
nos Aires, aumentó su 
grupo parlamentario de 

tres a siete diputados. En 
Buenos Aires, la UCD se 
convirtió en la tercera 
fuerza polttlca, después 

PANORAMA 
de los radicales y a muy 
corta distancia de los 
peronistas. 

EI dirigente estudiantil 
radical Jorge Uranga, ad
virtió que el grupo uni
versitario derecl'lista "es 
el lobo vestido de corde
ro, que oculta su inten
ción de destruir la univer
sidad estatal". Para el 
peronista Jullo Gutman, 
presidente dei Centro de 
Estudiantes de Ciencias 
de la Comunlcación, la 
clave para frenar el avan
ce de la UPAU "pasa por 
la unidad dei campo po
pular'', que debe desa
rrollar movilizaciones por 
las "reivindicaciones 
académicas con un 
provecto opuesto ai de 
la derecha". · 

Argentina, Bolivia 
y Perú 

"FERROCARRIL 
TRANSOCEANICO" 

D Argentina, Bolívia y 
Perú quedarân uni

dos por un ferrocarril que 
entrará en funciona
miento en 1990. EI pro
vecto fue "discutido por 
los cancilleres de Argen
tina, Bolivia v Perú, Dante 

Caputo, Guillermo Be
dregal v Allen Wagner, 
que se reunieron el 20 de 
diciembre en la ciudad 

boliviana de Santa Cruz. 
No se divulgó el costo 

de esa llnea férrea que 
tendrá cuatro mil kilome

tros de &xtensión, pero 
sus beneficios serân de 
gran magnitud, para la 
economfa de los tres pai
ses, segôn indicaron en 
declaración conjunta el 
ano pesado los presi
dentes Raúl Alfonstn v 
Alan Garcia. 

ALEMANES ORGANIZAN COLONIA NAZI 

D Viajó a Chile a me
diados de diciembre 

un grupo de investiga 
dores enviados por el go
bierno de Bonn para re
caber antecedentes sobre 
una comunidad alemana 
situada en el sur de Chile 
que ha sido acusada rei
teradamente de atropei
los a los derechos hu
manos. 

de concentración tras el 
golpe de Estado de 1973 
y que en él fueron tortu
rados opositores ai go
bierno dei general Au
gusto Pinochet. 

Los que dirigen la co
lonia, entre ellos Paul 
Schaeffer, tienen pen
diente desde 1977 un 
proceso judicial en Bonn 
en el que enfrentan a la 

Colonia "Oignidad"· un centro de tortura nazi 

Encabezada por el ex 
embajador alemân en 
Uruguay, Johannes 
Marre, la misión investigó 
las denuncias contra la 
"Cofonia Oignidad", si
tuada a 350 km de San
tiago, <jonde unos 300 
alemanes viven aislados 
de la población chilena. 
La colonia se estableció 
hace unos 25 anos v actúa 
como una "secta" con 
conexiones con grupos 
de extrema derecha de 
América Latina. 

Versiones periodísticas 
sostienen que el recinto 
fue usado como campo 

organización Amnistia 
Internacional y a la re
vista alemana Stem, que 
denunciaron la prâctica 
de torturas. No es la pri
mara vez que Schaeffer 
es sometido a juicio en 
Alemania: en 1960 fue re
querido por abusos se
xuales con menores de 
edad. 

Los ôltimos testimo
nios sobre matos tratos v 
vejâmenes que Schaeffer 
practicó con los miem
bros de la colonia, fueron 
entregados por un ma
trimonio que logró esca
par dei recinto en 1985. · 



Pacífico Sur 

EEUU RECONECE 
DERECHOS DEL 
MAR 

los acuerdos protegen los derechos de los isteõos 

D Después de cinco 
arios de disputas a 

menudo encarnizadas. 
Estados Unidos y las islas 
dei Pacifico Sur firmaron 
en Papúa, Nueva Guinea, 
un acuerdo por el cual los 
norteamericanos ad
quieren derechos de pes
ca en las zonas económi
cas exclusivas de esas na
ciones, pero deberãn pa
gar una suma anual a los 
estados dei área. 

Para las diminutas is
las dei Pacífico Sur, que 
tienen pocos recursos 
para generar divisas, l;i 
pesca es clave en su de
sarrollo como países in
dependientes. No obs
tante, el problema de las 
pesca por parte de barcos 
extranjeros en sus aguas 
ha sido un tema contro
vertido durante varias dé
cadas, y EEUU fue el 
principal responsable. 

OurantP. élrios. y sobre 
todo desrfe que la rece
sión golpeó la industria 
atunera norteamericana 
en 1981, los pesqueros de 
la Asociación Norteame-

ricana de Barcos Atune
ros (ATA) surcaron el Pa
cífico, ignorando las pro
testas de las islas ante el 
saqueo de sus recursos 
marítimos. 

En setiembre de 1985, 
Kiribati, una diminuta isla 
de 65 mil habitantes, fir. 
mó un acuerdo pesquero 
con la Unión Soviética 
por valor de 1,7 millones 
de dólares anuales, el 
cual tuvo enormes reper
cusiones. EI Pacifico de
i aba de ser un enorme la
go estadounidense. EI 
acuerdo con Moscú hizo 
que Kiribati fuese pre
sentada ante el mundo 
como la cabeza de la 
"penetración soviética" 
en la región. E I tratado de 
pesca fue seguido de in
mediato por el estableci
miento de relaciones di
plomáticas entre los go
biernos de Moscú y Va
nuatu. Además, la Unión 
Soviética buscó firmar 
tratados pesqueros con 
otras islas dei Pacifico, 
como las Salomon, Ton
ga, Tuvalu, Fidji, Samoa 

Occidental y Papúa Nue
va Guinea. 

En octubre de 1986 
Estados Unidos firroó en 
la capital de Tonga. Na
ku'alofa. un primar 
acuerdo de pesca con 16 
islas dei Pacifico Sur. EI 
acuerdo final, firmado 
este ario, tiene un valor 
de 60 millones de dólares 
a ser repartidos entre los 
16 países. 

Bangladesh 

ESPERANZA 
DE PACIFICACIÓN 

D Iniciativas diplomáti· 
cas adoptadas por la 

lndia y la designación de 
un comité nacional para 
estudiar los problemas de 
las minorias tribales han 
reavivado las esperanzas 
de poner fin a 14 arios de 
insurgencia de las mino
rias en Bangladesh. (A 
pesar de que la población 
es étnica y culturalmente 
homogénea, existen al
gunas tribus, como la 
chakman, que habitan las 
colinas de Chittagong, ai 
sur dei país) que no se 
sienten identificadas na
cionalmente con el resto 
dei pueblo bengalfl. 

EI comité nacional, en 
cabezado por el ministro 
de Planificación, Abdul 
Karim K handker, ha reali 
zado varias visitas a las 
colinas de la zona de 
Chittagong, donde están 
los guerrilleros shanlt 
bahnini que reclaman la 
índependencia de esa re
gión. 

la manzana de la dis
cordia es la presencia de 
unos 30 mil colonos, lle -

vados a esa zona por el 
gobierno a fines de la dé
cada pesada. Según los 
guerrilleros. los colonos 
estarlan usurpando las 
tierras tribalas y amena
zando su cultura. 

EI malestar de las tri
bus comenzó en 1971, 
cuando Dacca decidió que 
ningún grupo étnico o re
ligioso recibirla una con
sideración especial. Esto 
creó una sensación de in -
seguridad entre las trlbus, 
y dio lugar ai fortaleci
miento de un movimiento 
político secesionista, diri
gido por el ex legislador 
Manbandra Narayan 
larma, que creció rápi
damente hasta convertir
se en un movimiento in
surgente. Mientras tanto, 
los sucesivos gobiernos 
de Dacca poco haclan 
para contener los temo
res de la población tribal 
y reducir la influencia de 
los independentistas. 

En los últimos 10 arios 
más de 15 mil soldados 
bengalles han intentado 
infructuosamente reducir 
el estado de insurgencia 
rle esas tribus, con un 
saldo que se estima en 
1 .200 muertos. Banglade
sh acusa a la lndia de dar 
un apoyo tácito a los re
beldes, mientras el go
bierno rfe Nueva Delhi 
denuncia atrocidades 
cometidas por las tropas 
de Dacca. 

No obstante, observa
dores políticos senalan 
que el inicio de conversa
ciones entre los gobier
nos de Dacca y Nueva 
Delhi permite abrigar es
peranzas de que se llegue 
a una fórmula para resol
ver el problema, que 
contemple las reivindica
ciones de los habitantes 
de Chittagong. 



T erritorios OCUP.ados 

COMUNIDAD 
INTERNACIONAL 
CONDENA A ISRAEL 

D "Las medidas adop
tadas por Israel sona 

veces incompatibles con 
los patronas reconocidos 
a nivel internacional". 
Esta declaración dei sub
secretario de Estado de 
Estados Unidos, Richard 
Murphy, muestra la con
dena -incluso de parte de 
sus más estrechos alia
dos- que mereció la re-

dores palestinos fueron 
atropellados en la franja 
de Gaza por un vehiculo 
militar israelí. En senal de 
solldaridad con los ma· 
nifestantes -que incluyen 
hombres y mujeres de 
todas las edades- el co
mercio cerró sus puertas. 
Las protestas se exten
dieron a Cisjordania, 
donde la población en-

Pales1inos arrestados por los israelies en Gaza 

presión desencadenada 
por el régimen israeli 
contra las manifestacio· 
nes palestinas de diciem· 
bre pasado en los territo
rios ocuparlos de Cisjor 
dania y Gaza. 

Los enfrentamien1 ,,:;, 
que fueron calificados por 
lél ONU como los más 
graves que ocurrieron en 
esos territorios árabes 
desde que fueron ocupa· 
dos por Israel en 1967, 
deIaron un saldo de casi 
unil veintena de muertos, 
más e-te 300 hcrrrtos, entre 
ellos varios menores, v 
centenas de detenidos. 
Los incidentes comen1a
ron después que trah.iJa · 

frentó con piedras a los 
soldados armados de 
ametralladoras. En las 
ciudartes de Nablus v 
Ramalah las tiendas 
adhirieron ai movimiento 
permaneciendo cerradas. 
Poco después fue lanzada 
una huelga general, que 
contó con amplia adhe· 
sión. Los pro fesores y 
estudiantes decidieron 
suspender las clases en 
las universidades, escue
las e institutos de los te· 
rritorios ocupàdos en 
protesta contra los crí
menes cometirfos por los 
israelies. 

Portavoces de la Liga 
Arabe senalaron que la 

Jóvenes rebelados contra la ocupación israelí 

represión a los levanta· 
mientos fue indiscrimina· 
da y que ni siquiera hos
pitales y escuelas fueron 
respetados; varios de 
ellos fueron invadidos 
por tropas israelles. 
También se denunció 
ante la ONU que en va
rias ocasiones los mani
festantes fueron cercados 
por tanques y se les dis· 
paraba ráfagas de ame
tralladora sin darles 
oportunidad de huir. EI 
comité de la Organización 
de liberación de Palesti· 
na (OLP) que atiende los 
asuntos de los territorios 
ocupados exhortó a todos 
los palestinos que viven 
fuera de Israel a mani
festar su apoyo a la re
sistencia de la población 
de Cisjordania y la franja 
de Gaza y a protestar 
contra la represión israelí. 

Convocado por los 
países de la Liga Arabe, el 
Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas se 
reunió con carácter de 
urgencia para analizar la 
situac:ión creada por la 
represión en Cisjordania 

y Gaza v ai finalizar la 
reunión emitió una fuerte 
condena a Israel. 

Por su parte varios de 
los gobiernos occidenta· 
les que están en negocia-
. ' cIones para promover 

una conferencia interna
cional de paz sobre la 
cuestión dei Medio 
Oriente selialaron que las 
muertes de palestinos en 
los territorios ocupados 
son una demostración 
cabal de la urgencia con 
que se debe actuar para 
encontrar una solución 
negociada ai problema, 
que contemple los leGíti
mos derechos dei pueblo 
palestino. 

Por otra parte, la ten
sión alcanzó también el 
sector musulmán (orien
t1all de Jerusalén, donde 
el ex ministro de Defensa 
de Israel y actual ministro 
de Comercio, Ariel Sha
ron, decidió fijar su resi
dencia. Sharon fue el 
principal responsable de 
la invasión ai Líbano y 
de la masacre de palestinos 
en los campos de refugia
dos de Shabra v Chatila. 



A los lecto res 

Por los ~risdos de lin de 
ano y las ,-acaclones anua
les dei equipo de cuademc s 
dei tercer mundo comi n,. 
CE.mos que volveremos a r. r
cular en mar.ro pró1<imo. 

Estatización vs. 
privatización 

Parece como una fiebre 
contEgiosa, ahora estamoc. en la 
onda de la privatización. Se t-.a
bla de las ventajas de privatizar 
empresas estatafet tanto en Ar· 
gentina, Urvguay y Brasil como 
en Chile o Ecua<!or. Y cvando 
sucede algo as/, tan "orquesta
do", me suena como una cam
palia prefabricada bastante lejos 
de nuestras fronteras. 

No es lógico que e/ Estac',o 

-sobre todo en nuestros países 
debilitados por la deuda y por 
siglas de desmandos económ1-
cos- asuma empresas la/lidas. 
En ese caso, nadie esM a favor 
de esa estatizacwn, que casi 
siempre es una etapa inte,me
dia, porque en general, después 
de sanear la situación económi
co-financiera saneada, en ge
neral e/ Estado la devuelve a sus 
antiguos dueiios. Pero privatizar 

lo major de nuestras empresa!' 
estatates, e/ rr.etor plato dE 
nuestra mêsa económica, uxr 
qué habrfamos de estar de 
acue1do7 Eso significaria entre
gar ruestro poder de controlar 
nuestra propia potenclalidad. 
Abdicar de nuestra soberanfa 

Un artíci:lo aclarando estas 
verdades seria necesario en las 
p.igfnas de cuademos dei 
tercer n ,undo. 

Verónica E. Montana 
Córdoba, Rep. Argentina 

Corr.parti r la alegria 

nueremos compatflr nuestra 
alegria con todos los que hacen 
posible la pub/icaclón de esa re
vista. Somos un grupo de jóve
nes que hace mfmica como for
ma de asum,r un compromlso 
ante la socíedad. Por eso nos 
lanzamos a hacer una repre
sentación en la cal/e sobre el 

Ninos palestinos de Gaza: mantener viva la esperanza 

tema de ta lnfancia. Con carte
les, denunciamos la sltuaclón 
actual de los nítfos en e/ mundo. 

Ouerlamos agradecerias 
profundamente, porque pmct/· 
cernente todos los datas e lnfor
macfones los sacamos de cua
demos dei tercer mundo n9 

95, "lnfancla: Et futuro ccmpro
metido". La ldea de hacer esa 
representeclón surgld a rafZ dei 
trabajo de cuademos. como un 
pequetfo aporte a la comunldad. 
Cal/ar también es una forma de 
ccmpllcidad y nosotros no qul· 
simos ser cómpllces. como no lo 
quieren ustedes. 

Grupo Mimoarte 
Coleglo Notre Dame 
Maroiias 
Montevldeo, Uruguay 

Repensar el 
Tercer Mundo 

... La revista es una lectura 
imprescindible para mi porque 
me ayuda a repensar el Terce, 
Mundo. 

M. B. Macedo 
Porto Alegre, 
R.G. de lSur 
Brasil 

El referéndum 
en Uruguay 

E/ articulo sobre e/ relerén· 
dum en Uruguay colmó las ex
pectativas que me hab(a creado. 
Es importante que cuademos 
dei terce, mundo esté próximo 
a ese aconrer.imiento que está 
sacudiendo nuestro pais. Y su 
aporte tue muy hueno. 

Creo que serfa interesanre 
que ab<Jrdaran en algún artfculo 
la situac,ón de la /uventud en el 
T ercer Mtmrlo, su realtdarl. su 
lnrma de pensar. su futuro. 

Gustavo Martinez Duche 
Montevideo, Uruguay 

EI ret rato cfe los campos de refugiados 

Como Judio me llegó mucho el contenido dei art,cuto·s1empre hay 
una primavera" (cuaifemos dei tercer mundo n9 /021 dei escr,/or Is
rael( Dav,d Grossman. Por un lado el hecho en s,· dei libra escrito Por 
Grossman, que se menciona en el articulo, me pareció gratificante. 
porque muestra que en Israel toda~ra hay homl)res de mentalidad crf· 
lica y de senslbllidad suficiente como p11ra olantearse sln pre1u1cfo.c et 
tema de la convívencia entre palestinos y furlfos y para abordar los 
desafios que la situación actual plantea. 

Por oiro lado es una lecc,ón para nosotros. tos acfttltos. la artitt1d 
de esos ninas palestinos, que cr,ados en una s•tuaclón r11n rlmmAN~a. 
suenan con una patria que nunca conocieron. No sirva dP nada 111 
polfl,ca dei avestruz. En el Media Oriente hay un problema por resol
ver, el dei estado palestino lnrtependlentP Los dirigpnte ,sraelfes. ta 
comun,dad Internacional y /os /fderes palestinos tendrán que encon
trar la forma de hacer realldad esa patria que no só/o es la que sue
nan los n,nos que nos muestra Grossman. s,no la volunrad de los 
hombres Q1,1e hac,a et final de la li Guerra MunrllaJ OC'rm,t,pron la 
creac:ón dei Estado de lsraéJ. estipulando s,mu/filneamenlP (Wt' e,. 
proclamarfa tamb1én el estado pate.5tlno. 

S hlomo Weltman - Buenos Aires, Argentina 



Artfculos analíticos 

Sin cuademo, dc,I t9rc:er 
mundo diffcilmente podr(atn0$ 
encontrar alguns lnformaci6n 

sobre la problem4tica de los pai

ses subdesarrollados, arllcvlos 

como e/ que dedlcsron a la JU9-
tlcia revolucionaria en Burilna 
Faso, o a Is coyunftlra de nack>
nes mlis próximas geogrMica-

Burkina Faso 

msnlB pero e la ~ distantes, 

corro es el càso de Guyana. ln

ctusíw1 si no fuera por la revista 

ni me hubiera enl8rado de que 

Colombla y Venezuela IIJvieron 
reclentemen/e una disputa fron

teriza que casl provoc6 un en· 

lrentamiento bélico. 
Pero tal vez porque no tene

mos otra fuente informativa so
bre esos temas es que siento 

/alta de artfculos mAs analflicos, 

que planteen la d1scus/6n sohre 

temas relllvantes de este mo
mento, ,mporrantes para enten

der et comple}O cuadro intema

aonal. ,Ou6 la/ una renexi&i 

sobre la mteqrac1ón ta11noamer1· 

cana' ,o ta deuda extema y el 

papel de las trasnacJonales? 1,0 

la ONU y e/ Derecho Interna· 

c,ona/? 

P,enso que enr,quecer et 

debate a mvel acad~m1co sobre 

esos temas tambldn puede ser 

uno de tos ob1et1vos de ta revis· 

ta. puc,s nos ;iyudaril a enrique

cemos para poder defender 

me1or tos ,ntereses do los pafses 

dei T ercer Mundo. 
Eugen io Var9n G arcia 
Est ud iante de Releciones 
lnternacionales 
Universídad de Brasilia 
Brasilla, D. F. - Brasil 

EI abogado dei diablo 

Es gratificante ver que ffnal

m&nfl!I una 1"Visla levanla la 
bandera de los paf#S time(• 

genfss, asume como .V)OS los 
puntos de vista de las nac/ol'ltt$ 
$Ubdesarrolladas. Y btN c:omo 
un l'M'Ulado la necesldlld de un 
&ls'9ms ec:ondmlco a/ffMtalnlo, a 
nlvel mundial. Pero como pars 
elogiar la mvlsta ya hay muchos 

/ecfon,s -""""'9 OOfflMftZO la 
le(;1urade cu~delwcer 

mundo (en este caso thlrd 
wo.td} por la secci6n de cattas
)'O prefiero f>8$8r por etdna de 
bs elog/os --q{J8 ccmpalb- y 
profundizar en un aspc,ct, que 

considero es lo único criticsble, 
por decirlo, 11$( de la propuesta 

editorial de usledes: B WN:eS 

falta mostnrr el lado negalrvo dei 

Terce, Mundo. Hsy slgunos at1f• 

cu/os que por su defensa intran

sigen'8 dei derecho dei T e,r;,er 
Mundo si (esarrollo, e escoge, 

vfas proples, s cresr su proplo 

destino, caen en el erro, de ser 
pocx, etftlcos. Muchas \IIJCeS aún 
los mejores gobiemos dei T81Cflr 

Mundo pueden ser criticsdos. Es 

l6gico qus 1tn Is gran prensa, en 

los mtldios masivos, s6lo se 
abre espscio para 8$0$ 8$p6CfO$ 

negativos, o para las refr,,,tíones 

criticas, y por eso cuadernot 
det tffl:ef multdo se puede 

sentir tertadB a contra,restar esa 

RCtitud mostrando " la ora cara 

de ta monoda ". Bíen, eso es 
cíert>. pero hay crlticas Que vie

nen desde edentn>, que pueden 

coincidir o no con las crltlca$ que 

se le hsgan desde sfu8's, y que 

blen que merecerfan un espacio 

ma)'Or en las p.fginas de esa re

vista . • cuademo, det t.n:er 
mundo tlene que ser algo as/ 

como e/ abog.iclo dei dlablo. el 

9n11o de la concienda dei Tercer 

Mund<,. mowando que en la 

bata/la por e/ desarrollo, por el 

fin de ta dependencía. tambidn 

se cometen injustic,ss y erro· 

res. 
Naltld A•nbel9ul 
Cludadano dei 
T erc1tr Mundo 
New ôrteans. EEU U 

CARTAS 
Gorbachev-Reagan: 
l qi.;é esperar de 
los acuerdos? 

Los europeos, los labnoame

rlcenos y e/ mundo en gsneral 

se pronunclsron a lavor de·los 

8CWfdos de fímítación de mísi

les firmados en Washington por 

Resgsn y Gorbatchev. En la 

URSS, despuh de algunas crfti· 

cas, se ce/ebr6 con emoción ef 

primer paso hacia ef desarme, 

lan preconizado por movim,en· 

los pacifistas, pero que pareda 

distante e lnB/canzab/e. 
Reagan debi6 haber sentido 

que la Historia lo iba a JIIZ9Br 

con rigor implacabfe y que nada 

'8nfa e legar a la posterldad en 

..,_ 
Neagan • Gorbachev 

sus ocho aoos de mandato a no 

ser el deterioro de las condk:to· 

nes de vida de sus compatnotas, 

oi debilitamiento de la economia 

mundial, e/ aguzamiento de las 

lensiones b6licas en vanos 

punlos dei planeta y un especial 

cinismo hacla América Lattna, 

con destaque para los casos de 

Granada y N icaragua. 
En cuanb 8 Gorbalehev, es 

coherente con su bata/la interna 

por Is renovacíón de la pesada 

esb'lldura dei PC y la modem,

zsción de la economia soc,altsta 

e/ querer evitar la comda arma

mentista para liberar recursos 

hacía metas mAs afinss con ese 

planteo. 
OjalA que ahora que se d,o 

ese pnmer paso podamos ver 

los sigulentes capttulos torrate

ciendo et cam,no trazado. Pero 

no cte;a de ser humano un pocx, 
de escepllclsmo en relac1ón a la 

velocidad de los camblos. AI fi. 

na/ era ayer que Reagan 1/ama

ba a la URSS de ",mperio 

def mal". 
M ariana Rodriguez 

Camero 
Lima, Penl 

Diagramación más ágil 

... Es perceplible que se ha 
Ido avanzando hacia una pre· 
sentaci6n -tant> periodlstica 

como gráfica- mAs aeotde con 

el nuevo formato, que de por si 

exige ma)'Or dinamismo. Pero 

aún nos deben una revista rnds 

dfnAmíca en su díseno, menos 

rfglda, que nos de el placer es

ti§fjco que ya nos brinda a nível 

defedura: 
Héctor Scorza 
R ivera, Uruguay 

La cr isis de la 
izquierda 

Con los v1en1os de autocrfhca 

que nos vienen de la glasn{)st y 
la perestroika, p1enso que es 

hora de que la revista aborde el 

tema de la cr1s,s de ta lzquierda 

lahnoamericana, o e/ reverso dei 

problema, e/ fortalecimienb dei 
ltberalismo y, i,por qu6 no reco

nocerlo?, tamhién de la dere

cha No es en vano que en 

nuestro con/tnente ai auge dei 

mov1m1ento popular se le ha 

respondido h,stórlcamente con 

golpes de Estado, represión, 

desartJculaCIÓn de los pamdos 

de ,zqu,erda y dei mov,m,ento 

smd,cal. Estamos pagando las 

consecuencias dei auge represi

vo de las últtmas décadas, con 

Jóvenes escépt,cos, "apofit,cos'; 

hombres y mu1eres maduros 

frustrados polt1,camente y una 

ganeración mAs vieja que per· 

manea, como tesligo pnvilegía

do de un s1glo 1/eno de alllbaios 

en la lucha popular. 

La izqu,erda flene que partir 

de ta aceptac,ón de su deb1li

dad, de su falta de impfantación 

en tas capas mAs populares, sus 

desvios intetectua loides, para 

converti, sus carencias en fuerza 

nueva, savia vital, que rrucha 

falta hace para que renazcan los 

frutos de la herencia libertaria de 

las horas glonosas de América 

Larma 
José Eduardo 
Jiménez Callejo 
Caracas, Venezuela 
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La revista que pone 
el Tercer Mundo 
en primer plano 

cuadernos dei tercer mundo es una revista =~~ ,:.... ,,... •'\I~!!!'!~!\ 
de~icada a lo~ t~mas latinoamericano~, 1111196'1 .r.,tf\11 '\'i~~ 
africanos y as1át1cos con una perspectiva ,r.i ~,11uu 
pro pia, diferente de la que presentan las ~(.J ~Í'S Q_Ui \ 

publicaciones internacionales en las que el Sur UiS Oi lÍ'S f\R ' 

es mostrado a través dei filtro de las agencias , OiSl> ..a. 
trasnacionales de noticias. ~ 

Por eso es una lectura necesaria para qulenes 

desean entender los fenómenos dei mundo 

contemporáneo, analizado desde el punto de 

vista de los países emergentes. 
Hechos, cifras, reportajes, análisis, entrevistas, 

opinionas, presentados en un estilo 

perlodlstico serio y moderno, sin sectarismos 

ni dogmatismos. 

cuadernos dei tercer mundo, por ser una 

publicación independlente, necesita su apoyo. 
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AHORA HAY MAS RAZONES PARA SUSCRIBIRSI 
A CUADERNOS DEL TERCER MUNDO 

E 
stamos promoviendo descuentos espe
ciales para todos los lectores que ai 
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Si se juntan dos, tres, cuatro, suscriptores, 
pueden conseguir descuentos de hasta 20%. 
Aquel que nos haga llegar cinco suscripcio
nes, gana una GRA TIS. 
Llene los cupones en letra de imprensa. En
víe 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!! desucripcfones: 2 TnUII Totlllcon 
normal dacuento 

Uruguay NS 7.000 NS 6.300 
Argentina us 50 us 45 
América dei Sur us 50 U$ 45 
Amér. Central y México us 60 us 54 

N!! de suscripciones: 3 Total Totalcon 
normal descuento 

Uruguay NS 10.500 NS 9.240 
Argentina us 75 us 65 
América dei Sur us 75 U$65 
Amér. Central y México us 90 usn 

N!! de suscripcion-.: 4 Total Totlllcon 
normal desaiento 

Uruguay NS 14.000 NS 11.900 
Argentina US 100 us 80 
América dei Sur us 100 U$ 80 
Amér. Central y México us 120 us 96 
EEUU, Canadá y Europa us 140 us 122 
Otros us 160 us 135 

N!! de auscrlpclones: 5 Total T01alcon 
normal descuento 

Uruguay NS 17.500 NS 14.000 
Argentina us 125 US 100 
América dei Sur US 125 us 100 
Amêr. Central y México US 150 us 125 
EEUU, Canadá y Europa US 175 us 150 
Otros us 200 us 175 
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CUPON PARA QUIEN SE ADJUDICO LA SUSCRIPCION 
GRATUITA: 
Por habef encamlnado a ACU S.A. dnco wtcrlpclones (ver cu
ponn en ... mltma i>'9lna) tengo derecho a una suscrlpclón 
anual grtt\llta de CUADERNOS DEL TERCER MUNDO. 
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TEMA DE TAPA 
CHILE ,,., 

caso arreno 
La liberación en la ciudad de San Pablo -a 4.500 kilómetros de Santiago
dei coronel secuestrado por el FPMR plantes una serie de Interrogantes 

que las policias dei Cono Sur aún no han aclarado 

Marfa E/ena Garrido 

"Es casi im
posible ejercer 
una correcta vi
gilancia en las 
fronteras de un 
pais tan extenso 
como el nues
tro". Esta afir- , 
mación dei mi

nistro de Justicia dei Brasil, Dr. Paulo 
Brossard, quien concedió una entre
vista colectiva a la prensa el 2 de di
ciembre, poco después de la libera- , 
ción en San Pablo dei coronel chileno 
Carlos Carreno, muestra el impacto 
que el hecho causó en Brasil y, ob
viamente, en Chile. 

EI militar de 39 anos, director dei 
departamento técnico de la fábrica de 
armamento (CAMAE) dei ejército 
chileno, había sido secuestrado por el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez \ 

(FPMR) el 1g de setiembre, frente a 
su residencia en uno de los barrios 
de clase alta de Santiago. Pocos dias 
después el FPMR divulgó un comu
nicado de nueve páginas en el cual 
calificaba a la Constitución de 1980 
(con el plan de institucionalización de 
Pinochet) de "obra fascista" y exigia 
dos míllones de dólares por la libera
ción dei coronel. Más de cinco mil 
hombres dei ejército fueron lanzados 
a las calles en una operación extre
madamente minuciosa de "caza" de 
los secuestradores, de la cual no se 
excluyó ni siquiera a los barrios más 
aristocráticos de Santiago, pero nin
gún rastro dei militar ni de sus cap
tores fue encontrado. E I sacerdote de 
nacionalidad argentina Alfredo Soiza 
Pineyro, vicario dei barrio donde re
side la familia de Carreno, ofició de 
mediador con los secuestradores, 
integrantes de la facción dei FPMR 
llamada "Frente Carrerista", en ho
menaje a José Miguel Carrera, quien 
ai igual que Manuel Rodríguez fue un 

ll11ut(lr 

EI sacerdote Soiza Pineyro y la esposa dei coronel . Loreto Rojas. anuncian que se cumplieron las exigencias dei FPMR 
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héroe de la independencia chilena. 
Ante la imposibilidad de la familia de 
Carrei\o de juntar dos millones de 
dólares, se acordó bajar la cifra a 75 
mil dólares, que serían distribuídos 
en alimentos, medicamentos, ropa 
y juguetes en las barriadas pobres de 
Santiago. 

EI sacerdote Soiza Pir'\eyro dirigió 
personalmente la distribución de to
dos esos géneros, reciblda con avidez 
por la población carente de la perife
ria de la capital chilena y exigió des
pués el cumplimiento dei plazo de 24 
horas para la tiberación dei oficial. EI 
FPMA confirmó que el militar sería 
dejado en libertad a la brevedad, 
pero seõaló que el plazo no podrla 
ser de 24 horas " debido ai gran des
pliegue de efectivos militares que hay 
en Santiago, que no nos ofrece con
diciones de seguridad" . 

Pasados algunos días, cuando en 
Chile ya se comenzaba a especular 
que el coronel podia haber sido eje
cutado, una extraõa llamada ai diario 
O l=stado de Sáo Paulo daba continui
dad a la trama, agregáncole algunos 
condimentos de novela policial. Ante 
la incredulldad dei jefe de redacción, 
desde un teléfono público alguien te 
decía en un portunol con acento chile
no: " Le habla el coronel Carlos Ca
rreõo. Acabo de ser liberado en San 
Pablo por mis secuestradores dei 
Frente Patriótico Manuel Rodriguez. 
Voy a ir directamente hacia ese diario 
para darles una versión minuciosa y 
exclusiva de todas las etapas dei se
cuestro." Efectivamente, pocos mi
nutos después entraba en la redac
ción dei matutino paulista un hombre 
joven, bien vestido, calrr.o, que no se 
inquietó nl siquiera cuando se le co
municó que no sólo la dirección dei 
periódico sino también tres agentes y 
un escribano de la Polida Federal 
brasileiia iban a escuchar lo que tenla 
e declarar. Pero Carrerio no hizo el 
relato minucioso que se esperaba, ni 
llegó a aclarar muchos de los aspec
tos claves dei secuestro. Uno, parti
cularmente eni{;mático para la policla 
brasileria, quedó sin respuesta: lCÓ· 

mo llegó a San Pablo? lEn quê punto 
de la frontera ingresó ai país? LCuál 
fue el trayecto utilizado por los se
cuestradores para viajar sin ser des
cubiertos, desde Santiago a la más 
grande de las ciudades brasilerias? 

Carreiio no supo - o no quiso-
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Oceáno 

Atro'nti co 

En setiembre de 1986 el FPMR habla atentado contra la vida dei general Pinochet 

responder. Dijo que viajó la mayor 
parte dei tiempo dopado; que había 
sido obligado a tomar "comprimidos 
de color blanco y amarillo". Pero 
confirmó que había atravesado por lo 
menos dos fronteras. Según seõaló, 
debió haber estado inconsciente "de 
siete a diez dias", hasta que se dio 
cuenta que estaba en Brasil porque el 
té que le servían era de bolsitas es
critas en português y la loza sanitaria 
dei bano dei local donde estaba re
cluido decla "industria brasileira". 

La impresión que tuvo el oficial es 
que el viaje fue siempre por tierra, en 
automóvil, y que parte dei tiempo 
debe haber estado en un cajón, o en 
el baúl de un auto, "en posición fe
tal". Pero no supo responder cómo 
había sobrevivido una semana in
consciente sin alimentarse debida
mente. Este detalle es significativo, 
porque médicos consultados por la 
policia confirmaron que para mante
ner a una persona dopada durante 
varios dias se necesita una infraes
tructura sofisticada: alimentación por 
via intravenosa, suero, control de 
signos vitales, etc, lo que dificilmente 
pudo haber sido ofrecido por el gru
po guerrillero que transportó clan
destinamente ai oficial secuestrado. 

Tampoco supo decir Carreiio en 
qué parte de la ciudad de San Pablo 
se encontraba recluido, a pesar de 
confirmar que conoce bien la ciudad 
por dos razonas: allí vive una herma
na de su mujer casada con un brasi
lerio, a la cual visita con cierta asidui-

dad, y por haber tenido que repre
sentar a la fábrica de armamento que 
dirige, en varias ocasiones que se 
negoció en San Pablo la compra de 
material bélico brasileiio para las 
fuerzas armadas chilenas. 

Lo único que dijo recordar con 
claridad, dei período que pasó en 
cautiverio en Brasil, es que el día que 
fue liberado, desde temprano se le 
comunicó que seria puesto en liber
tad sin demora. Y que cuando termi
nó de tomar su ducha encontró sobre 
su cama un traje marrón claro que le 
quedaba perfectamente bien -en 
Chile le habían tomado las medidas
zapatos nuevos y una corbata de se
da pura, que vistió para salir ·en li
bertad. Le cubrieron los ojos con dos 
parches y le dieron un par de lentes 
oscuros con los que debió aparentar 
ceguera, y salió dei departamento 
acompariado de un hombre y una 
mujer, según estima sin levantar 
sospechas de los vecinos. Un taxi los 
esperaba. La mujer se bajó primero. 
Cuando su acompaiiante lo hizo ba
jar, le entregó dinero (cien dólares en 
moneda norteamericana y mil cruza
dos, equivalentes a unos quince dó
lares, en monada brasilenal y lo dejó 
solo. Estaba en pleno centro de San 
Pablo. 

la primícia para la prensa 

LPor qué optó por llarnar a un 
diario y no ai consulado de Chile, a la 
Policia Federal o a su propia familia 

tercer mundo - 13 



E/ mapa ilustra tres itinerarios poslbles de los secuestradores 

residente en San Pablo? Las res
puesta no satisfizo totalmente a las 
autoridades brasiler'ias. EI coronel 
afirmó que había optado por dirigirse 
a O Estado de São Paulo "para que la 
prensa supiese inmediatamente que 
habia sido dejado en libertad". Pero 
recordó a quienes lo escuchaban que 
ai !legar a la redacción "lo primero 
que hice fue llamar a mi familia y mis 
superiores en Chile". 

EI embaja,dor chileno en Brasil, 
quien fue alertado casualmente dei 
episodio en una escala de avión en 
San Pablo cuando se dirigia de Bra
silia a Porto Alegre, llegá a la redac
ción dei periódico poco tiempo des
pués que Carreno terminase de· 
prestar su declaración, en las prime
ras horas de la madrugada. Llevó ai 
coronel directamente a la casa dei 
cónsul chileno en San Pablo, de don
de Carreõo saldría poco después ha
cia el aeropuerto de Cumbica, para 
embarcar de regreso a Santiago. En 
el aeropuerto ya esperaba por él un 
pequeno avión de ocho lugares en· 
viado por el ejército chileno, el mis: 
mo que utiliza el general Pinochet 
para sus viajes dentro dei pais. 

"Perdono a quienes me secues
traron y no tengo ningún deseo de 
venganza. Me trataron como a un 
prisionero de guerra y en ningún 
momento me torturaron, ni física ni 
sicológicamente", afirmó Carreno 
a los periodistas de San Pablo. Y 
agregá: "A hora se lo qué si ente una 
persona que es sacada violentamente 
de la convivencia con sus familiares y 
mantenida incomunicada y com· 
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prendo la angustia de las fam:lias 
que no saben dónde E:s.tán sus sews 
queridos". Una declaración sorpren
dente para un coronel, que si bien se 
dice ajeno ,. todo el esquema repre
sivo que existe en su pais y católico 
practicar,te -lo que lo habría ayudado 
a sui::erar la crisis dei cautiverio-, 
afirma que "el general Pinochet está 
realiza ri cio ur,,1 91 ar obra" ún Chile. 

Esas y algunas otras declaraciones 
de Cam,r'io habrftin decidido a las 
autoridades ct-ilenas a llevarlo de re
greso ~ Sm,t•agc sin demora, antes 
quP pudiera entrar en contacto con la 
televisión \' ot: os 61 ganos de prensa. 
EI propio testimonio ai diario paulista 
habría ir,corr c,dacio, \ ;, t';ue aún 
cuando Carrerio dejó puntos oscuros 
en sus declarac;ones, las mismas 
fueron previas a todo contacto con 
sus superiores. 

los temores dei FPMR 

Ese gesto ,habrá sido una deci
sión exclusiva dei coronel? A la poli
cia brasileria él declará quf: si. Pero 
en una llamada internacional de co
bro revertido a la rec.'acc:én e:~··, 
Folha rle São Paulo, ai dia siguiente de 
la liberación CE! Carrerio, alguien que 
se identificó corr,o el portavoz dei 
Frente Pétr;t'.,tico Mrnuel Rc,driguez 
en Londres afirmó que el coronel 
estL,._ o dif ;· cías e n San Pablo antes 
de ser liberado, que nunca se pensó 
1:n matH'o "porque eso hubiera 
e-chado a perder los objetivos dei se
cuest--o" y que el mismo fue "un 
éxito, porque la población pobre re-

cibió alimentos y porque GUedó de
mostrado que los militares chilenos 
no son invulnerables". Y el dato más 
importante: el guerrillero chileno 
afirmó también que Carreno reclbió 
instrucciones de dirigirse a O Estado 
de Sáo Paulo para que la opinión pú· 
bNca mundial supiesQ que habfa sido 
liberado "en perfectas condiciones ti
sicas y mentales" y para que pudiera 
hablar sin presiones. EI portavoz dei 
FPMA senaló asimismo que "de no 
haber sido ast se corria el riesgo de 
que el coronel fuese ocultado por las 
au~orid&des chilenas y liberado en 
Santiago, donde podrfan "influir en 
sus declaraciones y alterar su estado 
de salud". 

Los temores clel FPMR no eran 
infundados. Cuando llegó a Chile el 
coronel tve aislado de todo contacto 
con la prensa e inmediatamente in
ternado en el hospill•I dol ejército 
"para exámenes''. Sólo allí pudo en
contrarse con su familia. EI corres
ponsal de la Folha de Sáo Paulo en 
Santiago escribió: "Contrastando con 
el semblante tranquilo y calmo de
mostrado en San Pablo, ac:uf el co
ronel Carreno mostraba preocupa
ción, según declaraciones de los po
cos que tuvieron acceso a él". 

l ,1 prim: ,, , eacción oficial chilena 
conocida fue la dei almirante José 
Toribio Marino, comandante de la 
Mar"na y miembro de la Junt& de 
gobierno. EI almirante defendió la 
éplicación de la pena de muerte para 
los secuestradores, en caso de que 
sean capturados y juzgados. Y justifi
có la salida dei pais de Carreno en 
manos dei FPMR, mientras el apa
rato de seguridad montado fue uno 
de los más sofisticados y arr plios de 
todo el período que dura el régimen 
militar: "En esta época de dsshielo, 
es muy fácil atravesar la extensa 
frontera de nuestro pais a tr&vés de 
la cordillera de los Andes". 

Muy diferente fue la reacción de la 
lglesia Católica, que se congratuló 
por la liberación de Carreno y exigió 
oui· también terminara "el secuestro 
que afecta actualmente a otros chile
nos", aludiendo a los cinco militantes 
dei Partico Comunista que fueron 
detenidos por hombres de civil poco 
después dei secuestro -posiblemente 
como represalia- y que hasta ahora 
no han aparecido. 

La lglesia también protestó enér· 



glcamente por la ectitud dei fiscal 

militar Fernando Torres. que se en

carga dei caso (también se ocupt dei 
atentado fracasado contra Pinochet, 

el operativo que proyectó internacio

nalmente ai FPMR), hacia el sacer
dote que actuó como mediador en el 

secuestro. Torres dictó una "orden 

de arraigo" contra el sacerdote Soiza 
Pirieyro por la cual se le prohibe via

jar ai extt rior. EI sacerdote, que lba a 
salir de vacaciones hacia Argentina 

p!lrf, visitar a su madre, fue llamado a 

con-,parecer varias veces ante un juez 
castrense. 

EI aspecto clave: el cruce de dos 
(e- trai fronteras 

Es cierto que los cinco mil kiló

metros de fronteras de Chile y los 
16.200 kilómetros de fronteras dei 

Brasil no pueden ser vigílados ex

haustivamente. Pero nc deja de ser el 
puntc más oscuro de todo el episo

dio, el hecho que los secuestradores 

hayan podido atravesar los 4.500 ki

lómE:tros de distancia entre la ciudad 

de SantiaGO y San Pablo, cruzar va

rias fronteras (ver mapa con las tres 

hipótesis más probables sobre el tra

yecto que pue·den haber recorrido en 
el viaje) ., mantener ai coronel diez 

dias en San Pablo, sin levantar la 

más mínima sospecha. 
~i el coronel vino efectivamente 

dopado en una caja, lnunca el vehi
culo en que viajaba fue interceptado 

para comprobar cuál era el contenido 

de esa carga? En un pais como Brasil, 

donde las fronteras están en estado 
de alerta máximo ante la comproba

ción de que el narcotráfico está utili

zando el territorio corr-o base para la 
distribución de cocaíné, boliviana y 

peruana h«cia mercados europeos y 
norteamericanos, y donde la policia 
federal ha conseguido esestar algu

nos golpes duros a esa poderosa red 

clandestina, esta hipótesis no parece 
muy sólida. Es más, si estaba lncons

~ente, lCÓmo cor.siguieron alimen

tarlo? lO Carrerio nunca estuvo do
pado y entorices acobó siendo cóm

plice de sus secuestradores? 
Lf-!abrán venido por Paraguay, con 

apoyo de contrabarclistas? lo pasa

ron de Argentina E. Uruguay, a través 

de los puentes? lCõmbiaron de aL'· 

tomóvil varias veces? lFue un auto 

chileno el que hizo todo el trayecto? 
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Romeu Tum• 

l Usaron un pe
queno avión en 
algunos trechos, 
como sospecha 
la policia brasi
fe,na? 

EI desaffo de 
los serviclc;s 
de segu1idad 

CuElquiera de estas hipótesis pa

rece descaoollada. Pero se ha plan
teado un desafio a las policias fron

terizas y a los aparatos ~e seguridad. 
Por lo pronto la Policía Federal bra
sileria ya comenzó sus lnvestigacio

nes. Habienc'o considerado el testi

monio de Carrerio "falto de conteni

clo", acciona svs agentes en Sen Pa
blo para descubrir eventuales miem

bros o cómplices dei Frente Patrióti
co Me nuel Rodriguez en Sê n Pablo, o 

en otras ciudades brasilerias. Sin 
ombarGO según el director general de 

la Policia Federal braslleria, Romeu 

Tuma, sólo se abrirá una investiga

ción formal si se confirme la partici

pación en el secuestro de brasilerios 

o de extranjeros residcmtes en Brasil. 
En caso que alguno de los se

cuestradores sea detenido en el pais, 

el gobiernc, brasilerio podrla estudiar 

un eventual pedido de extradición de 

las autoridades chilenas. "La decisión 
competerla ai Supremo Tribunal Fe

deral", explicó el ministro Paulo 

Brossard. EI antece~ente más próxi
mo es el dei dirigent!: Mc,ntonero 

Mario Firmer:ich, qcien fuera deteni
dc en San Pablo, recluido a una pri

sión rn E:rasilia 'Y finalmMte extradi
tadc, para te Argentina, dcnde ac

tu,lmente cump:e su pen~ en la 

cárcel. 
Las me·didas arunciadas por la 

policia y los rurr.ores de que se en

contrarían rn Brasil agerles de la se
guridad chilena encargtdos por e·I 

régimen c'o Pinoct:et de aclarar el ~
cuestro, hicleron cundir el pánico 

entre la comur,idad de exiliados chi

lenos en Brasil. Dos dia~ despué~ de 
la liberación de Carrerio un g· upo c:e 

varias familias chilenas ocupó la sc·c!e 
de la representación dei Alto Cc.,rr,i

sionado de las Naciones l:nid,,s para 
Refugiac-os (ACtJl. R) en Rio de Ja

neiro t-legardo que· Brasil ya no pre

sentaba condiciones de seguridad y 

exig:endo ele la ONL el apoyo para 

dirigirse hacia Noruega o Suecia. La 
jefe de ACNUR en Rio, Mérida Mo

rales, de nacionalidad costarricense, 

fue la intermediaria en las negocia
ciones con las embajadas respectiyas 

y tras algunas dificultadas iniciales, 
finalmente consiguió dar inicio a los 

trâmites pare que la mayoria de los 

refugiados fuE:ra aceptada en los paí
ses nórdicos. En un comunicado dis
tribuido a la prensa, los exiliados 

afirman que no tiene,n ninguna res-

1)0r>sabilidad en el secuestro de·I co
ronel Cario~ Carrerio y explican que 
la decisión do solicitar asilo en "algún 

pais que no tensa fronteras cc,n Chi

le, Argentina o Brasil" se debe e>:clu
sivamente ai hecho que el E-pisod;o 

puede ser utiliwdo por agentes de la 

seguridad chilena para justificar re
presalias contra los exiliados. 

Mucha agua habrâ de correr bajo 

Re~ter 

EI reglm,m chileno reprime cor violencia 

los puentes antes de· que c:I secue·t.tro 
cel coror:el Carrenc sea aclarado, si 
es que llega a sulo. Pero e·I impacto 

causaco por Sl! aparición e" San Pa
blo, el desafio que plante, c1 las poli

cias do Chile, Brasil, Argentina, l:ru

buay \' r.,ré,gl•av y las 1epercusiones 
que está tenier,do en el seno dei ré

gim, n de Pinochet lo transforman e,n 
l1n hecho que será rr,iruclosan·e·nte 

E-studlado J:io: todos ellos, aisladr, y 
tal vez, conjurtamente. Cabe· pre

guntarse si ademts dei impacto PL·

blicitario te ndrá el efecto político 

qL•e los re,sponsc-bles dei FF MFI 
esperaban en la opinión pública 

chilena. • 
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AMfRICA lATINA 
Rf/Jter 

EI cardenal Miguel Obando y el canciller dominicano. En busca dei diálogo 

•NICARAGUA , 
Los obstaculo,s a la paz 

EI fracaso dei encuentro en República Dominicana de representantes de los "contras" y Obando y Bravo 
y los sandinistas, no significa el fin de la negociación, que-mucho dependerá de la actitud de Reagan 

Arqueies Morales 

a ué sucede realmente en 
Nicaragua? La pregunta no 
es ociosa y las respuestas 

son múltiples, de acuerdo con los 
intereses y las posiciones políticas 
e ideológicas de quien responda. 

los acuerdos de Esquipulas li fir
mados por los cinco presidentes 
centroamericanos en la ciudad de 
Guatemala el 7 de agosto de 1987 
constituyen sin duda alguna un he
cho sin precedentes en la historia re
gional: es la primera vez que los 
mandatarios centroamericanos se 
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reúnen para discutir no sólo sus pro
blemas ai margen de los dictados de 
Estados Unidos, sino incluso en con
tra de los desígnios de Washington, 
que ya antes se había opuesto a los 
esfuerzos pacificadores de los grupos 
de Contadora y Apoyo. 

Es obvio que nadie pensó que la 
sola firma de los acuerdos, con toda 
su importancia, pondría fin a la 
guerra de agresión contra Nicaragua 
o a los conflictos armados (insurrec
ciones populares) que conmueven en 
distintas medidas a EI Salvador y 
Guatemala. Pero nac1ie esperaha que 
la larga marcha hacía la paz comen
zara con la veloci<iad que en realidad 
tuvo, cuando Nicaragua -que ya an-

tes había protagonizado gestos de 
apertura ante Contadora- creó la 
Comisión de Reconciliación Nacional, 
nombrando como presidente de lii 
misma ai cardenal Miguel Obando y 
Bravo, uno de los mayores oposito
res ai sandinismo. 

Casi sin interrupción, los hechos 
se fueron sucediendo.Así, se inició un 
diálogo nacional con los partidos po
líticos legalmente ínscritos y, a peti
ción de éstos. se incluyó en la!'. rli!.n•· 
siones a aquellos que en la!'. elf"cr.io
nes de 1985 se negaron, si11uiendo 
las posiciones defendidas por el go
bierr,o de EEUU, a particip,,r en lo,; 
comicios que, rle torl:is m ;inN;1'l, 

(ueron exito!;os. Opc;clp nntn:1, r, c: 1 1 



diálogo nacional se he entrabado, 
dejando en evidencia que la intención 
polltica de esos partidos no es dialo
gar sino bloquear la solución a los 
problemas dei pais. 

Otra sorpresa: el gobierno nicara
güense, con más de 40 mil vlctimas 
en más de cinco anos de guerra no 
declarada por parte de EEUU, decide 
imponer un alto el fuego unilateral, 
en diferentes zonas dei pais, con el 
fin de abrir las puertas para que los 
mercenarios se entreguen y depon
gan armes. Muchos lo hicieron, pero 
tamblén es cierto que los ataques a 
los objetivos civiles aumentaron 
mientras rehulan combates. Parale
lamente, se anuncia un indulto para 
casi mil presos por atentar contra la 
seguridad dei Estado y se adelanta la 
existencia de dos decretos,uno sobre 
amnistia general y otro sobre el cese 
dei estado de emergencia vigente en 
el país, "siempre y cuando el gobier
no norteamericano cese inmediata
mente la agresión contra nuestro 
pais". 

En contrapartida, los discursos dei 
presidente Ronald Reagan ante la 
ONU, la OEA y en sus apariciones 
televisadas, sólo anunciaban un in
cremento de la guerra. 

EI camlno hacia el cese dêl fuego 

EI gobierno sandinista decide es
tablecer un puente que facilite lasco
sas para que los mercenarios depon
gan las armas. A través dei obispo 
Obando y Bravo, hace una propuesta 
para establecer contactos -que no un 
diálogo-, a fin de delimitar las condi· 
clones para poner fin a la guerra. Se 
toma en cuenta que los mercenarios 
(que en 1985 eran más de 15 mil) 
ahora no pasan de seis mil, la mayo
ría de ellos fuera dei territorio nica· 
ragüense y que han retrocedido mi
litarmente. Se buscaba ofrecer a 
Reagan una salida política a un pro
vecto que militarmente habla de
mostrado no ser viable. 

EI fundamento de la negativa de. 
Nicaragua a dialogar con los merce
narios es horto conocido por el mun
do: es imposible, para un gobierno 
legitimamente constituído, establecer 
un diálogo con fuerzas que actúen de 
manara abierta y pública, bq o el 
mando y la paga de una potencia ex
tranjera cuyo máximo dirigente se 
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enorgullece de lla
marlos sus hijos. 
Asl, el diálogo debfa 
ser con Reagan y 
asr lo reconoció uno 
de los miembros de 
la cúpula merceQa
ria, Alfredo César, 
ai declarar con ci
nismo que habían 
con~ultado con Wa
shington la res
puesta que debían 
dar ai gobierno 
sandinista. 

la contrapropuesta 

La contrapro-
puesta, que los me
dios de comunica
ción de Nicaragua 
publicaron íntegra, 
es en realidad, típi

EI dialogo deb1a ser con Reagan como reconoció Alfredo Cesar 

ca dei estilo reaganeano: ponerle ai 
sandinismo un canón en el pecho y 
pedirle a quien los ha vencido en la 
contienda que se rlnda y entregue el 
poder ganado. Ella incluye el des
mantelamiento dei ejército, de los 
comitês de defensa sandinista, retro
ceso de la reforma agraria, cese dei 
fuego in situ (reclamando la posesión 
de 68 mil kilómbffos <te terrltorío), 
una broma sangrienta. 

La llamada contrapropuesta de la 
cúpula contrarrevolucionaria, el dis
curso de Reagan y las posiciones de 
los partidos no legales de la derecha 
se encuentran en un mismo eje: para 
todos enos la paz sólo puede llegar si 
los sandinistas,que tienen el apoyo 
.populat abandonan.un.gobieroo que 
no obtuvieron solamente con el sa
crifício y la sangre, sino también con 
el voto secreto y universal en elec
ciones supervisadas por observado
res de todo el mundo. En este con
texto, la reunión celebrada en Santo 
Domingo (República Dominicana) a 
comienzos dei pasado mes de di
ciembre, entre el cardenal Obando 
y la cúpula mercenaria, por un lado, y 
el prelado y la delegación guberna
mental, no llegó a ningún acuerdo y 
nadie se extrarió de ello. La contra
propuesta fue hecha con el claro ob
jetivo de que no fuera eceptada, para 
tratar de presentar a Nicaragua como 
inflexible, por más que los hechos 
digan otra cosa. 

La visita reciente de mandatarios 
como Julio Maria Sanguinetti, Raúl 
Alfonsín y Alan Garcia a Nicaragua, 
sirvió para informar a ~s jefes de 
Estado de todos los pasos que se han 
dado. La ovación tributada en no
viembre pesado ai presidente Ortega 
en la Asamblea General de la OEA 
después de haber expuesto la situa
ción dei pais y pormenorizado las ini
ciativas de su gobierno, refrendan 
una verdad: sin negar que otros paí
ses han dado pasos, lo cierto es que 
el único gobierno que ha sabido 
avanzar vertiginosamente en bús
queda de soh,1ciones internas que 
abran el compás de espera regional, 
ha sido Nicaragua. 

[-Cierra el episodio de República 
Dominicana las posibilidades de paz 
en América Central? Los centroame
ricanos tienen la fe y la certeza de 
que no. Pero en ello desempena un 
papel decisivo la voluntad política de 
la administración Reagan. "Si en el 
Congreso se aprobaran los 270 mi
llones de dólares para los mercena
rios, Esquipulas estaria sepultada", 
dijo recientemente el presidente Or
tega. Pero tcmbién advirtió que aún 
en el caso de que esa votación fuese 
postergada, la administración repu
blicana tiene recursos secretos para 
oxigenar a sus tropas de avanzada, 
derrotadas en el terreno militar, si
tuación se irá acentuando con el paso 
dei tiempo. • 
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COLOMBIA 

La estrategia dei 
movimiento popular 

La izquierda une sus fuerzas para las elecciones regionales de marzo 
y plantea un desafk> para los dos partfdos tradlcionales dei pais 

• Jan_. 
la unidad de los trabajadores fue fortalecida por la opción polltica de la U.P. 

Micaela Ramada 

E n los últimos anos murieron 
en Colombia más de 1n mil 
personas como consecuencia 

de los atentados terroristas promovi
dos en su mayorla por las casi 140 
organizaciones paramilitares en
quistadas en el aparato de seguridad 
dei Estado. En 1987, sólo la Unión 
Patriótica, formada en 1985 como 
brazo polftico dei movimiento gue
rrillero Fuerzas Armadas Revolucio
narias Colombianas (FARC) perdió 
500 de sus militantes. En las últimas 
semanas dei ano pasado comenzó un 
verdadero éxodo de intelectuales, 
periodistas, médicos y técnicos de 
alto nivel rumbo ai exilio, después de 
haber sido amenazados por cartas 
anónimas debido a sus convicciones 
polfticas. EI ejército, por su parte, re
conoce la muerte de 1148 militares en 
choques con la guerrilla. 

La guerra sucia tiende a crecer 
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debido a la impunidad de quienes la 
promueven, afirman especialistas 
políticos colorr,bianos como el ex 
ministro dei Interior Alfredo Vás
quez. EI blanco principal de los gru
pos paramilitares está conformado, 
además de la guerrilla, por los líderes 
de la Ünión Patriótica. Bernardo Ja
ramillo, de 33 anos, que preside la 
UP desde el asesinato en octubre pa
sado de su predecesor Jaime Pardo, 
es el número 1 en la lista de los te
rroristas de extrema derecha de Co
lombia. En entrevista exclusiva 
a cuademos dei tercer mundo Ja
ramillo habla sobre la conyuntura 
colombiana. 

Hace poco más de dos anos que la 
Unión Patriótica dejó la clandestinidarl y 
pasó a actuar legalmente. 1,,Cémo valo
ra Ud. ese cambio de táctica? 

- Nuestra valoración no se basa 
simplemente en el hecho de que mu
chos dirigentes de la Unión Patriótica 
hayan sido asesinados ni que los 
movimientos guerrilleros colomtia-

nos se hayan visto obligados a volver 
a la acción clandestina ante el-fracaso 
dei acuerdo de cese dei fuego, firma
do en 1985. 

Esos son los aspectos negativos 
dei proceso, pero por otro lado hay 
aspectos positivos que continúan 
siendo válidos. Entre los factores po
sitivos pueden mencionarse: el avan
ce de las luchas campesinas, el ale
jamiento de los jefes militares com
prometidos en acciones violatorias 
d(, los derechos humanos, la creación 
de una central única de trabajadores 
y el surgimiento dei Comando Unido 
de los Estudiantes. Todos estos he
chos muestran un crecimiento cons
tante de la organización popular y dei 
nível de lucha de los sectores intere
sados en una democracia verdadera. 
Asl, creemos que nuestra opción por 
la via legal continúa siendo válida pe
se ai surgimiento de grupos parami
litares, pese a los asesinatos y pese a 
la actitud cada vez más irrealista dei 
gobierno que ignora el agravamiento 
de las tensiones y la radicalización 
política por la e>ctrema derecha. 
Nuestra opción continúa siendo váli
da porque los que están aislados po
líticamente no son las fuerzas demo
cráticas sino el gobierno, el milita
rismo y la ultraderecha. 

Ocupar un espacio político 

1,,Entonces Ud. dirfa que la opción 
polftica abrió a la UP un espacio más 
amplio que la opción guerrillera? 

- Sín duda, pero debo agregar 
que los movimientos guerrilleros que 
todavia existen en Colombia ocupan 
lln espacio político importante. Lo 
que a nosotros nos parece decisivo 
es que el pueblo colombiano está 
cansado de violencia y quiere una sa
lida progresista. Pero por otro lado 
no hay duda de que si la extrema 
derecha cierra el camino a esta salida 
política no violenta, el pueblo no va a 
permanecer de brazos cruzados. 

Cuando se formó la Uníón Patriótica 
existia la expectativa de que otros gru
pos, como tas FAFIC, el M-19 y la 
Unión Guerrillera, aceptasen las nue
vas regias de juego polftico. 1,, Cómo son 
hoy las relacionEs entre la UP y esas 
organizaciones guellilleras? · 

- En el campo de la guerrilla, las 
seis organizaciones existentes se 



unleron en la Coordlnadora Guerri
llera Simón Bollvar, dando un paso 
decisivo hacia la unidad. Los n--ovl
mientos armados afirmaron durante 
n,ucho tiempo que no era posible 
ocupar un espacio polltico de acclón 
legal. Pero ahora todos estos mc.vi
mientos se abrieron a la acción políti
ca, lanzando proyectos que han sido 
blen aceptados no sólo por los sec
tores ligados a los guerrilleros. Hoy 
puedo decir que no sólo existe una 
aproximi1ción, sino que hay acuerdos 
pollticos entre la Coordinadora 
Guerrillera y la UP. A~emás tenemos 
contactos con otras organizaciones 
como Luchar y Frente Popular. E n 
Colombia funciora un organisrr,o 
llarr:ado Convergencia Democrática, 
que es muy amplio, e incluye desde 
políticos originarios dei Partico li
beral hasta sectores de la lg!esia ca
tólica cc,mo el Centro de lnvestiga
clón de Educación Popular (Cinep), 
creado por los jesuítas. También 
forman parte de la Convergencia el 
Movimiento Socialista Firmes, el 
Partido Comunista, los trotsquistas, 
el Partido Socialista Revolucionario y 
personalidades pollticas indepen
dientes. 

1,Qu~ propone la Com ergencia? 
- La organización se orienta bási

camente hacia la búsqueda de la uni
dad entre todas las organizaciones de 
izquierda de Colon-bia. Actualmente, 
la Convergencia participa activa
mente de todos los movimientos so
clales y de las protestas contra la 
violencia política en el pais. Otro as
pecto importante es el papel que tie
ne en los preparativos para las elec
ciones municipales dei ario que vie
na, Nuestro objeth,o es conquistar el 
n-ayor número poslble de municípios 
para las fuerzas democráticas y no 
solarrente para la UP. Hemos hecho 
acuerdo~ con sectores dei Partido li
beral, con lo! llaméldcs neo'.iberales 
(disidentes dei Partido liberal) pro
curando básicamente encontrar can
didaturas unitarias. Esperamos ven
cer en vastas regionas dei pais, espe
cialmE·nte en las áreas rurales. PHo 
nuestras chances también son gran
des en Bogotá, donde la izquierda 
lanzó la carodídatura de la edil Clara 
López Obregón. 

1, Cree Ud. quE• el gobiemo aclarara 
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los asesinatos reclentes, incluso el dei 
presidente de, la UP? 

- La mayorla de los asesinatos 
pollticos no fue ni será aclarada nun
ca. En el caso de Jaime Pardo, el mi
nistro de Justicia dijo que el crímen 
ya está aclaraco después que el go
bierno adjudicó la culpa a los narco
traficantes. Nosotros hemos obteni
do pruebas que serialan a Gonzalo 
Rodríguez Gacha como responsat-le 
directo por el crimen. En reallded, se 
trata de un narcotraficante v;nculacic 
a la extrem, derecha. La ~jecución de 
Pardo no fue un crimen aislado como 

Bernardo Jaramillo, sucesor de JaimE Pardo 

afirma el gc,t ierno, pues el narcotrá
fico integra una oscura red de perso
nas en la que partlclpan sectores de 
las fuerias armCtdas, de los partidos 
políticos tradicionales y hasta grupos 
de ompresarios. Nuestra interi: reta
ción es que Gacha fue el mero eje
cutor de un crimen planeaco y pre
parado pc,r otros. EI asesinato dei 
senador de IE• UP Pedroniel Jiménez, 
por ejemplo, fue ejecutado por dos 
personas. lnvestigaciones posteriores 
hect-is por un juez, demostraron C1l•e 
ambos asesinos estaban vinculados a 
las fuerzas armadas y ai nucotráfico. 

Estas vinculaciones nunca son claras 
y esta situación es responsable por la 
existencia de mls de 140 grupos pa
ramilitares er• Colombra. Hoy, des
pués de casi 500 ase!,inatm. políticos, 
no hay ,r,ás dr· diez personas presas. 

Un gobierno frágil 

1,EI (JObiemo está controlado por las 
fuerzas arma<!zs? 

- EI gobierno es sumamente frá
gil, pues es un virtual prisionero de 
las fuerzas n·ilitaristas, que no están 
solamente dentro dei ejérci~o. Es un 

gobierno desacre
ditado, cuyo des
gaste se hizo evi
dente desde el pri
mer ano de man
dato. En cuants:> a 
las fum zas armadas 
saberr.os diferenciar 
el cuerpo de la or
ganización de cier
tos sectores de la 
misma. Hay secto
res que preocupan 
a los derr.ócratas 
pues tienen una vi
sión militarista, ex
tremista, anticor .u
nista dei proceso 
polltico actui 1. E sos 
n- ilitares se consi
deran fuerza~ de 
ocupación dentro 
,:e su propio país, 
use n métodos fas
cistas y prefierer. E·I 
anonirr:ato para ac
tuar. Pero la sran 
mavoría de los ofi
cia!es dei ejército no 
participa de esa 
tendencia. Nosotros 

no englobamos ai conjunto de las 
fuerzas armadas como involucrado 
en la acción terrorista cc,ntra la iz
quierda. 

1, Cuál es la plataforn,a política de 
la UP? 

- Proporemos cerno p1.nto de 
~artida un gré n acuerdo cierr,ocráti
cc. Crermcs que no es posible r,in
gún avance social y democrático en 
este pai~ sin la participación de sE·C
tores importantes de los partidC1s li
beral y Conservador. Otro objetivo 
nL ostro es elevar la participnción r,c,-
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A la violencia actual, la Unión Patriótica responde con la propuesta de una democracia amplia, capaz de entusiasmar ai pueblo 

lítica dei pue!)lo, especialmente de 
capas que permanecen ai margen en 
las elecciones, ya que el voto no es 
obligatorio. En las últimas elecciones, 
la abstención llegó casi ai 60%. Hay 
un consenso de que el bipartidismo, 
vigente en el país desde hace varias 
décadas, es uno de los mayores res
ponsables por el ausentismo electo
ral y por el desencanto político dei 
pueblo. La UP quiere alterar este 
cuadro. Nuestro proyecto político 
busca implantar un gobierno demo
crático amplio. Creemos que en 
nuestro país es preciso reconquistar 
la democracia, porque en este mo
mento no existe. Para lograrlo nece
sitamos una amplia reforma consti
tucional, a través de la elección de 
una asamblea constituyente que des
pués someta la carta a un plebiscito. 

EI pueblo debe dar la palabra final 
y no como ocurrió en el pasado, 
cuando una minoria oligárquica y bi
color decidió siempre los destinos de 
la nación. Esos cambios deben venir 
acompaiiados por reformas estruc
turales: reforma agraria, reforma ur
bana, reforma de la legislación sindi
cal y laboral. Debe haber una depu-
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ración de las fuerzas fascistas dentro 
dei ejército, marina y fuerza aérea. 
Queremos la redistribución de las 
tierras urbanas para acabar con la 
marginalidad y las villas miseria. 
Queremos, en fin, una moderniza
ción de nuestra constitución y de 
nuestra estructura económica. Que
remos acabar con los subsídios a la 
educación y medicina privadas. So
bre la deuda externa, pensamos que 
se debe destinar apenas el 10% de las 
rentas de exportación para el pago 
de amortizaciones e intereses. Nue
vos préstamos sólo podrán hacerse 
de gobierno a gobierno. Y queremos 
principalmente que se extinga el 
Fondo de Garantfas a través dei cual 
el Estado paga las deudas de empre
sas privadas insolventes. La UP exige 
que se altere el actual sistema de na
cionali-zación de los bancos, pues lo 
que está ocurriendo es que el go
bierno compra los bancos falidos, los 
recupera y después los entrega a sus 
antiguos dueiios. 

i, Cuál es la polftíca de la UP en rela
cíón ai narcotráfico? 

- No creemos que el narcotráfico 

sea el problema central de la crisis 
colombiana como el gobierno afirma. 
La reforma agraria podrfa dar una 
contribución decisiva ai control dei 
problema porque el campesino será 
estimulado a producir otros cultivas, 
además de coca y marihuana. Con 
esto, estimamos que será posible 
minar la acción de los narcotrafican
tes a partir de la propia base dei sis
tema montado por ellos. Estamos en 
contra dei tratado de extradición, 
porque consideramos que constituye 
una aberración jurídica el hecho de 
que ciudadanos colombianos sean 
juzgados en EEUU por delitos que en 
mi país no son considerados graves. 
Además, creemos que corresponde a 
Colombia juzgar a sus propios habi
tantes y no a otro pais. Otro hecho 
indiscutible es que el narcotráfico no 
es solamente un problema de las na
ciones productoras, sino también una 
cuestión de los consumidores. Si 
EEUU no hace nada para reducir in
ternamente el consumo de drogas, 
de nada sirva la represión en Colom
bia, porque los traficantes van 
a transferir rápidamente sus operaciones 
hacia otros países o continentes. • 



PANAMA 

General Manuel Antonio Noriega 

Roberto Bardini 

M AN GO, dicen las consignas 
pintadas por los grupos opo
sitores en las paredes de la 

ciudad de Panamé. Esto quiere decir 
Hombre vete y todo el mundo entien
de a quién está dirigida la exhorta
ción. Si existiera alguna duda, la pre
cisión está a la vista: la palabra ingle
sa MA'NI resume las iniciales de Ma
nuel Antonio Noriega, comandante 
de las Fuerzas de Defensa y hombre 
fuerte dei goblerno. 

Los autores de la consigna se vis
ten de blanco y agitan panuelos dei 
mismo color, golpean sartenes y ca
cerolas, hacen sonar las bocinas de 
sus automóviles y se expresan agre
sivamente frente a los perlodistas. La 
mayoría pertenece a las clases alta y 

media alta -aunque también hay re
presentantes de los sectores popu
lares- y milita en la Cruzada Civilista 
Nacional, un frente creado en junio 
de este ano y que agrupa a 122 orga
nizaciones industriales, comerciales, 
profesionales y estudiantiles. (Ver 
cuadernos dei tercer mundoN~ 100) 

La Cruzada surgió por iniciativa de 
la Cémara de Comercio, y seis de sus 
dirigentes -una especie de contras de 
guante blanco- están exiliados o 
prófugos. Entre sus demandas, exige 
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EI canal en la mira 
A dlez anos de la flnna de los tratados Tomjos-Carter, el país 

vive la peor crtsls polftlca de tas últimas décadas. 

M11nifestaclón contra Norlega: la clase alta y la clase media movllizadas 

la creación de una junta provisional 
de gobierno integrada por tres 
miembros: uno de la oposición, otro 
de la empresa privada y otro dei ofi
cialismo. Propone, asimismo, la for
maclón de una Asamblea Constitu
yente que convoque a nuevas elec
ciones presidenciales. EI punto cen
tral de sus pretensiones, sin embar
go, es uno solo: la renuncia dei ge
neral Noriega. 

Estado mental "atípico" 

La crisis se inició el 6 de junio, 
cuando el coronel Roberto Díaz Her
rera, ex ljefe dei Estado Mayor de las 
Fuerzas de Defensa, acusó a Noriega 
de corrupción, lavado de dólares y 
narcotráfico. · 

Repentinamente convertido a una 
extraõa religión oriental y presa de 
un ataque de misticismo, aseguró, 
también, que el general Noriega fue 
el autor intelectual de los asesinatos 
dei general Omar Torrijos, en julio de 
19811, y dei médico Hugo Spadafora, 
ex viceministro de Salud y entonces 
cabecilla antisandinista, quien apare
ció decapitado en Costa Rica en sep
tiembre de 1985. Tres meses más 
tarde, el 10 de septiembre, Dlaz Her-

rera se retractó: dijo que había ac
tuado bajo "un estado mental atfpi

co" y solicitó un indulto presidencial. 
Después acusó a la oposición de utili
zar sus "denuncias" para intentar 
derrocar ai gobierno, pero ya era tar
de: habla desencadenado una tem
pestad política sobre Panamá. 

No es casual, por otro lado, que la 
consigna que pide la destitución de 
Noriega está pintada en inglês: la 
campana desestabilizadora cuenta 
con el abierto respaldo de la embaja
da de Estados Unidos. Panamá se 
convirtió, asr, en un laboratorio de la 
guerra psicológica, que abarca desde 
presiones económicas, militares y di
plomáticas de Washington hasta olas 
de rumores y disturbios callejeros, 
ejec11tados por comandos urbanos 
especializados. 

Un indicio elocuente de la crisis: el 
vicepresidente Roderick Esquivei -un 
médico de 52 anos, casado con una 
norteamericana y miembro dei Parti
do Liberal, quien asumió en 1984-

fue virtualmente destituido el 22 de 
octubre cuando el alto mando de las 
Fuerzas de Defensa ordenó el cierre 
de su oficina en el Palacio de Gobier
no. Esquivei estaba enfrentando pú
blicamente ai presidente E ric Delvalle 
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desde que se iniciaron las maniobras 
desestabilizadoras: hacfa varias se
manas que no asistía a las reuniones 
de gabinete y mantenfa una postura 
crítica hacia el general Noriega. Se 
enter6 . de su propia destitución 
mientras asistfa en Nicaragua ·a un 
encuentro de dirigentes liberales de 
América Latina y conden6 "el estilo 
vulgar con que actú~n los sectores 
incondicionales ai gobierno" ... ha
ciendo caso omiso ai hecho de que, 
hasta 24 horas antes, él era parte In
tegrante de ese gobierno. Un detalle 
más: a su regreso a Panamá, el 25 de 
octubre, fue recibido en el aero
puerto por el embajador norteameri
cano Arthur Davis. 

las presiones de la Casa Bianca 

l:a presencia dei diplomático esta
dounidense en la terminal aérea no 
constituyó un acontecimiento espec
tacular. Se incluía, por el contrario, 
en una .larga serie de injerencias en 
los asuntos internos dei estado pa
namerio. La hija dei funcionaria ex
tranjero, por ejemplo, participaba en 
las marchas de la Cruzada Civilista y 
el ministro consejero de la embajada 
era un asiduo asistente a las reunio
nes de la organización opositora. 

EI 18 de agosto, por otra parte, 
lanchas patrulleras norteamericanas 
se introdlj eron·en el Golfo de Tuira, 
en la provincia de Dàrién, fronteriza 
con Colombia. La población dei lugar 
consideró el hec.ho como una provo
cación y obligó a la tripulación a re
tirarse dei lugar. 

Menos de un me!; después, el 13 
de septiembre, mientras el presi
dente Delvalle había viajado a Esta
dos Unidos y el general Noriega se 
encontraba en México, se r~alizó en 
el populoso barrio çte San Miguelito 
una manifestación cqnvocada por la 
Cruzada Civilista para conmemorar el 
segundo aniversario de la muerte dei 
contrarre9olucionario Spadafora y 
exigir ai gobierno !a presentación de 
los culpables. David Miller, agregado 
comercial de la embajada norteame
ricana, fue detenido en el lugar. 

Diez días más tarde se produjb un 
incidente aún más grave: 120 solda
dos norteamericanos salieron de la 
Zona dei Canal en dos camiones, in
gresaron a la capital siri autorización 
y se dirigieron a la representación di-
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plomâtica de su país. EI gobierno pa
namerio envió una nota de protesta 
por el incidente y el canciller Jorge 
Abadia calificó el hecho como "una 
provocación abierta y grosera". l,Jn 
comunicado de la embajada se limitó 
a explicar que los camiones trans
portaron a 25 jóvenes cadetes que 
cursaban estudios en el Air War Colle
ge y que visitaron ai embajador 
Davis. 

Apenas um día después, el 24, el 
Senado de Estados Unidos decidió 
por unanimidad aplicar un boicot 
económico y militar si Panamá "no 
restablece en los próximos 45 días la 
vida deQ'locrática y el gobierno civil". 
La resolución fue patrocinada por el 
senador Christopher Dodd, demó-

tolerará más intervenciones e irres
petos". La respuesta norteamericana 
se produjo extraoficialmnte el mismo 
dia y partió de suelo panameno: un 
helicóptero Black Hawk UH-60 salió 
de la Base Howard, en la Zona dei 
Canal, violó el espacio aéreo nacional 
y se estacion6 a siete millas de una 
guarnición militar local, desobede
ciendo órdenes de las Fuerzas de 
Defensa. 

Frente a la decisión dei Senado 
estadounidense, el periódico progu
bernamental Cn1ir.a sugirió invertir 
los términos de la relación: et 2 de 
octubre propuso ai Parlamento pa
namerio que otorgara a Washington 
un plazo "no coercitivo" de 45 días 
para cumplir una decana de puntos 

Los lntereses de ElJA en la zona dei Canal están por tras de la campana 

crata por Connecticut, y puso en ·pe
ligro los 33 millones de dólares de 
asistencia financiera previstos para 
1988. 

La medtda, además de constituir 
una seria injerencia, amenazó con 
suspender las compras de azúcar. 
Panamá recibe de Estados Unidos 
cerca de 20 millones de dólares 
anuales por las ventas de este pro
ducto: exporta 45 mil toneladas ai 
ano ai precio de 18 centavos y medio 
de dólar la libra, casi tres veces la 
suma que se paga ai precio de mer
cado, que, es de seis centavos y 
medio. 
, EI gobierno de Eric Delvalle reac
cionó a las 48 horas mediante un 
comunicado que advertía que "no 

necesarios "para establecer una ver
dadera democracia en Estados Uni
dos". La demanda planteaba la de
volución a México dei territorio de 
Texas, la indeperidencia de Puerto 
Rico y el retiro de las bases militares 
norteamericanas en Cuba, Honduras, 
Esparia, Filipinas y otros países. In
cluía, asimismo, el restablecimiento 
de los derechos humanos de miles de 
personas que viwrn en los ghettos dei 
Bronx, la eliminación dei Ku Klux 
Klan y el castigo a los ases tios de 
Martin Luther King y de John y Ro
bert Kennedy. 

La propuesta de Critica, obvia
mente, no prosperó. Pero por lo me
nos hizo ver claramente a que equi
valía la resolución impulsada por el 



senador Christopher Dodd. Torrl jos lo denominó "el hombre 

La participación norteamericana de la lealtad" cuando en 1961, un ano 

en Panamá continuó. EI 7 de octubre, después de su ascenso ai poder, No

nueve militares que revistaban en el riega desarticuló un intento de golpe 

Comando Sur -entre los que se en- de Estado mientras él se encontraba 

contraba un teniente coronel vetara- en México. Desde entonces perma

no de Vietnam- tueron sorprendidos neció junto ai líder panameno como 

cuando participaban en disturbios "un soldado de confíanza". 

antigubernamentales, levantando En noviembre de 1986, Noriega 

barricadas e incendiando llantas de afirmó que Panamá jugarla "un pa

automóviles. Cinco de ellos pertene- pel muy importante" en la reactiva

cían a la Fuerza Aérea, tres eran ma- ción dei Consejo de Defensa Cen
nnes y el restante era miembro dei troamericano (Condeca), una alianza 

servicio especial de la Base Howard. militar regional creada en 1964 por 

Los soldados permanecieron deteni- iniciativa de Estados Unidos, con 

dos durante once horas y fueron de- propósitos contrainsurgentes. EI 28 

jados en libertad como una muestra de mayo de 1987, condecoró ai ge

de buena voluntad. neral norteamericano John Galvin, 

EI general Noriega, principal blan- jefe dei Comando Sur en la Zona dei 

co de la campana norteame·ricana, Canal y símbolo de la presencia mi-

comandante de las Fuerzas de De- litar extranjera en su pais. 
tensa, es un personaje controvertido, Este es el hombre de actuación 

digno de las novelas de espionaje de contradictoria que, según una re

John Le Carré. En los medios pollti- ciente encuesta de la agencia 

cos, diplomáticos y periodlsticos de Gallup, tiene ai 75% de la población 

América Central, circula un irónico panamena en su contra. 
comenta rio: "A Noriega se le acusa Pero cabe preguntarse si la cam

simultáneamente de ser agente de la paria desestabilizadora dirigida 

CIA y la KGB, de los árabes e los is- abiertamente por Estados Unidos y 

raelles, dei narcotráfico y la guerrilla: ejecutada por los sectores empresa

ni Gabriel Garcia Márquez tiene tanta riales panamerios apunta solamente 

imaginación". a la destitución de N oriega. La ma-

Lo cierto es que desde hace tiem- niobra, ai parecer, va más afiá. 

po, el militar es objeto de ataques . 
rei•erados que provienen de Estados -. La cuest ión dei Canal 

Unidos. EI 12 de junio de 1986, un 
ano antes de que estallara la crisis 
polltica panameria, The New York Ti
mes publicó en primara plana que 
estaba involucrado en actividades de 
espionaje doble, suministro de armas 
a grupos insurgentes, venta de tec
nplogía norteamericana a pafses co
munistas y tráfico de drogas. 

lndependientemente de esta crisis 
coyuntural, la transferencia dei Canal 
de Panamá a manos nacionales en el 
ano 2000 continúa siendo la cuestión 
más importante en la vida dei país. 
Además de constituir un reclamo de 
soberanía, después de 72 anos de 
servicio la via interoceánica es el 

IUn hombre perspicaz 

D Noriega tiene 49 anos, ingresó a la Guardia Nacional de Panamá en 

1960 y estudió en la academia militar de Chorrillo (Perúl. Su expe

diente personal consigna que recibió cursos en la Escuela de las Américas 

(Zona dei Canal de Panamá) en 1965 y 1967, de supervivencia en la selva 

(Fort Sherman), operaciones psicológicas y contrainsurgencia (Fort 

Braggs, Carolina dei Norte), documentos y archivos (Perú), y terrorismo 

y toma de rehenes (Universidad de Nova). 
Hace algunos anos, la prensa de su pais lo calificó como "un hombre 

astuto, con capacidad para maniobrar en todas las direcciones". Sus ca

maradas de armas lo defínieron como "católico, recto, disciplinado V pers

picaz". Seguramente fueron estas características las que lo mantu_viero~ ai 

frente de la sección de lnteligencia y Seguridad (S-2l de la Guard1a Nacio

nal durante 12 anos, un tiempo casi récord en América Latina. 
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principal recurso 
de Panamá: en 
1986 produjo in
gresos por 525 
millones de dó
lares, lo que re
presenta un cre
cimiento de 2.8% 

con relación ai ano anterior. Panamá 
se eeparó de Colombia en 1903 a 
instancias de EEUUy ai ano siguiente 
se inició la construcción dei canal, 
inaugurado en 1914.Esa ruta acuática 
de 90 km, a través de dos esclusas, 
une los océanos Atlántico y Pacífico 
en una travesía de ocho horas. 

Bajo el lema "No hay colonialismo 
que dure cien anos ni panamerio que 
lo resista", el general Omar Torrijos 
inició una térrea lucha por la recu
peración dei canal, que lo llevó a ne
gociar sucesivamente con los presi
dentes Richard Nixon, Gerald Ford y, 
por último, James Carter. Los trata
dos Torrijos-Carter se firmaron el 7 
de septiembre de 1977 y entraron en 
vigor el 1 de octubre de 1979. El con
venio estipula que la administración 
norteamericana en la zona dei canal debe 
concluir el 1 de diciembre de 1999. 

En la actualidad existen en la Zona 
dei Canal cinco grandes bases mili
tares de Estados Unidos y 77 estable
cimientos anexos, repartidos en 147 
mil hectáreas. Allf están estacionados 
10 mil soldados y 45 mil civiles nor
teamericanos. 

EI décimo aniversario de la firma 
de los tratados Torrijos-Carter en
contró a Panamá en la peor crisis po
lítica de los últimos 20 anos. 

EI gobierno de Eric Delvalle en
dureció sus posiciones. El 28 de julio 
clausuró todos los medios de comu
nicación opositores y despidió a cien 
emplei!dos estatales. EI 22 de octu
bre, cuando estaba anunciada una 
gran marcha de la Cruzada Civilista, 
prohibió todas las manifestaciones 
callejeras a partir de esa fecha. La cri
sis alcanzó, incluso, a las filas dei ofi
cialista Partido Revolucionaria De
mocrático (PRO): muchos de sus in
tegrantes consideran que Noriega es 
indefendible, perO .. ,la quién colocar 
en su lugar' La misma pregunta se 
hace el alto mando de las Fuer1as de 
Defensa. Y hasta no obtener una res
puesta satisfar.toria, el organismo 
armado cerró filas en torno a su co
mandante. • 



AfRICA 

ANGOLA 

EI gran salto 
En medio de úna guerra injusta y cruel, los angolanos deciden acelerar el 

desarrollo y transfonnar sus estructuras, aún bajo los bombardeos 

Neiva Moreira 

A I volver a Luanda, encuentro 
cambiada la fisonomla de la 
ciudad. EI número de vehf

culos aumentó, con notable predo
mínio de los jeeps militares pesados. 
A ciertas horas, llega a haber incluso 
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embotellamientos. En las calles, en
tre una población joven, que camina 
o procura tomar los ómnibus articu
lados, una expresiva mayorfa de es
colares, de soldados y de mutilados 
de guerra. Los 60 mil muertos de 
esta guerra injusta son el alto tributo 
que el pueblo angolano paga por 
mantener su indepepdencia. Los he
ridos de guerra y los soldados uni-

formados desempetian un papel in
tegrador: trajeron a Luanda la visión 
de una lucha que movíliza lo major 
de la juventud y absorbe la mayor 
parte de los recursos nacionales. No 
obstante, la guerra está aún dema
siado lejos para que en la capital ella 
pueda ser sentida en su cabal dra
maticidad. 

Desde el 17 de agosto -cuando el 



presidente José Eduardo dos Santos 
anunció un cambio profundo en la 
economia y en el sistema financiero, 
para adecuarlos a las decisiones dei li 
Congreso dei Partido- Angola vive 
un tenso período de transformaclo
nes. En tiempos de guerra suele ser 
fácil encontrar pretextos para poster
gar las transformaciones sociales y 
políticas. Los angolanos han decidido 
enfrentar ese desafio con su territorio 
sometido a bombardeos y sus fron
teras violadas por un ejército ene
migo. 

AI examinar los problemas que el 
pais enfrenta, el presidente angolano 
declaró: "la guerra desatada contra 
nuestro pueblo por el gobierno ra
cista de Sudáfrica con el apoyo de 
Estados Unidos es un elemento de
terminante para la caracterización de 
la crlsis; no obstante, tenemos que 
admitir con coraje y esplritu de auto
critica que hay otros factores que de
bemos eliminar para majorar la si
tuación". Y subrayó: "Seria utópico 
esperar que termine la guerra para 
corregir las distorsiones y problemas 
que han sido identificados en el fun
cionamiento dei sistema de dirección 
y gestión de la economía". 

En las oficinas públicas, en los 
centros de producción, en las escue
las y en las bases dei Partido, ya no 
se discute sólo cómo ganar la guerra 
sino también cómo avanzar econ·ó
micamente mientras se combate. 

La herencia colonial 

En su discurso, el presidente Dos 
Santos reveló la situación heredada 
dei colonialismo: 30 mil técnicos de 
nível medio y superior han abando
nado el país, 2.500 empresas dei 
sector productivo quedaron paraliza
das (el 75% de ellas habfa sido aban
donado por sus propietariosl, dentro 
de Angola quedaron solamente ocho 
míl de los 153 mil vehículos existen
tes en 1973; decenas de puentes 
fueron destruídos. 

Meses antes de la independencia 
estábamos en Luanda y permaneci
mos alll por algún tiempo. Ningún 
dirigente dei MPLA exigió la sallda 
de los portugueses. AI contrario, ef 
entonces Primar Ministro dei gobier· 
no de transición, Lopo do Nasci
mento, los exhortó reiteradamente a 
quedarse. 
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Pero la guerra era implacable. 
Batallas decisivas a algunos kilóme
tros de la capital y duros enfrenta
mientos en el interior creaban un 
clima de incertidumbre y miedo que 
acabó por provocar el êxodo en 
masa. 

Pero hubo también mucho sabo
t~ e de los disconformes con el fin dei 
colonialismo: cuando ciertos colonos 
no consegulan lugar en los barcos 'J/ 
aviones para tlevarse todo lo que 
estuviera a su alcance, lo lanzaban ai 
mar. Dejaban ai primer gobierno in
dependlente una economia arruinada. 

artilleros sudafricanos atacan la parte 
sur dei país. 

En el plano militar, la ofensiva tie
ne el objetivo principal de evitar la 
inminente destrucción dei llamado 
"cuartel general" de la Unita en 
Jamba, cuando el ejército angolano 
ya estaba a pocos kilómetros. (Ver 
cuadernos dei tercer mundo n!! 102). 
Políticamente, es posible que los ra
cistas de Pretoria buscasen involu
crar en los combates a las tropas cu
banas, lo que no ocurrió. "No hay 
fuerzas cubanas en la batalla", reveló 
el ministro de Defensa de Angola, 

Presidente Dos Santos: acelerar la reconstrucción v la marcha hacia el socialismo 

La guerra no cesó con la indepen
dencia. Los soldados que desfilaban 
el 11 de noviembre de 19751 pasaron 
por el estrado presidido por Agosti· 
nho Neto y volvieron ai combate a 
algunos kilómetros de Luanda, hasta 
la derrota de los ejércitos de Zaire y 
de Sudáfrica que invadieron el país 
en un intento de impedir la procla
màción de la independencia por 
parte dei MPLA. Desde entonces, 
mucha lucha y muchas pérdidas hu
manas y materiales le ha costado ai 
pueblo angolano su decisión de ser 
libre. 

Actualmente Angola enfrenta un 
nueva invasión sudafricanél aqresión 
que, por el número de efectivc,c; que 
participa en ella, y por la extensión 
de la ofensiva, implica un cambio 
cuantitativo en la guerra. Más de un 
centenar de aviones de la poderosa 
8~ División Blindada de .Sudáfrica, 
millares de soldados de infantaria y 

Pedro Maria Tonha (Pedalé). 
Los sudafricanos suponlan que las 

Fuerzas Armadas Populares de Li
beración de Angola (Fapla) no resis
tirían la nueva y masiva invasión y 
tendrfan que recurrir a sus aliados. 
Pero antes de lograr este objetivo, 
los sudafricanos ya habían difundido 
versiones mentirosas según las cua
les estaban luchando contra las uni
dades cubanas estacionadas en 
Angola. 

Sin embargo. en la etapa actual y 
si la invasión sudafricana es conteni
da en las províncias surerias, Angola 
puede resistir con sus propias fuer
zas. Las continuas agresiones obli
garon ai pais a formar un ejército 
poderoso, disciplinado y moderno 
que ha infligido severas derrotas a 
los agresores. EI diario inglês The 
Guardián afirmó hace poco que el 
~ ército angolano es la primera fuer-
211 militar dei Africa que logra vencer 
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los ataques dei ejército sudafrlcano no discriminan sus blancos: escuelas y hospitales también son destruídos 

ai ejército sudafricano. 

Impedir la independencia de 
Namíbia 

A pesar de que hubo motivos de 
corto plazo que provocaron la inva
sión, el régimen racista tiene también 
dos ob1etivos estratégicos: prolongar 
la guerra hasta que las empresas 
trasnacionales agoten las riquezas 
minerales de Namibia2 e impedir que 
una Angola socialista, rica y desa
rrollada pueda servir de ejemplo a 
los pueblos que cambiaron la depen
dencia política por el "neocolonialis
mo económico" y ai propio pueblo 
sudafricano, ya rebelado contra el 
sistema dei "apartheid". 

Por eso es tan importante la lucha 
actual dei gobierno angolano para 
corregir errores y vícios, muchos de 
ellos heredados dei colonialismo. 
Reordenar la actividad de los distin
tos sectores de la economía, el esta
tal, el privado y el mixto es un desa
fío ya asumido por las autoridades de 
Luanda. Un ejemplo es lo que ocu
rrió con la red comercial privada 
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existente b~ o el colonialismo. Con la 
hulda masiva de los portugueses, 
que controlaban el sector, el Estado 
tuvo que asumir tareas para las cua
les no tenra la infraestructura ni los 
cuadros necesarios; desviando asl re
cursos materiales y humanos hacia 
áreas que pueden ahora retornar a la 
esfera privada de la economfa. 

l_Una Renuncia ai socialismo? No 
es en el control de almacenes de 
barrio o de pequenos lotes de cultivo 
individual donde se debe buscar la 
autenticldad de un proceso socialista, 
sino en la definición de los rumtos 
estratégicos de la econc,mía y en el 
control por el Estado de los medios 
básicos de producción. 

EI presidente Dos Santos explicó: 
"Es preciso corregir lo que se hizo o 
se concibió mal en el terreno econó
mico, preconizar medidas más rea
listas y dinâmicas capaces de acelerar 
la reconstrucción nacional y nuestra 
marcha hacia el socialismo". Y agre
gó: "La intención dei programa de 
saneamiento económico financiero 
mediante la racionalización de los 
sectores privado y estatal no es re-

privatizar, sino hacer más eficiente la 
gestión, concentrando el esfuerzo dei 
aparato dei Estado en las tareas más 
urgentes y acompaõando la actividad 
privada de artesanos, pequenos pro
ductores, etc., principalmente en el 
área de producción de bienes esen -
ciales (productos agrlcolas y agroin
dustriales) para compatibilizaria con 
los objetivos de la polltica económica 
definida por el Partido". 

Con pérdidas de guerra que su
peran los 12 mil millones de dólares, 
cerca de la mitad dei pre-:upuesto in
vertido en gastos de defensa y lo 
major de la juventud en armas, no es 
fácil poner en marcha un provecto de 
desarrollo económico ínnovador y 
amplio. "Estamos habituado!, é los 
desaffos y esperamos tener êxito", 
nos dijo el ministro de la Esfera P,o
ductiva, Pedro Van-Ounem (Loy). • 

1 ora de ta proclamaclõn do 18 lndependencla de 
Angola 

2 Angola y Sudálrlca no Henen lronIeras comu
nM. EI rêglmen racista usa como base para sus agre· 
slones contra Angola el terrltorlo de Namlbla, que 
ocupa llegalmonlo desde e I fln da la li Guerra Mun
dial, 



ANGOLA 

Nuevo impulso ai desarrollo 
Et plan de saneamiento eoonómico-flnanciero pretende 

superar los efectos de la lndustriallzación artificial 
promovida por el-coloniallsmo 

Procópio Mineiro 

D
oce anos después de la inde
pendencia, conquistada tras 
largos anos de lucha armada, 

Angola continúa enfrentando dos 
guerras. La más dolorosa es la agre
sión dirigida desde Sudáfrica; no 
menos costoso es el combate ciiario 
para construir un perfil apropiado 
para la economia nacional. Ambas 
guerras se superponen y hacen más 
heroica la tarea de estai oven nación 
que lucha por modernizarse y dar a 
su pueblo un nível de vida compati
ble con !c:s recurtc-s d€, quf, di:.pone. 

"EI plan de saneamiento busca 
trazar las grandes líneas de la eco
nomia angolana, fijando prioridades 
y pollticas de' desarrollo, inversión y 
consumo, además ·de resolver las 
cuestic -r:1,~ relativas a las cuentas ex
ternas e internas", explica el econo
mista Mario Nelson, de 40 anos, di
rector de estudios dei Banco Nacio
nal de Angola y secretario de Refor
ma Económica dei Ministerio de Pla
neamiento. Nelson deja claro que se 
espera recuperar rápidamente el ní
vel de producción de 1985 y reparar 
la infraestruotura agropecuaria e in
dustrial. 

Redimensionar la economía 

Mario Nelson seriala que tras la 
independencia en 1975, el Estado se 
vio obligado, a asumir el control de 
innúmeras empresas abandonadas 
por los portugueses. Esa responsabi
lidad se asumió sin mucho criterio, lo 
que representó un peso para la má
quina estatal que se montaba, pues 
gran parte de las empresas era antie
conómica. Tal hecencia dei pasado es 
una de las grandes preocupaciones 
dei momento. 

"En la década pasada, antes de la 

nomista- Angola enfrentó una grave 
crisis cambiar ia, lo que llevó a la ad
ministración colonial a restringir im
portaciones, excepto de matarias 
primas indispensables para el fim
cionamientc de la economia. Para 
escapar de ese control, los industria
les portugueses realizaron una espe
cie de sustitución cfe importaciones, 
abriendo seudofábricas, que servlan 
para disfrazar importaciones prohi
bidas". 

EI economista cita un ejemplo: 
"Para escapar de las restricciones a la 
importación de sábanas, surgieron 
en Angola fábricas que funcionaban 
así: el tejido venla, como era habitual, 
de Portugal, pero las puntillas venlan 
separadas. Esa 'fábrica' constaba de 
una tijera para cortar la tela y una 
máquina para coser las puntillas. Tal 
vez resultase más barato importar el 
producto acabado, pero la maniobra 
permitia a los industriales portugue
ses continuar las ventas, comprome
tiendo el saldo comercial angolano, 
pues todo lo que entraba venia bajo 
la rúbrica de mataria prima, esencial 
para el funcionamiento de una fá
brica". 

· Mario Nelson cita otro ejemplo de 
lo que se hizo en aquel perlodo: las 
fábricas de papel hÍgiénico. En vez de 
rollos acabados, lbs industriales 
portugueses comenzaron a importar 
rollos gigantes, que después corta
ban dei tamario adecuado y los vol
vlan a enrollar. Otrà maniobra que 
ocasionó serios ,perjuicios ai pais. 

"Fueron esas 'fábricas' las que el 
Estado asumió con la independencia, 
llevado por la situación de emergen
cia y sin percibir la inviabilidad de esa 
estrup-tura. 

E I economista destaca que llegó la 
hora de enfrentar esa cuestión y re
dimensionar el aparato estatal. "EI 
primer motivo para eito es la necesi
dad degenerar empleos: hay emp_re
sas que puedeo ser rentables, no en 
manos dei Estado, sino alquiladas 
a la iniciativa privada. EI Estado no 
debe dedicarse a cierto tipo de activi
dades, so pena de perderse en lo se
cundaria y olvidar ·lo principal", se
nala. Y agrega: "Estoy de acuerdo 
con la observación dei fallecido llder 
mozambiqueno Samora Machel en 
una entrevista a cuadernos dei tercer 
mundo, en los primeros anos de la 
década dei 80, cuando afirmaba que 
"vender tomates en la feria no es ta
rea prioritaria dei socialis"".o". 

La descent ralización 

Otra parte c:':el programa económi
co, a la que Mario Nelson atribuye 
importancia_ básica es la descentrali
zación administrativa. Ese objetivo se 

inciependencia -ejemplifica el eco- Reactivar la industria: una de las metas dei plan de saneamiento económico 
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fijó en función de la experiencia vivi
da en estas 12 anos de incependen
cia y de las características reales dei 
pais, de considerable extensión te
rritorial (1,2 millones de km2), habi
t ados por 800 mil familias campesi
nas dispersas y una población con 
una alta tasa de analfabetismo. Ade
más, se tuvo en cuenta la experiencia 
de los demás países socialistas, don
de la cuestión de la centralización 
está hoy entre los temas prioritarios 
en discusión. "No podemos mante
ner por más tíempo la exagerada 
centralízación que hemos practicado 
hasta ahora. Si la carencia ce cuadros 
capacitados, principalmente en el in
terior de pais, nos impuso esa c,p
ción, tal situación ya se modificó 
sustancialmente. Llegó la hora de 
otorgar autonomia a los organismos 
loeales, en una serie de sectores", 
afirma. Una experiencia de este tipo 
ya se está desarrollando en la provín
cia de Huna, bajo la adrrinistración 
dei ex ministro de planeamiento, Lo
po do Nascimento. 

EI objetivo es conseguir no sola
mente la descentralización horizontal 
sino también la relación vertical Es
t .. co-empresa. "Hasta ahora tenia
mos un sistema de planificación ab
rnrbente; un contrai injustificable de 
las actividades corrientes de la em
presa. EI reordenamiento circunscri
be la planifícación apenas ai estable
cimien·c, de la política de desarrollo, 
los ritmos y la dirección dei creci
miento. En resumen, la planificación 

se concentrará en el contrai de la in
versión -, de aspectos relacionados 
directamente con el consumo". 

Las mc,dificaciones van a exigir de 
los administradores una gran capaci
dad de adt-ptación, ye que pasarán a 
enfrentar problemas nuevos y se 
verán en la necesidad de adaptar de
cisiones que hasta ahora transferlan 
a los niveles wperiores. Otra conse
cuencia será la disminución de la 
burocracia, pues el modelo anterior 
permitia que las empresas fuesen 
administradas a distancia y sus res
ponsables trabajasen en los gabine
tes ministeriales. Los cambias exigi
rán la presencia permanente de los 
administracores en el quehacer coti
diano de las entidades, demandán
doles una gestión productiva y no 
sé-lo burocrática. 

Reorganización de créditos 
y precios 

La doscent,alización traerá apare
jada una adaptación dei sistema de 
créditos, que será reforzado para 
atender la demanda prevista en fun
ción dE la mayor autonomia de las 
empresas. "Este aspecto, es un com
ponente fundamental en el contrai de 
la actividad económica. Será necesa
rio aplicar, en forma más intensa que 
hasta ahora, los instrumentos eco
nómico-financieros y monetarios. 

· Para ello hemos puesto en funcio
namiento un an,plio programé, de 
modificaciones dei Ministerio de 

La minerla es uno de los sectores considerados prioritarios 
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Economia y dei sistema bancaria", 
dice Maria Nelson. 

En cuanto a los precios, el econo
mista recuerda que también sufrie
ron las consecuencias de la ce ntrali
zación exceslva. Peor aún, el país 
carece de la estructura técnica nece
saria para determinar correctamente 
los castos y elaborar estadístlcas. EI 
plan prevê un sistema nuevo: la pro
ducción agropecuaria tendrá precios 
fijados libremente, pero éstos serán 

'tluctuantes para L·na serie de pro 
duetos y finalmente precios tabu la-
dos rigidamente en casos especiales. 
Se estima que los precios dei sector 
agrícola er una primHa fa!.e bajarán, 
beneficiando a la población. EI exce
so de centralización, según corroente 
el economista, produjo una calda en 
la procucción é,gropecuaria lo que 
generó escasez y provocó la apari
ción dE una especie dE· mercado ne
gro en las ciudades, elevando los 
precios. 

La nueva orien•ación, por el con
trario, va a estimular el crecimiento 
de la producción dei sector campesi
no, majorando la oferta en las ciuda
des. A.demás, la ,r,ayor competencia 
de proveedores equilibrará los pre
cios, a ur nível más bajo que el 
actual. 

Oeuda externa v capital extranjero 

Entre las grandes preocupaciones 
de Angola figura su deuda externa 
contra,da en L r, 50% cor, países so
cialistas y la otra mitad con palses 
occidentale!., en primer lugar Francia, 
seguida de Gran Bretana, ltalia y 
Brasil. EI endeud,miento es producto 
de los esfuerzos realizados para el 
desarrollo económico, pero los re
sultados están por deb~jo de lo es
perado, en gran medidr, debldo la 
ineficiencia gerencial, y a la falte de 
personal capacitado. 

En lo c:ue se refiere ai capital ex
tranjero, el objetivo es atraer el má
ximc, ce inv~rsiones hacia los secto
rEs considerados prioritarios, como 
la pescf,, la producción agroi:ecuaria 
y la minería. Tamtién en el sector 
petrolero se consicera importante la 
presencia dei capital extranjero. "Lo 
más importante en este t : rr:a -desta 
có- es que conservemos el contrai 
necesario sobre la repatriación c!e las 
utilidades". • 



La batalla dei río Lomba. 
Tras cuatro meses de combates, los ejércltos de Luanda y Pretoria 
mantlenen básicamente las mlsmas posiciones en una guerra cuyo 

desenlace más probable se produclrá en el terreno diplomático 

Carlos Castilho 

E I rio lomba baja hacia el su
deste por el altiplano dei sur 
de Angola, en una región es

casamente poblada, próxima a la 
ciudad de Mavinga, en la provincia 
de Cuando Cubango. Hasta fines de 
octubre, el rio era desconocido para 
la mayorla de los angolanos, pero a 
partir de entonces se hizo asiduo fre
cuentador de las primaras planas de 
los diarios nacionales e internacio
nales. En sus márgenes, dos mil 
efectlvos de Angola y Sudáfrica li
braron una violenta batalla de más 
de una semana. 

EI lugar dei combate está situado 
ai noroeste de Mavinga, la ciudad 
más importante de la región y esce
nario permanente de enfrentamien
tos entre las fuerzas regulares ango
lanas y grupos de mercenarios 
orientados por Sudáfrica. los com
bates registrados en el último tri
mestre de 1987 fueron mucho más 
aliá de las ya habi-

uso de caíiones de largo alcance en 
apoyo a las tropas en tierra marcó un 
nuevo avance en el envolvimiento 
directo de Sudáfrica en los combates 
dentro de territorio angolano. Esta 
vez, la aviación jugó un papel secun
daria. 

Presionada por dificultades logís
ticas, la 47! Brigada no logró mante
ner el contrai dei rio lomba y fue 
obligada a retroceder por el fuego 
cerrado de la artillerla sudafricana. EI 
jefe de estado mayor de las FAPLA, 
Tte. Gral. Antonio Franca dos Santos 
("Ndalu") admitió la perdida de 242 
hombres durante los combates en el 
sur dei pais. Veíntisiete de ellos mu
rieron en la batalla dei río Lomba. 
"Ndalu" estimó en 230 los muertos 
dei lado sudafricano en los últimos 
tres meses. 

En los doce anos que dura la 
guerra no declarada entre Angola y 
Sudáfrica, nunca se registró una cifra 
tan elevada de muertes en un tiempo 
tan corto. SudMrica calificó como 
victoria el retroceso de los angolanos 
y el hecho de que las FAPlA no hu-
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tuales operaciones 
relâmpago y cons
tituyeron el primer 
enfrentamiento di
recto entre los ejér
citos de Sudáfrlca y 
Angola, ambos pai
ses con gran fuerza 
militar. Angola mo
vilizó la 47! Brigada , 
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bieran avanzado en dirección a Jam
ba, la ciudad donde la UNITA instaló 
su cuartel general. Se trata de un 
área que los mercenarios controlan 
merced ai apoyo terrestre y aéreo de 
Sudáfrica. Pero el jefe dei estado 
mayor dei ajército angolano declaró 
que el objetivo de las fuerzas de su 
pais no era una ofensiva frontal con
tra el reducto de los rebeldes. 

Según el teniente general Antonio 
Franca dos Santos, las fuerzas bajo 
su comando buscaban básicamente 
interrumpir las vias terrestres de co 
municación de la UNITA con grupos 
aislados de rebeldes que operan en la 
región central de Angola. Estos gru
pos se abasteclan a través dei rio 
Lomba con armas y equipas traídos 
de Sudáfrica. EI comando de las FA
PLA aseguró que las vias de abaste
cimiento a través de la frontera con 
Namíbia fueron destrozadas. 

En el pasado, el gobierno de Pre
toria habla preferido siempre usar la 
aviación, ya que sus bases aéreas 
están en Namibia, cerca de la fron
tera, mientras el apoyo aéreo ango
lano parte de una distancia mucho 
mayor, en la ciudad de Cuito Cana
vale. 

Desde julio dei ano pasado las 
fuerzas angolanas realizan una ope
ración de "limpieza" en la región 
noroeste dei departamento de Cuan
do Cubango, que permitió capturar 

.. 

gran cantidad de 
armas, municiones 
y abastecimientos 
almacenados por 
los mercenârios de 
la UNITA. Cuando 
las principales rutas 
de abastecimiento 
de los rebeldes 
fueron cortadas y 
las tropas angola
nas llegaron a las 
márgenes dei rio 
lomba, Sudáfrica 
desencadenó una 
contraofensiva, en 
el auge de la cual el 
propio presidente 
sudafrícano P.W. 
Botha, visitó el te
rritorio invadido 
acompa/'lado por 
dos de sus minis
tros . 

de las Fuerzas Ar
madas Populares 
(FAPlA), mientras 
dei lado opuesto, 
además de los gru
pos armados de la 
Unión Nacional por 
la lndependencia 
Total de Angola 
(UNITA), se encon
traba el Batallón 
Buffal~ de Sudáfrica, 
apoyado por arti
llerla terrestre. EI Material capturado por las fuerus militares angolanas en Cuito Canavale A comienzos de 
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diciembre pasado, los sudafricanos 
redujeron la intensidad de sus ata
ques cuando se percataron de que 
estaban alargando en exceso sus lf
neas de abastecimiento. Los angola
nos, por su parte, lograron consoli
dar el control de las regionas situa
das ai norte dei río Lomba. No obs
tante, la reducción de la actividad mi
litar ai sur de Cuando Cubango no 
significa que la situación militar esté 
definida. 

Los combates dei sur de Angola 
se trasladaron a la arena internacio
nal, cuando Sudáfrica afirmó que sus 
hombres estaban enfrentando tam
bién soldados soviéticos y alemanes 
orientares en las márgenes dei rio 

.. 

y se les dispense el mismo trata
miento dado por Angola ai capitán 
sudafricano Wynan Ou Toit, captuFa
do en 1985 y canjeado por soldados 
angolanos a comienzos de setiembre 
de 1987. 

La guerra diplomática 

AI !legar a las postrimertas de su 
mandato, el presidente Reagan no 
logró aún cumplir una de sus prome
sas de campana de 1980: obtener la 
salida de los soldados cubanos que 
están en Angola desde 1975. Reagan 
corre contra el tlempo, pero no cede 
en su exigencia de incluir a la UNITA 
en eventuales negociaciones entre 

sudafricano; todo parece Indicar que 
su esfuerzo para ampliar sus accio
nes militares en el centro y norte de 
Angola fracasó después de la opera
ción de limpieza de las FAPLA. En el 
terreno. diplomático, la UIIITA recl
bió un duro golpe cuando Sudáfrica 
admitló que apoya militarmente a los 
rebeldes. EI viaje dei presidente P.W. 
Botha hasta el área Invadida provocó 
reacciones negativas incluso en In
glaterra, donde un portavoz dei Fo
reign Office dijo que "la presencia de 
tropas cubanas en Angola ·no debe 
servir de pretexto para la invasión de 
la província de Cu ando Cubango". 

Botha quiso ganar prestigio frente 
a la agresiva ultraderecha sudafrica

na ai permanecer 26 
horas en territorio 
de Angola, pero en 
la ONU su gesto re
sultó contraprodu
cente. Creció la 
convicción de que 
quien manda en 
Cuando Cubango es 
la Fuerza de Defen 
sa Sudafricana y no 
la UNITA. Para An
gola, el resbal6n di
plomático de Botha 
puede resultar muy 
benéfico. La pro
puesta de paz pre
sentada por Angola 
en noviembre de 
1984 y reiterada a 
mediados de este 

Mercenarios de la UNITA captu rados por las FAPLA en el surde Angola· um apéndice dei ejército racista aiio establece la re
tirada gradual de 

Lomba. Pretoria no presentó pruebas 
de esta afirmación, aparentemente 
dirigida ai público norteamericano y 
a los atemorizados afríkaaners. EI 
objetivo de estas afirmaciones era 
encuadrar el conflicto regional en el 
enfrentamiento Este-Oeste. 

A tocio esto, Pretoria logró cap
turar dos pilotos cubanos, que ha
bían sido abatidos por misiles an
tiaéreos cuando realizaban vuelos de 
observación en el área de combate. 
E I Tte. Cnef. Manuel Ra jas García y el 
Cap. Ramón Ouesada Aguilar fueron 
mostrados en Jarnba a un grupo de 
periodistas invitacios por Sudáfrica. 

Los prisioneros cubanos se cons
tituyeron en el núcleo de una espino
sa cuestión. Cuba exige que sean 
tratados como prisioneros de guerra 
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Sudáfrica y Angola, en las cuales es
tará en juego también la indepen
dencia de Namíbia. Para poder sus
tentar tal pretensíón, la UNITA nece
sitaría mostrar que tiene alguna in
fluencia interna en Angola y que es 
algo más que un mero apêndice dei 
régimen sudafricano. Esto explica el 
empeno de Pretoria en anunciar una 
victoria espectacular en la batalla dei 
río Lomba. Así podría ai menos crear 
la impresión de que sus personeros 
controlan una vasta franja dei terri
torio angolano. 

Pero el resultado de los últimos 
combates en Cuando Cubango no 
enccj a en la estrategia de la Casa 
Bianca y dei presidente P.W.Botha. 
La UNITA continúa en el área que 
tradicionalmente ocupa con apoyo 

los 20 mil soldados cubanos si Sudá
frica accede a reconocer la lndepen
dencia de Namibia. Teóricamente 
esta propuesta podrla ser aceptada 
sin mayores problemas por Ronald 
Reagan, pero él quiere forzar la parti
cipación de la Unita en las negocia
ciones, una exigencia inaceptable 
para el gobierno angolano. 

Luanda parece estar apostando ai 
inevitable desgaste interno de Rea
gan después dei c:rash c1e la bolsa y 
su tentativa de daria ai Partido Repu
blicano una victoria en las elecciones 
de noviembre próxirno. Si durante la 
campana los republicanos se queda
sen sin banderas internacionales. lo
grar un acuerdo sobre Namíbia y la 
retirada de los cubanos de Angola pue
den ser cartas nada despreciables. • 
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La encrucijada de Jomeini 
EI ayatollali Mr.shklnl relanza la lucha de tendenclat. y abre la 

c1iscuslón en tomo a la frágil un'<:ad dei pais 

~uter 

EI poder c;0ncentrado er, Jorr,einl hace crece, las es~:f!culaciones sobre su sucesién 
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oy, corr.o en la época de las 
Ommeyades y los abisinios. 
el califato está en manos de 

usurpadores, gente sin mérito alguno 
que continúa ocupanc'o aqu'. los car
gos más importantE':s", declaró re
cienterrnnte el ayatollah Meshkini 
(pn;sidente de la Asamblea de Ase
sores) en presar.eia dei propio Jo
meini. Sus palabras permltieron en
tender quo había comen;:ado otro 
capítulo de la luch,, de tendencias. 
una guerra abierta y sin E:xclus:one! 
c1ue se I tra der,de 1981 entre los 
princ ipales responsables de la Repú
blica lslárrica, o sea, en el seno mis
mo dei poder iraní. 

E1 ayato:lah Meshkini, qut, era 
considerado uno de lo:, rnás fuertes 
aliadc,s dei Presidente de! P~ rla
mento, .O.li Akbar Hast'em Rafsandja-
1,i, habia sidc, convoc.adc pc, Jomeini 
debido a su~ critic:as -formuladas en 

privado- a la actitud dei "tutor cons
tituciomi"' (Faghíh) de la república 
Islâmica. "Junte con Moharr mad; 
Ghilani (ayatollah responsable por la 
importante cárcel de Evirie) -les dijo 
Meshkini a los otros mollah- ya he
mos dado prueba de nuestia fide!i
dad ai lnián y a !a Re-.olución, ai 
punto que con nuestra proi:-ia mano 
firmamos la condena de aquellos 
entre nuestros hijos que se volvie, on 
"hipócritas" (o sea, los Moucqahecidi
nes Khalq, que aho: a luchrn contra la 
re-.olución, desde pcsicior:es de ;z. 
quierda, Nota ,,el Autor). 'PE',ro, la
mentablemente, a p:sar de, que el 
hijo de Rafsardjc ni (Me1hdi Bahre
l'T'ani) jugó un pape: clave un la ver ta 
do .::rmas nortear ·~ricar,as a l rán y se: 
err,bolsó comisiones por un valor de 
Vários millones de dólares. e! lmán 
confnúa confiancio todc:s los asL ntos 
dlil país ;: Rafsandjani." 

RL pt ura er, la c(,pu ta 

Sin eluda esta de,claración m,,rcé 
la rLpturE (:ntre Me!,t:kini y RafH,nd
jari, y comc, consecuem;ia, entre Me
shkini 't el propio Jon,eini. La dispu1a 
es grave. Bé•Slt recorciar que Meshki
ni cuenta con el apoyCt dei t,in, bién 
Eyatol!ah G hilani y <!e su yerno, Mo-
rammec1 Nik (ayétollah Ray-Chari), 
W inist10 de R1:..~entan ler.tos (Vez;,. 
rate E,'telaa1), principal respo11~able de 
la policia sec:t·ta dei régin:en, le 
Veváf. 

Pero com() todos $8ben, esté no 
E:S la única füura en ia cúpula iraní. 
La suerra va está dc,flagr é cl, er:' re 
los partidar ios de· M1:hdi H«Ehemi 
y ios de f.afsami;ani, entre lcs de 
Rafsandjan: y los de Ali I< hé,menei, el 
p esidente de la Rt:púb'ica, entre los 
Hodjatis (repH !:entar,:es dei lslam 
com,ervado: ) y los $8guidc,res cfo 
MctntHf:ri (designado lmán: y las: t ut 
nct /east, una gi;,~: ra política e ideo . 
lógica entre los Hc,djat:s y los r"·akta
bis. es decir, entre lo~ p,,rtidar io:; de 
una interpretación com:ervaciora dei 
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lslam y aquellos a los que en lrán se 
les llama "seguidores de la llnea dei 
lmán". 

Esta encrucijada de conflictos y de 
tendencias políticas anuncia la inmi
nencia de choques en la coalición 
gubernamental y cueSi.ona 1'!. estabi-. 
lidad de las instituciones políticas dei 
pais. 

Un futuro imprevisible 

[Habrá que contar en el futuro 
próximo con una implosión dei ré
gimen dei ayatollah Jomeini? En 
opinión dei ex presidente Bani Sadr, 
actualmente exiliaqo en Paris, no hay 
ninguna duda ai respecte. 

"La República lslámica está en sus 

Baní Sadr Chapur Baktiar 

estertores", declara ·a cuademos dei 
tercer mundo. "No soy yo quien lo 
afirma. sino los propios responsables 
dei régimen. En una reunión .. reciente 
con el ayatollah Jomeini, las más al
tas autoridades dei Estado: el presi
dente dei Parlamento M. Rafsancj ani, 
el Primer Ministro Mir Hossein 
Moussavi y el responsable por el 
Consejo Superior de Just1cia, Mous
savi Ardabili, lo dijeron clara y 
abiertamente." Bani S-adr recuerda · 
que Jomeini personalmente admitió 
la crisis, ai afirmar, en el lengt;aje ci
frado que lo caracteriza: "Estamos en 
medio dei agua". 

Sin embargo no todos opinan lo 
mismo. Algunos de los responsables 
dei Partido de Dios (Hezbo//ah) creen 
que esas conclusiones no tienen fun
damento. "Las divergencias en el se
no dei régimen iraní no pueden ser 
equiparadas a las _luchas políticas o 
ideológicas de tipo occidental", re
futan. AI contrario de lo que sucede 
en los países occidentales, según el
los, hay en lrán cuestiones esenciales 
en relación a las cuales existe unani
midad de criterios entre todas las 
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corrientes: a-que Jomeini -en su 
condición de Faghih intalible- está 
por encima de todas las leyes y tiene 
la última palabra: b-que el lslam, 
como base ideológica y política dei 
régimen prevalece sobre cualquier 
ley. que tiaya.sida.didada y. c-.q..ue al 
fin (es decir, la preparación dei terre
no para el retorno dei segundo lmán 
y para el restableclmiento de la Justi
cia en la Tiarra) justifica los medios. 

"Eso significa -alegan los segui
dores dei Partido de Dios,- que el_ 
Velayate Faghih (en traducción literal 
"el gobierno de los Dóctores en Fe
gh", o sea, los doctores en la ciencia 
corénica, en tradición y en jurispru
dencia islémica) es el gobiernó más 
aceptabla hasta el regreso de Wo-

,encies con sus edve,se,ios, que se 1 
expresan con el lenguaje opuesto". 

" En Occidente cuando se habla de 
lucha de tendencias se piensa en ju
gadas de efecto de fylcciones adver
sarias que disputan el poder. Entre 
los -responsables dei régimen iranl, 
aunque existen rivalidades pues to
dos aspiran a suceder a Jomeinl, ' 
existe un acuerdo tácito: todos quie
ren continuar en el gobierno." 

lPero ... quién gobiema7 

La revolución islérnica fue depu
rando sucesivamente diferentes ten
dencias. Los "islamistas moderni- 1 
zantes" (grupos inspirados politica
mente en la obra y el pensarniento de 

Mehdl Bazargan Rafsanjanl Ali Khamenei 

hammed al-Mahdi, el segundo lmán 
de m:estra tradición. No es realmente 
en torno -de las ideas que existen dis
crepancias en el seno de nuestro go
bierno, sino en relación a la inter
pretación que ceda responsable hace 
de los princípios de nuestra tradición. 
Hay otros conflictos que se originan 
en los celos de un mollah en relación 
a la capacidad, la riqueza o la influen
cia política de otro mo/lah. Pero este 
tipo de problema--lla -sido realmente
muy marginal", afirman. 

lCómo interpretar correctamente 
esa lucha de tendencias? [Es váliao 
hablar de "moderados" y "extre
mistas"' [Existe efectivamente una 
derecha y una izquierda en el seno de 
la República Islâmica? EI profesor 
Charok Vaziri, quien actualmente de
sempena un cargo docente en la 
Universidad de Lausanne, en Suiza, 
estima que es erróneo adjudicaria 
mucha importancia ai discurso oficial 
c'le los mol/ah. "La rnayor parte de los 
veces -afirma Vaziri- ellos se valen 
de una terminologia de izquierda o 
de derecha, extremista o moderada, 
simplemente para marcar las dife-

Ali Shariati, dei ayatollah Taleghani, 
dei ex presidente Bani Sadr, dei ex 
primar ministro Mehdi Bazarghan y 
dei ex ministro de Salud Pública, Dr. 
Sarni, todos eliminados dei escenario 
político interno entre 1979 y 1981); 
los Moudjaheddines Khalq (elimina
dos en 1981 ); los "tradicionalistas re
ligiosos" (que se inspiraban en el 
pensamiento dei ayatollah Chariat 
Madari, eliminados politicamente 
entre 1982 y 1984) y los "islamistas 
revolucionarios", de Mehdi Mashemi 
(quien fue ejecutado recientemente), 
pertenecen a páginas pasadas de esta 
revolución singular. Actualmente el 
régimen de Teherán es la expresión 
de una alianza de facto entre dos 
tendencias de la revolución islámica: 
la de los Fundamentalistas de la Tra
dición Chifta Duododecimal (Hodjatis) 
y la de los (Revolucionarios Pragrr,á
ticos de la Linea dei lmán (Maktabls). 

Los primeros tomaron su nombre 
de la palabra árabe hodfat, que tam
bién es uno de los nombres dei se
gundo lmán. O sea que Hodjatis sig
nifica "aquellos que esperan ai 
lmán". Son la mayoría de los cua-



dros religiosos tradicionales dei ré
gimen actual. En general se diferen
cian de los Maktabls por ser conser
vadores en términos pollticos, por su 
fundamentalismo religioso y por su 
postura diplomática, más abierta ha
cia Occidente. Ese fundamentalismo 
"puro y duro", preconiza la aplica
ción ai pie de la letra dei Corán y dei 
hadith (palabra árabe que significa 
"conversación") de la tradición chifta 
iranl. Son partidarios de la flagela
ción y la lapidación y dei derecho a 
cortar las manos de los ladronas. 
Consideran a la mujer como absolu
tamente inferior ai hombre y la obli
gan a cubrise con el hedjab (hábito 
islámico tradicional). No aceptan 
ningún tipo de reforma social . 

. Los Hodjatis tienen cien diputados 
en el Parlamento (Majliss), seis 
asientos en el Consejo (de 12 miem
bros) de Salvaguardia de la Constitu
ción, una especie de Consejo de Es
tado, y son mayorla en la Escuela de 
Teologla de Oom. Cuentan con el 
apoyo dei diario Ressalat ("La Mi
sión"), dirigido por el ayatollah Azari 
Khomy, y con abultadas contribucio
nes financieras de la mayor parte de 
los comerciantes iranles (los bazaris). 

En opinión dei ex presidente Bani 
Sadr, ellos cuentan asimismo con 
importantes personajes en el gobier
no: el actual Presidente de la Repú
blica, Ali Khamenei; el ayatollah 
Khaz-Ali (miembro dei Consejo de 
Estado); el ayatollah Madavi Khani 
(un religioso que mantiene sus con
tactos con la oposición, en particular 
con el ex primer ministro Mehdi Ba
zarghan) y el hodjatoleslam Falsani, 
muy próximo a Jomeini. 

Por su parte la tendencia que en 
lrán es conocida como de los Makta
bis, palabra que en árabe significa 
"persona que frecuenta la escuela 
teológica", agrupa a la mayor parte 
de los cuadros civiles y religiosos di
rectamente vinculados a Jomeini. 
Son personas que desde una pers
pectiva "derecha-izquierda", "mo
derados-progresistas", "sinceros
oportunistas", son indefinibles. La 
propia palabra maktah se usa para 
calificar a una persona que es "fiel 
a la doctrína oficial", lo que en este 
momento significa, "fiel ai modelo, a 
las ideas y ai pensamiento dei aya
tollah Jomeini". 

Jomeini no es únicamente el tutor 
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Reuter 

Un ninõ con su cabeza afeitada, senãl que su madre aceptarla que fuese un mártir 

Faghih infalible de la República Islâ
mica sino el jefe de una de las faccio
nes políticas de la rcvolución. [Ouié
nes son los verdaderos maktabis y 

.cómo reconocerlos? Nadie lo sabe. 
En principio, cualquier persona 

puede decirse maktabi. Basta autode
finirse como seguidor de Jomeini. 
Por eso mismo nadie puede impedir 
que esa autodefinición esté sustenta
da en el oportunismo político. En ge
neral, en el seno dei régimen se tien
de a medir la fidelidad a la línea dei 
lmán por el número de mártires (ca
hirls) que cada uno pueda sacrificar 
por la causa. Mártires potenciales 
que podrían sacrificarse en el futuro. 
Por eso es casi imposible identificar 
con claridad la línea divisaria entre 
quien pertenece o no ai grupo de los 
maktabis. Se dice, generalmente, y 
ah! coinciden las opinionas de todas 
las tendencias políticas y religiosas, 

que los une exclusivamente el hecho 
de gravitar en torno a la ideologia 
jomeinista. Son hombres que casi 
siempre estudiaron en Estados Uni 
dos y reivindican una interpretación 
dei lslam "pragmática y revo
lucionaria". 

EI lslam: Una idea-fuerza 

Se trata de una concepción dei Is
Iam que se rebela contra la intromi
sión ideológica dei exterior y que 
tiende a interpretar a la religión mu
sulmana como una ''idea-fuerza" 
para la liberación de los pueblos dei 
Tercer Mundo. Para cumplir con ese 
papel político, consideran legítima la 
incitación a la propagación de esa re
ligión a lo largo de todo el mundo, se 
oponen a todos los partidos políticos 
y a cualquier otra interpretación reli
giosa que exista en el mundo mu-
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sulmán actual. 
Los maktabis son minoritarios en 

el aparato religioso, pero controlan 
los sectores vitales de la República: 
los Tribunales Extraordinarios, la ra
dio, la televisión, los diarios, la orga
nización de los Guardias Revolucio
narios Islâmicos (Pasdaran), dei Par
tido de Dios, de los "Voluntarias Is
lâmicos" (Bassi]1, etc. 

Controlan los ejes dei sistema, 
pero no asl la base militante que ase
gura ai régimen su consenso. Están 
directamente ligados ai carisma y ai 
poder que emana dei lmán Jomeini. 
"Sin Jomeini y su justificación ideo
lógica, los maktabi no existirfan'', de
claró a cuadernos dei tercer mundo 
uno de los comerciantes de Teherân. 
"Y sus principales ltderes, como Raf-

poder religioso de los hodjatis actúa 
como contrapeso. EI conjunto está 
unido en torno ai carisma de Jomeini 
y justificado en el fanatismo de las 
masas, que en gran medida conti
núan fieles a los ideales de la revolu
ción que en 1979 derrocó ai Sha, a 
pesar de las depuraciones que se su
cedieron desde entonces, la elimina
ción sistemática de los opositores y 
la corrupción. 

En el plano económico, la dismi
nución de las exportaciones de pe
tróleo de 1,7 millones de barriles por 
dia en 1985, a los actuales 1,1 millo
nes de barriles, el déficit en la balan
za de pagos superior a 2,7 mil millo
nes de dólares, el crecimiento negati
vo de -5%, la inflación superior ai 
30% anual. etc, han generado des-

Reutsr 

Estudiantes exiliados partidarios de los moudjaheddines protestan contra Jomeini 

sandjani y Mir Hossein Moussavi, 
probablemente no desempenarían 
ningún papel en las instituciones 
dei país". 

Contra viento y marea 

Si bien una de las características 
de la República Islâmica es la falta de 
unidad, a pesar de inspirarse en una 
ideologia exclusivista y totalitaria -el 
lslam- no se manifiesta en ella el 
centralismo institucional que aflora 
en otros estados totalitarios. Carac
terizada por la multiplicidad de cen
tros de decisión, la República Islâmi
ca no ha conseguido fo~iar entre ellos 
una coordinación política mínima. 

Esos centros de decisión estân 
controlados por los maktabis pero el 
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contento social. No es para menos: 
las injusticias sociales no sólo no 
fueron superadas sino que se pro
fundizaron; aumentó la inseguridad, 
la desocupacíón supera los 12 millo
nes de trabajadores y el empobreci
miento de la población es notable en 
las ciudades y en el interior. 

Con ese panorama, luchando 
aparentemente contra viento y ma
rea, lCÓmo logra sobrevivir la expe:. 
riencia iraní? 

Si nos guiáramos por la opinión 
de los simpatizantes dei ex Primer 
Ministro Chapur Baktiar, la supervi
vencia dei régimen se puede explicar 
por tres razones: por la corrupción 
generalizada, por la complicidad 
económica de Occidente y por el 
apoyo político de las grandes poten-

cias occidentales. "Fuera de eso, sólo 
la represión y el uso permanente de 
la violencia pueden asegurar la 'esta
billdad' dei régimen", afirmó a cua• 
dernos dei tercer mundo el ex pri
mar ministro. "Es fácil reclutar algu
nos millares de personas de todas las 
aldeas dei país y llevarlas a desfilar 
'con pompa' por las calles de Tehe
rân.' delante de las câmaras. Pero, en 
verdad, eso no representa el sentl
miento dei pueblo iranl", agre
gó Baktiar. 

Para Bani Sadr, que ai igual que 
Chapur Baktiar desde hace anos está 
exiliado en Paris, el régimen de Jo
meini se mantlene porque es "como 
un cáncer: va avanzando hasta que se 
apodera de todo el cuerpo, para ma
tarlo". Y agrega: "Jomeinl ha logra
do sobrevivir politicamente por causa 
de la guerra contra lrak. Una guerra 
que fue transformada en guerra 
ideológica y polltica, en una guerra 
total y generalizada, contra lrak y 
contra el mundo". 

EI ex presidente también explica la 
supervivencia por la amplitud que ha 
cobrado la corrupción. "En el seno 
dei régimen todos han cedido a la 
corrupción", afirma. "Cada tendencia 
tiene en su poder un dossier sobre la 
corrupción de las demás que, en el 
momento apropiado, podrán utilizar 
para disparar un tiro certero contra 
quien deseen destruir". AI contrario 
de lo que se afirma, "lrán importa 
más terrorismo de lo que exporta", 
seriais Sadr. Y explica por qué: "la 
mayor parte de las facciones dei ré· 
gimen arreglan sus cuentas a través 
dei terrorismo. Esasf que gobieman." 

Evidentemente con estas opinio
nas no coincide el ayatollah Ghafari, 
que se desempena actualmente co
mo embajador de Teherán ante el 
Vaticano. "Hace catorce siglos que 
los musulmanes iranfes tratan de go
bernarse según sus propios princi
pios, sin interferencias externas. lPor 
quê habríamos ahora de renunciar a 
ejercer ese derecho?", dice. "La re
volución islâmica se mantiene en el 
poder porque el pueblo iranf asl 
lo deses." 

lSerá la República Islâmica la ex
presión verdadera de una revolución 
que después de nueve anos de estar 
en el poder continúa fiel a sus princi· 
pios? lo será una farsa, como aflr· 
man los detractores de Jomeini? • 



YEMEN 

Una filosof ía política original 
Yemen dei Norte, el único país árabe que escapó a la colonlZáctó.n europea es uno de 

los estados polftlcamente más estables de la reglón ' 

La República Arabe de Yemen tiene 195.000 km 2 y 6 millones de habitantes 

Mohan , Safem 

E n setiembre r.le 1962, cuando 
se produjo la insurrección 
contra AI-Badar, el último 

imán dei país, Yemen dei Norte era 
una de las naciones más atrasadas y 
subdesarrolladas dei mundo. No ha
bla nada: ni agua, ni escuelas, ni 
carreteras. Después de haue1 .~erma
necido aislada durante siglos, la Re
pública Arabe de Yemen parece hoy 
encaminarse resueltamente por el 
sendero dei progreso. 

"EI agua, las escuelas y las carre
teras -declaró recientemente a cua
dernos det tercer mundo Alf Maka
tari, un fundonario de la eml)ajada 
italiana en Sana'él, la capital- consti
luyen un mérito incuestional>le dei 
actual presidente Abc111llah Saleh. Y 
cl pu chlo yemenita le está muy 
aqrMlnciclo". 

1' l;.{1-! r 11, ", 1 t-1>• .-.ro - I\J ;oJ 

En efecto, resulta ditlcll encontrar 
a alguien que se manifieste opositor 
dei actual gobierno. Todo funciona. 
EI comercio, la construcción, la agri
cultura y la industria en ciernes. Por 
las carreteras yemenitas ruedan mil
lares de automóviles japoneses y 
también alemanes, los predilectos de 
los hombres dei gobierno. A la crisis 
de 1984 con sus restricciones a la im
portación le sucedió una época de 
abundancia y pr0speridad. Gracias ai 
floreciente contrabando tolerado por 
las autoridades, existe un diversifica
do stock de artículos de consumo a 
precios inferiores a los europeos. 

Expansión agrícola y 
desarrollo. industrial 

La construcción está en pleno de
sarrollo. Las principales ciudades 
yemenitas, como S11na'a, Taiz, lbb, 
Ha1ah, AI-Bayda', Hodeicla y Dhamar 
superaron la muralla ancestral de las 

tradicionales medinas (ciudades) ára
be-musulmanas y se extienden como 
una mancha de aceite por la campina 
circundante. 

Gracias ai concurso directo de las 
fuerzas armadas, la agricultura le 
está proporcionando ai pais un 
aceptable nível de autosuficiencia en 
alimentos. Bajo el comando ·d'el te
niente coronel Nagi al-Roheshan, la 
campana para la reactivación agrlco
la, iniciada en el ano 1984, comienza 
a rendir los primeros frutos. Más de 
ocho mil hectáreas de tierras no cul
tivables fueron transformadas en zo
nas fértiles y productivas. Por do
quier florecen las plantaciones de 
melones, peras, papayas y mangos, 
flanqueadas por vastas extensiones 
de cultivos tradicionales. · 

La incipiente industria hizo avan
ces gigantescos en el campo de la 
conservación de alimentos y la 
transformación de productos agrlco
las de primera necesidad. EI artesa
nato está en pleno desarrollo y el tu 
rismo -reservado en exclusividad a 
una clientela selecta- comienza 
a dar frutos. 

EI Dr. Abdel Rahman -director de 
la oficina técnica que se ocupa de la 
reconstrucción de la parte histórica 
de la ciudad de Sana'a- explica que 
los yemenitas desean estimular un 
turismo estrictamente selectivo. "E 1 
turismo masivo de gente "inculta", 
capaz de "devastar" el patrimonio 
dei país, no ·nos interesa", dice. "No 
queremos que Yemer dei Norte se 
transforme en otro Egipto". V agre
ga: "queremos reservar nuestré:s 
bellezas arqueológicas para visitantes 
que sean capaces de apreciarias y 
que se pan respetar el acervo históri
co y cultural de nuestro pais". 

Con nueve millones de habitantes 
distribuidos e•' once províncias y casi 
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195 mil km2, la República Arabe de 
Yemen ha logrado mantenerse ai 
ma_rgen de los dos bloques y asegu
rarse la ayuda de la banca mundial y 
Estados Unidos, la Unión Soviética, 
la Comunidad Econórnieá"Europea 
(CEE), China, Yugoeslavia, Turquía y 
la casl totalidad de los pafses petro
leros árabes. 

Hasta hace poco tiempo, Arabia 
Saudita estaba dispuesta a asumir la 
totalidad de los gastos dei Estado y 
dei ejército yemenitas. Siempre, claro 
está,' que el gobierno de Sana'a se 
comprometiese a no realizar pros
pección de petróleo v a mantener a la 
sociedad yemenità en un estado de 
moderado subdesarrollo. 

La independencla económica 

Pero la situación cambió a partir 
de 1984. Con la ayuda de una minús
cula empresa petrolera norteameri
cana, la US Hunt Oi/ Co., el pais ha 
entrado definitivamente en la era dei 
petróleo y dei desarrollo económico. 
La Yemen Hunt Oi/ Co., filial yemenita 
de la firma, después de localizar im
portantes yacimientos de hidrocar
buros construyó, con la participación 
de grupos italianos y alemanes, un 
oleoducto que liga la zona petrolífera 
de Mareb con la capital y el puerto de 
Hodeida, sobre el mar Rojo. Estos 
yacimientos están dando ai joven 
coronel Ali Abdallah Saleh la posibi
lidad de realizar su suerío de inde
pendencia económica. 

Un oleoducto de cerca de 450 km 
de largo, con una capacidad de más 
de 300 mil barriles diarios, entró en 
actividad en octubre dei arío pasado. 
Con él, el pais podrá liberarse de su 
actual sumisión a Arabia Saudita, el 
poderoso y temible aliado dei norte. 
Un aliado cada día más incómodo 
para Sana'a. Sobre todo a la luz dei 
tratado de AI-Alif firmado en 1934 
entre Arabia Saudita y el entonces 
reino de Yemen dei Norte. EI acuer
do bilateral prevê la devolución im
postergable de las provincias yeme
nitas de Najran, Assir v Jaizan, -ac
tualmente bajo el domínio saudita- a 
Yemen dei Norte, en 1994. Mientras 
tanto la monarquía saudita no quiere 
ni oír hablar dei asunto y está ha
ciendo todo lo que puede para con
vencer a los dirigentes yemenitas de 
renunciar a esos territorios. 
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Unidos. Es arabista y defiende la in
tegridad territorial de los pafses éra
bes, mantiene un contingente de 
5.000 hombres en lrak y se dice dis
puesto a enviar un cuerpo expedicio
nario a libia si la integridad de la faja 
de Aozou fuera amenazada por el 
Chad. Es también pro palestino: 
permite que fedaylnes armados des
filen en su ejército v concede a la 
OLP una base permanente en su ter
ritorio, en la isla de Kamrãn, en el 
mar Rojo. 

Alucinógeno nacional 

Las figuras más prominentes dei 
régimen, como el primer ministro 
Abdul Aziz Abdel Ghani, el canciller 
Abdel al-Karim al-l riani y el vicepri
mer ministro Mohammed Said al
Attar, son personajes admirados y 
queridos por la mayorla de la pobla
ción. "EI único verdadero problema 
dei país -confió a cuadernos dei tercer 
mundo uno de los responsables dei 
hospital de Sana'a- es el qat, la droga 
nacional masticada diariamente por 
más de cinco millones de yemeni

• . tas". De hecho, el calha edu/1s es la 

Sana'a: fisonomla tradicional 

Una filosoffa 
polftica original 

EI régimen, que hace nueve anos 
está en el poder, parece gozar de 
apoyo popular. EI presidente AH Ab
dallah Saleh -un ex sargento promo
vido a oficial en 1963 y !legado ai go
bierno tras el asesinato de dos presi
dentes consecutivos, al-Hamdi y al
Ghashmi- goza de un indiscutible 
prestigio entre la población. La "filo
sofía polltica" dei joven presidente de 
42 anos, es sumamente original. Po
dría ser resumida en una de las mu
chas consignas que se disputan los 
muros de las principales plazas dei 
país: "Nos negamos categóricamente 
a aplicar las teorías y doctrinas políti
cas, económicas y sociales vigentes 
en los demás países". Un slogan que 
refleja enfáticamente la voluntad de 
valerse por si mismo. 

EI régimen de Saleh es claramente 
anticomunista, pese a sus sólidos la
zos polfticos y militares con la Unión 
Soviética. Está orientado hacia Occi
dente, aunque no acepta entregarse 
atado de pies y manos a Estados 

única desgracia de este pais. La ma
yorfa de los problemas sanitar ios 
proviene dei consumo dei alucinóge
no (câncer de boca, impotencia, úl-
cera duodenal, etc). Incluso otras 
plagas" como la corrupción, la delin
cuencia juvenil, la disgregación fami
liar y la reducción de la capacidad 
productiva dei sector agrícola, 
también derivan dei consumo de qat. 

Un técnico extranjero residente en 
Sana'a comentó a cuadernos dei ter
cer mundo que el descubrimiento de 
yacimientos de petróleo provocará a 
muy corto plazo un boom económico 
en Yemen que llevará el precio dei 
qat a las nubes y los más pobres no 
podrán darse más el lujo de com
prarlo. En cinco o seis anos, la brecha 
entre ricos y pobres puede ensan
charse, !levando ai pais nuevamente 
por el triste sendero de los golr,es de 
Estado que en otros tlempos ensan
grentó a la República Arabe de 
Yemen. 

Por ahora, el hombre de la calle 
no parece preocuparse con esa 
eventualidad. Estâ contento 
con su situación y suena con 
dias mejores mientras se llena la 
1,oca de q;:it ... • 



ASIA 
MALASIA 

Aumenta ola represiva 
Utillzando como excusa los confflctos raciales, el goblerno reprime el 
accionar de los militantes y dirigentes de la oposlclón y de la prensa 

Bill Hinchberger 

Durante los últimos meses el 
gobierno de Malasia detuvo 
una centena de personas in-

cluyendo militantes y académicos 
vinculados a la defensa de los dere
chos ciyiles, a las organizaciones de 
protección a los consumidores,· mo
vimientos sindicales, organizaciones 
comunitarias y de defensa dei medio 
ambiente así como dirigentes de va
ries partidos políticos. Tres diarios 
-incluído el influyente The Star, líder 
entre los periódicos de habla inglesa
fueron prohibidos y se suspendieron 
los permisos policiales para la 
realización de reunionas públi
cas, seminarios, asambleas y 
manifestaciones. 

EI gobierno sufre la creciente pre
sión de un ala disidente dentro dei 
partido gobernante -la Organiza
ción acional de Malayos Unidos 
(UMNO) - y de los sectores de oposi
ción independientes y parece haber 
escogido el problema racial -un tema 
que divide a la sociedad Malaya
como carta de triunfo en un intento 
por conservar el poder. De los 16 
millones de habitantes que viven en 
este archipiélago vecino a lndonesia, 
el 48% es de origen étnico malayo, el 
33% es chino, el 10% hindú y el 8% 
está compuesto por población au
tóctona. 

EI Primer Ministro Mahathir Mo
hammed acusó a los detenidos de 
haber agitado problemas que afectan 
la sensibilidad de la población y, en 
consecuencia, exacerbado los con
flictos entre los malayos y no mala
yos (en especial con la minoria de 
origen chino). EI gobierno afirma que 
las medidas de seguridad son nece-
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Aepresión: el gobierno alega que es para evitar enfrentamientos raciales 

sariàs para impedir el enfrentamiento 
racial. 

La provocación parti6 dei gobierno 

Irónicamente, parecen existir ele
mentos dentro dei gobierno dei Pri
mer Ministro Mahathir Mohammed 
que estimulan los conflictos étnicos. 
Varios dirigentes de la coalición ofi
cialista UMNO encabezaron una ma
nifestación de 30.000 personas para 
denunciar el desagrado dentro de la 
minoria china por la designación de 
profesores y directores en sus es
cuelas de personas que no hablan el 
idioma mandarln. 

Un despacho publicado en el dia
rio londinense The Guardian cita a un 
diplomático occidental que afirma: 
"es indudable que los agitadores 
pertenecen ai gobierno y dejaron de-

sarrollar el conflicto para utilizarlo 
tratando de salvar su propio pellejo". 
La coalición UMNO fue sacudida por 
profundas desavenencias internas 
durante los últ imos meses, que en
frentaron a la facción liderada por el 
Primer Ministro Mahathir - conocida 
como Equipo A- contra un grupo ri 
val encabezado por el ex ministro de 
economia, Tengku Razaleigh -Equi 
po B-. Esta última facción desconoce 
la elección partidarià a través de la 
cual Mahathir retuvo la presidencia 
dei UMNO, por el estrecho margen 
de 40 votos de un total de 1.500 dele
gados. EI problema fue presentado 
ante la Justicia por los disconformes, 
quienes denuncian la conducta an
tirreglamentaria de ciertos funciona
rios dei partido y la elección ilegal de 
delegados a la Conferencia par
tidaria. 
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La corrupción oficial 

Otro episodio desgastante para el 
gobierno fue el êxito obtenido en la 
justicia por una demanda dei líder de 
la oposición Lim Kit Siang para im
pedir la concesión de un provecto de 
construcción de una autopista presu
puestado en 1.500 millones de dóla
res a una empresa de propiedad dei 
UMNO. Otros dirigentes de la oposi
ción se unieron ai reclamo judicial de 
Lim cuestionando los términos leo
ninos dei contrato, que hubiera per
judicado las finanzas póblicas ai im
poner enormes riesgos y responsabi
lidades ai Estado. La queja de los 
opositores se extiende tambiên ai 
procedimiento secreto que se obser
vó en las negociaciones y a la incom
patibilidad ética dei caso. 

Tanto Lim como su abogado, 
Karpal Singh, integrante dei UMNO, 
figuran entre los detenidos por el 
gobierno, junto con los militantes 
que más activamente denunciaron el 
proyecto. Treinta y tres parlamenta
rios fueron también arrestados, in
cluyendo siete integrantes dei partido 
de oposición "Acción Democrática" 
representante de la comunidad china. 
Ninguno de los partidos políticos 
más importantes fue excluido de la 
represión desatada por el gobierno. 
Tanto el UMNO como la "Asociación 
Chino-Malaya" -representante poltti
co de la minoría china dentro de la 
coalición gobernante- y el Partido 
lslámico Pan Malayo -opositor
fueron alcanzados por las medidas. 
Un diario controlado por el gobierno 
comentó que "las detenciones abar
caron el más amplio espectro de los 
criticos más persistentes de la nación 
y activistas políticos." 

Golpear a los defensores 
de los pobres 

Posiblemente los más duramente 
golpeados hayan sido los activistas 
vinculados a los grupos que promue
ven cambios económicos y sociales y 
que proveen ayuda a las poblaciones 
indígenas y a los sectores más po
bres. Entre los detenidos figura la 
abogada Meenakshi Raman (foto), 
asesora legal de la Asociación de 
Consumidores de Penang y de Ami
gos de la Tierra Malaya (FEM), que 
protagonizó dos casos que se convir-
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La abogada Meenakshi Ramán 

Harrison Ngau: asesor de grupos tribales 

tieron en sendas espinas clavadas ai 
gobierno. EI primero fue el caso Bu
kit Merah, donde 20.000 residentes 
demandaron a la empresa japonesa 
Asian Rare Earth -con participación 
igualitaria de· capital nacional- para 
impedir que continúe produciendo 
desperdicios radioactivos. Los resi
dentes obtuvieron una medida cau
telar provisoria, que ordena detener 
la producción de los detritos mien
tras el Tribunal continúa examinando 
la cuestión para pronunciarse defini
tivamente. E n el segundo caso, la 
abogada defiende a 7.000 agriculto
res y sus familias contra terratenien
tes e inversores que pretenden ex
pulsarlos de la zona de Penang. 

Entre los detenidos también figura 
Harrison Ngau, dirigente dei FEM en 
el Estado de Sarawak (Borneol quien 
asesoró a las comunidades tribates 
en su lucha para impedir que fueran 
despcj ados de sus tierras ancestrales 
por las companías madereras, y 

Chandra Muzzafar, presidente de 
Aliran -una organización que lucha 
por la vigencla de los derechos hu
manos y civiles- quien denunció la 
corrupción dei gobierno y sus abusos 
de poder. Aliran llamó hace poco, 
a la formación de una comisión que 
revise la constitución dei pais, una 
medida que se interpretó como un 
ataqu"e a la administración dei Primar 
Ministro Mahathir. Entre los periodi
cos afectados -además dei The 
Star, figuran el bisemanarlo en len
gua malaya Watan y el diario Sin 
Chew Jit Poh de la comunidad de 
idioma chino. 

Estado de sitio 

Las detenciones fueron practica
das por imperio dei Decreto de Se
guridad Interna dei Estado, que per
mite la reclusión de personas por 
tiempo Indeterminado sin proceso 
judicial. Este decreto fue aplicado por 
última vez en forma masiva en 1976, 
cuando estalló un serio conflicto in
terno despuês de la muerte dei Pri
mer Ministro Tun Razak. En aquella 
oportunidad fueron arrestados dos 
Secretarios de Estado pertenecientes 
ai partido gobernante y varios diri
gentes de otros partidos polfticos. 

Guando el actual Primar Ministro, 
Mahathir, se hizo cargo dei gobierno, 
en 1981, prometió liberar los presos 
pollticos y liberalizar la vida dei pais. 
Sin embargo, una serie de leyes re
presivas, además dei Decreto de Se
guridad Interna, continúan en vigor: 
el permiso anual que deben requerir 
los diarios para continuar aparecien
do; el registro de las organizaciones 
pollticas; limitaciones ai derecho de 
los trabajadçires a organizarse y res· 
tricciones ai derecho de huelga; la 
prohibíción de realizar reunionas pú· 
blícas y manifestaciones durante la 
campana electoral, sin autorización 
policial. 

Los observadores extranjeros 
consideran que los dirigentes dei 
UMNO ai provocar los disturbios ra· 
ciales están "estimulando el conflicto 
para obligar ai gobierno a declarar el 
'estado de emergencia". En tal su· 
puesto, Mahathir y sus seguidores 
pueden prescindir de la Justicia y re· 
primir aún más violentamente a sus 
crlticos para asegurar la contínuic1ad 
en el pocler dei "Grupo A". • 



IDIAS 
Eduardo Galeano 

EI tigre azul y IJUe~tra ti~rra pr_o~e~ida 
AI aproxinarse la fecha en que se cumplen cinco siglos de la !legada de 

los espafloles a América, el escritor uruguayo considera oportuno recordar 
cót'oo encaraban la vida los pueblos que habHaban el continente 

N i leyenda negra, ni leyenda 
rosa. Los dos extremos de 
esta oposición, falsa oposi

ción, nos dejan fuera de la Historia: 
nos dejan fuera de la realidad. Am
bas interpretaciones de la conquista 
de América revelan una sospechosa 
veneración por el tiempo pasado, 
fulgurante cadáver cuyos resplan
dores nos encandilan y nos encegue
cen ante el tiempo presente de las 
tierras nuestras de cada dia. La le
yenda negra nos propone la visita ai 
Museo dei Buen Salvaje, donde po
demos echarnos a llorar por la ani
quilada felicidad de unos hombres de 
cera que nada tienen que ver con los 
seres de carne y hueso que pueblan 
nuestras tierras. Simétricamente, la 
leyenda rosa nos invita ai Gran Tem
plo de Occidente, donde podemos 
sumar nuestras voces ai coro univer
sal, entonando los himnos de cele
bración de la gran obra civilizadora 
de Europa, una Europa que se ha 
derramado sobre el mundo para sal
vario. 

La leyenda negra descarga sobre 
las espaldas de Espana, y en menor 
medida sobre las de Portugal, la res
ponsabilidad dei inmenso saqueo 
colonial, que en realidad benefició en 
mucho mayor medida a otros pafses 
europeos, y que hizo poslble el de
sarrollo dei capitalismo moderno. La 
tan mentada "crueldad espaiiole" 
nunca existió: lo que si existió, y 
existe, es un abominable sistema que 
necesitó, y necesita, métodos crueles 
para imponerse y crecer. Simétrica
mente, le leyenda rosa mlente la 
historia, elogia la infamia, llama "e
vangelización" ai despojo más colo
sal de la historia dei mundo y calum-
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nia a Dios atribuyéndole la orden. 
No, no: ni leyenda ne9ra, ni le

yenda rosa. Recuperar la reafidad: ése 
es e/ desaffo. Para cambiar la realidad 
que es, recuperar la realidad que fue, la 
mentida, escondida, traicionada rea
lidad de la historia de América. 

Se nos vienen encima cataratas de 
discursos de buen sonar y ceremo
nias de buen ver: se acercan los qui
nientos anos dei llamado Descubri
miento. Creo que Alejo Carpentier no 
se equivocó cuando dijo que éste ha 
sido el mayor acontecimiento de la 
historia de la Humanidad. Pero me 
parece a todas luces evidente que 
América no fue descubierta en 1492, 
dei mismo modo que las legionas 
romanas no descubrieron Espafta 
cuando la invadieron 
en el alio 218 antes de 
Cristo. Y tamblen me 
parece evidente de toda 
evidencia que ya va 
siendo hora de que 
América se descubra a 
si mlsma. Y cuando di
go América, me refiero 
principalmente a la 
América que ha sido 
desptj ada de todo, 
hasta dei nombre, a lo 
largo de los cinco si
glos dei proceso que la 
puso ai servido dei 
progreso ajeno: nues
tra América Latina. 

testimonio dei pesado y a la vez en- tierra como madre y no como lnsu
cienden fuegos alumbradores dei mo de producción y fuente de rente. 
camlno. Si los valores que altos en- A la lev capitalista de la ganancia, 
carnan no tuvieron mâs que un valor oponen la vida comparttda, la reci
arqueológico, los índios no seguirían procidad, la ayuda mutua, que ayer 
siendo ot:j eto de encarnizada repre- lnspiraron a Tomés Moro para crear 
sión, ni estarían los dueftos dei poder su utopía y hoy nos ayudan a descu
tan interesados en divorciarlos de la brir la imagen americana dei socia
lucha de clases y de los movimientos lismo, que hunde en la tradición co-
poputares de liberación. munitaria su més honda raíz. 

No soy de los que creen en las A mediados dei siglo pesado, un 
tradiciones por ser tradiciones: creo jefe índio, llamado Seattle, advirtió a 
en las herencias que multiplican la li- los funcionarios dei gobierno de los 
bertad humana, y no en las que la Estados Unidos: "AI cabo de varios 
enjaulan. Parece obvio aclararlo, días, el moribundo no siente el hedor 
pero nunca estâ demés: cuando me de su propio cuerpo. Centinúen us
refiero a las remotas voces que desde tedes contaminando su cama, y una 
el pasado nos ayudan a encontrar noche morirén sofocados por sus 
respuesta a los desafíos dei tiempo propios desperdícios". EI jefe Seattle 

FolOIJ: c1audf11Andu/11rtambién dijo: "Lo que 
ocurre a la tierra, 
ocurre a los hjjos de la 
tierra". Yo acabo de 
escuchar esta misma 
frase, exactamente la 
misma, de boca de 
uno de los indios ma
yas-quichés, en una 
película documental 
recientemente filmada 
en las montaõas de lx
cân, en Guatemala. En 
este testimonio, los in-

ar'!~----,, dios mayas, persegui
dos por el ejército, ex
plican asr la caoería 
que su pueblo padece: 

Este necesario des
cubrimiento, revela
ción de la cara oculta 
bajo las máscaras, pa
sa por el rescate de al-

lndios xikrin: "recuperar la realidad, éste es e/ desaffo" 

"Nos matan porque 
trabajamos juntos, 
comemos juntos, vi
vimos juntos, softamos 
juntos". 

gunas de nuestras tradiciones más 
antiguas. Es desde la esperanza, y no 
desde la nostalgia, que hay que reivin
dicar el modo comunitario de produc
ción y de vida, fundado en la solidaridad 
y no en la codicia, la relación de identi
dad entre el hombre y la naturaleza y 
las viejas costumbres de libertad. No 
existe, creo, mejor manera de rendir 
homenaaje a los índios, los primeros 
americanos, que desde el Ártico 
hasta la Tierra dei Fuego han sido 
capaces de atravesar sucesivas cam
paftas de extermínio y han manteni
do viva su identidad y vivo su men
saje. Hoy dia ellos continúan brin
dando a toda América, y no sólo a 
nuestra América Latina, claves fun
damentales de memoria y profecia: dan 
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presente, no estoy proponiendo la 
reivindicación de los ritos de sacrifí
cio que ofredan corazones humanos. 
a los dioses, ni estoy haciendo el elo
gio dei despotismo de los reyes incas 
o aztecas. 

En cambio, estoy celebrando el 
hecho de que América pueda encon
trar, en sus más antíguas fuentes, sus 
más jóvenes energias: e/ pasado dice 
cosas que interesan ai futuro. Un sis
tema asesino dei mundo y de sus ha
bitantes, que pudre el agua, aniquila 
la tierra y envenena el aire y el alma, 
está en violenta contradicción con 
culturas que creen que la tierra es 
sagrada porque sagrados somos no
sotros, sus hijos: esas culturas, des
preciadas, ninguneadas, tratan a la 

,oué oscura amenaza irradian los 
índios de las Américas, quê amenaza 
porfiadamente viva a pesar de los si· 
glos dei crimen y el desprecio? lOué 
fantasmas exorcizan los verdugos? 
,quê pánicos? 

A fines dei siglo pesado, para jus
tificar la usurpación de las tierras de 
los índios sioux, el Congreso de los 
Estados Unidos declaró que "la pro
piedad comunitarla resulta peligrosa 
para el desarrollo dei sistema de libra 
empresa". Y en marzo de 1979, se 
promulgó en Chile una ley que obliga 
a los lndios mapuches a parcelar sus 
tierras y a convertirse en pequenos 
propietarios desvinculados entre si: 
entonces el dictador Pinochet explicó 
que las comunidades son incompati-



bles con el progreso de la economia 
nacional. EI Congreso norteamerica
no no se equivocó. Tampoco se 
equivocó el general Plnochet. Desde 
el punto de vista capitalista, las culturas 
comunitarias, que no divorcian ai hom
bre de los demás hombres ni de la natu
rsleza, son culturas enemigas. Pero el 
punto de vista capitalista no es el único 
punto de vista poslble. 

Desde el punto de vista dei proyecto 
de una socfedad centrada en la solida
rldad y no en el dinero, estas tradicio
nes, tan antiguas y tan futuras, son una 
parte esencial de la más genuína identi
dad americana: una energia din;jmfca, 
no un peso muerto. Somos ladrillos de 
una casa por hacer: esa identidad, 
memoria colectiva y tarea comparti
da, viene de la historia 
y a la historia vuelve 
sin cesar, transfigura
da por los desafios y 
las necesidades de la 
realidad. Nuestra 
identidad está en la 
histoda, no en la bio
logfa, y la hacen las 
culturas, no las razas: 
pero está en la historia 
viva. EI tiempo pre
sente no repite el pa
sado: lo contiene. Pe
ro, tde qué huella9 
arrancan nuestros pa
sos? Cuáles son las 
huellas más honda
mente marcadas en las 
tierras de América? 

cristianismo por verdad única. Esta 
es la misma historia oficial, ai fin y ai 
cabo, que nos cuenta la "reconquis
ta" de Espana por los cristianos con
tra los invasores "moros", tramposa 
manera de descalificar a los espano
les de cultura musulmana que lleva
ban siete siglos viviendo en la penín
sula cuando fueron expulsados. La 
expulsión de estos presuntos "mo
ros", que de moros no tenfan uh pe
lo, junto a los espanoles de religión 
judia, senaló la victoria de la intole
rancia y dei latifundio y selló la ruina 
histórica de aquella Espana que des
cubrió y conquistó América. Algunos 
anos antes de que fray Diego de 
Landa, en Yucatán, arrojara a las !la
mas los libros de los mayas, el arzo-

alma y razón, pero bendijo el crimen 
y el saqueo: ai fin y ai cabo, los índios 
eran personas, pero personas poseí
das por el demonio y, por lo tanto, 
no tenían derechos. Los conquista
dores actuaban en nombre de Dios, 
para extirpar la idolatria, y los índios 
daban continuas pruebas de irreme
diable perdición y motivos induda
bles de condenación. los índios no 
conocían la propiedad privada. No 
usaban el oro ni la plata como mo
neda, sino para adornar sus cuerpos 
o rendir homenaje a sus dioses. Esos 
dioses falsos estaban a favor dei pe
cado. Los índios andaban desnudos: 
el espectáculo de la desnudez, decía 
el arzobispo Pedro Cortês Larraz, 
provoca "mucha lesión en el cere-

En general, nues
tros países, que se ig
noran a sf mismos, ig

bro". EI matrimonio 
no era indisoluble en 
ningún lugar de Amé
rica y la virginidad no 
tenía valor. E n las 
costas dei mar Caribe, 
y en otras comarcas, la 
homosexualidad era 
libre y ofendia a Dios 
tanto o más que el ca
nibalismo en la selva 
amazónica. Los indios 
tenían la malsana 
costumbre de banarse 
todos los días y, para 
colmo, crelan en los 
suer'ios. Los jesuítas 
comprobaron, así, la 
influencia de Satán 
sobre los indios dei 
Canadá: esos indios 

"Crao en tas herenclas que muffipllcan la fíbertad humana, no en /85 que la Mfaufan" eran tan diabólicos 

noran su propia historia. EI estatuto 
neocolonial vacía ai esclavo de histo
ria para que el esclavo se mire a si 
mismo con los ojos dei amo. Se nos 
ensena la historia como se muestra 
una momia, fechas y datos despren
didos dei tiempo, irremediablemente 
ajenos a la realidad que conocemos y 
amamos y padecemos: y se nos ofre
ce una versión dei pasado desfigura
da por el elitismo y el racismo. Para 
que Ignoremos lo que podemos ser, 
se nos oculta y se nos miente lo que 
fuimos. 

La historia oficial de la conquista 
de América ha sido contada desde el 
punto de vista dei mercantilismo ca
pitalista en expansión. Ese punto de 
vista tiene a Europa por centro y ai 
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bispo Cisneros habfa quemado los li
bros islâmicos en Granada, en una 
gran hoguera purificadora que ardió 
varios dias. 

La historia oficial repite las coar
tadas ideológicas que usaron los 
usurpadores dei suelo y el subsuelo 
de América; pero, mal que le pese, 
ella misma revela la realidad que la 
contradice. Esa realidad, quemada, 
prohibida, mentida, asoma sin em
bargo en el estupor y el horror, el es
cândalo y también la admiración de 
los cronistas de lndias ante esos se
res jamás vistos que Europa, aquella 
Europa de la lnquisición, estaba 
"descubriendo". 

La lglesia admitió, en 1537, que 
los indios eran personas, dotadas de 

que tenían intérpretes 
para traducir el lenguaje simbólico de 
los suer'ios, porque ellos creían que el 
alma habla mientras el cuerpo duer
me y que los suer'ios expresan deseos 
no realizados. Los íroqueses, los 
guaraníes y otros indios de las Amé
ricas elegían a sus jefes en asam
bleas, donde las mujeres participa
ban a la par de los hombres, y los 
destituían si se volvían mandonas. 
Poseldo sin duda por el demonio, el 
cacique Nicaragua preguntó quién 
había elegido ai rey de Espar'ia. 

"EI buen pescado aburre a la lar
ga, pero el sexo siempre es diverti
do", decían, dicen, los indios mehi
naku, en el Brasil. La libertad sexual 
echaba un insoportable olor a azufre. 
Las crónicas de lndias abundan en el 
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lndia bororo: ·somos ladnllos CHI una casa por hacer, memoria oolediva" 

escândalo de estas lujurias infernales, 
que acechaban en cualquier rincón 
de América más o menos alejado de 
los valles de México y el Cuzco, que 
eran santuarios puritanos. La historia 
oficial reduce la realidad precolombi
na, en gran medida, a los centros de 
las dos civilizaciones de más alto ni
vel de organización social y desar
rollo material. Incas y aztecas esta
ban en plena expansión imperial 
cuando fueron derribados por los in
vasores europeos, que se aliaron con 
los pueblos por ellos sometidos. En 
aquellas sociedades, verticalmente 
dominadas por reyes, sacerdotes y 
guerreros, reglan rígidos códigos de 
costumbres, cuyos tabúes y prohibi
ciones dejaban poco o ningún espa
cio a la libertad. Pero aún en esos 
centros, que eran los más represivos 
de América, peor fue lo que vino 
después. Los aztecas, por ejemplo, 
castigaban el adulterio con la muerte, 
pero admitlan el divorcio por sola 
voluntad dei hombre o de la mujer. 
Otro ~ emplo: los aztecas tenlan es
clavos, pero los hijos de los esclavos 
no nacían esclavos. La boda eterna y 
la esclavitud hereditaria fueron pro
duetos europeos que América im
portó en el siglo XVI. 
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En nuestros dias, la conquista 
continúa. Los índios siguen expiando 
sus pecados de comunidad, libertad y 
demás insolencias. La misión purifi
cadora de la Civilización no enmas
cara ahora el saqueo dei oro, ni de la 
plata: tras las banderas dei Progreso, 
avanzan las legionas de los piratas 
modernos, sin garfio, ni parche ai 
tj o, ni pata de paio, grandes empre
sas multinacionales que se abalanzan 
sobre el uranio, el petróleo, el niquei, 
el manganeso, el tungsteno. Los in
dios sufren, como antano,la m~ldi
ción de la riqueza de las tierras que 
habitan. Hablan sido empuJados ha
cia los suelos áridos; la tecnologia ha 
descubierto, debajo, subsuelos fértiles. 

"La conquista no ha terminado", 
proclamaban alegremente los avisos 
que se publicaban en Europa, hace 
siete anos, ofreciendo Bolívia a los 
extran1eros. La dictadura militar 
brindaba las tierras más ricas ai me
jor postor, mientras trataba a los in
dios bolivianos como en el siglo XVI. 
E n el primer período de la conquista, 
se obligaba a los indios, en los do
cumentos públicos, a autocalif,carse 
asl: "Yo, miserable índio .. :: Ahora, 
los índios sólo tienen derecho a exis
tir como mano de obra servil o atrac-

clón turística. 
"La tierra no se vende. La tierra es 

nuestra madre. No se vende a la ma
dre. tPor quê no le ofreoen cien mil
tones de dólares ai Papa por el Vati
cano?'' decfa recientemente uno de 

.los jefes siou><, en los Estados Uni-
dos. Un siglo antes, el Séptimo de 
Caballerra había arrasado las Black 
Hllls, territorio sagrado de los siou><, 
porque contenían oro. Ahora, las 
corporaciones multinacionales e><
plotan el uranio, aunque los siou>< se 
niegan a vender. EI uranio está enve
nenando los rios. 

Hace algunos anos, el gobierno de 
Colombia dJ b a las comunidades in
dias dei valle dei Cauca: "EI subsuelo 
no es de ustedes. EI subsuelo es de la 
nación colombiana". Y acto seguido 
entregó el azufre a la Celanese Cor
poration. AI cabo de un tíempo, sur
gió en el Cauca un paisaje de la luna. 
Mil hectáreas de tierras indias que
daron estériles. 

En la Amazonia ecuatoriana, el 
petróleo desaloja a los índios aucas. 
Un helicóptero sobrevuela la selva, 
con un altoparlante que dice, en len
gua auca: "Ha llegado la hora de 
partir ... " Y los índios acatan la vo
luntad de Dios. 

Desde Ginebra, en 1979, advertia 
la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas: "A menos 
que cambien los planes dei gobierno 
dei Brasil, se espera que la más nu
merosa de las tribus sobrevivientes, 
dEj ará de e><istir en veinte anos". La 
Comisión se referia a los yanomanis, 
en cuyas tierras amazónicas se habla 
descubierto estano y minerales raros. 
Por el mismo motivo, los indios 
nambiquara no llegan ahora a dos
cientos, y eran quince mil a principios 
de este siglo. Los lndios caen como 
moscas ai contacto con las bacterias 
desconocidas que los invasores 
traen, como en tiempos de Cortês y 
de Pizarro. Los desfoliantes de la 
Dow Cherrical, arrojados desde los 
aviones, apresuran el proceso. Cuan· 
do la Comisión lanzó su patética ad· 
vertencia desde Ginebra, la Funai, 
organismo oficial destinado a la 
protección de los indios en Brasil, 
estaba dirigido por dieciséis corone· 
les y daba trabajo a catorce antropó· 
logos. Desde entonces, los planes dei 
gobierno no han cambiado. 

En Guatemala, en tierras de los 



quichés, se ha deséu
bierto el mayor yaci
miento de petróleo de 
América Central. En la 
década dei ochenta, ha 
ocurrido una matanza. EI 
ejército -jefes mestizos, 
soldados indios- se ha 
ocupado de bombardear 
aldeas y desalojar comu
nidades para que expfo
ren y exploten ef petróleo 
la Texaco, la Hlspanoil, la 
Getty Oi/ y otras empre
sas. Ef racismo brinda 
coartadas ai despojo. De 
cada diez guatemaltecos, 
seis son indios, pero en 
Guatemala la palabra 
"indio" se usa como in
sulto. 

los cuarteles se opera la 
metamorfosis: primero 
los convierten en cucara
chas, después en aves de 
presa. F'or fin ofvidan que 
toda vida es sagrada y se 
convencen de que ef 
horror está en ef orden 
natural de las cosas. 

EI racismo no es un 
triste privilegio de Gua
temala. En toda América, 
de norte a sur, la cultura 
dominante admfte a los ín
dios como objetos de estu
dios, pero no los reconoce 
como su/etos de historia: 
fos índios tienen folklore, no 
cultura; practican supersti
ciones, no religiones; ha
blan dialectos, no lenguas; 
hacen artesanfas, no arte. Desde que llegué- a 

Ciudad de Guatemala por 
primara vez, sentí que 
estaba en un país extran
jero de sr mismo. En la 
capital, sófo conocl una 
casa verdadaramente 
guatemalteca, con bellos 
muebles de madera, 
mantas y tapices indíge
nas y vajilla de cristal o 
barro hecha a mano: una 
sola casa no invadida por 
los adefesios de plástico 
estilo Miami: era la casa 
de una profesora france

EI tigre azul de los guaranfes hanf nacer un mundo sin culpa nl prohiblclón 

Ouizás la próxima ce
febración de los quinien
tos aríos pueda servir 
para ayudar a dar vuefta 
las cosas, que tan patas 
para arriba están. No 
para confirmar ef mundo, 
contribuyendo ai auto
bombo, ai autoelogio de 
los duerios dei poder, si
no para denunciarlo y 
cambiarlo. Para eso ha
bría que celebrar a los 
vencidos, no a los vence
_ dores. A los vencidos y'a 

sa. Pero basta afejarse un poco de la 
capital, para descubrir las verdes ra
mas dei viejo tronco maya, milagro
samente alzado a pesar de los impla
cables hachazos sufridos ano tras 
ano, sigfo tras sigfo. La cfase domi
nante, dominada por ef mal gusto, 
considera que los bellos trajes indí
genas son ridículos disfraces sófo 
apropiados para el carnaval o ef mu
seo, dei mismo modo que prefiere 
las hamburguesas a los tamafes y la 
Coca-Cola a los jugos naturales de 
fruta. Ef pais oficial, que vive dei país 
real pero se avergüenza de él, qui
siera suprimirlo: considera a las len
guas nativas meros ruídos guturales, 
Y a l a religión nativa, pura idolatria, 
porque para los indlos toda tierra es 
lglesia y todo bosque, santuarlo. 

Cuando el ejército guatemalteco 
Pasa por las aldeas mayas, aniqui
lando casas, cosechas y animales, 
dedica sus majores esfuerzos a la 
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sistemática matanza de nirios y de 
ancianos. Se matan nirios como se 
queman las mifpas hasta la raiz: 
"Vamos a dejarlos sin semilfa", expli
ca ef coronel Horacio Mafdonado 
Shadd. Y cada anciano alberga un 
posible sacerdote maya, portavoz de 
la imperdonable tradición comunita
ria. Los mayas todavía piden perdón 
ai árbol, cuando tienen que derri
barlo. 

La represión es una cruel ceremo
nia de exorcismo. No hay más que 
mirar las fotos, las caras de los ofi
ciales y los grandes figuronas: estos 
nietos de índios, desertores de su 
cultura, suerian con ser George. Cus
ter o Buffalo Bill y ansían convertir a 
Guatemala en un gigantesco super
mercado. tY los soldados? lAcaso no 
tienen las mismas caras de sus vfcti
mas, ef mismo cofor de piei, ef mis
mo pelo? Ellos son índios entrenados 
para la humilfaclón y la ~iolencia. En 

quienes con ellos se identificaron, 
como Bernardino de Sahagún, y a 
quienes por ellos vivieron, como 
Bartofomé de Las Casas y Antonio 
Vieira y a quienes por elfos murieron, 
como Gonzafo Guerrero, que fue ef 
primer conquistador conquistado y 
acabó sus días peleando dei fado dos 
índios, hermanos elegidos, en Yucatán. 

Y quizás asf podamos acercar un 
poquito ef dia de justicia que los 
guaraníes, perseguidores dei paraíso, 
esperan desde siempre. Creen los 
guaranfes que ef mundo quiere nacer 
de nuevo y por eso suplica ai Padre 
Primero que suefte ai tigre azul que 
duerme bajo su hamaca. Creen los 
guaranfes que alguns vez ese tigre 
justiciero romperá este mundo para 
que otro mundo, sin mal y sin 
muerte, sin culpa y sin prohibición, 
nazca de sus cenizas. Creen tos gua
raníes, y yo también, que la vida bien 
merece esa fiesta. • 
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CIINCIA Y TICNOlOGIA 

La lección de las semillas 
Las trasnaclonales se servlrán de los genes para continuar !m acumulacfón 

de poder y riqueza en los anos 90 

tas, animales o microorga. 
nismos. En la revolución 
verde trabajaron 830 cientffi. 
cos: en la revolución génica 
trabajaron 5.000. En la re· 
volución verde se invirtieron 
330 millones de dólares por 
ano; en la revolución génica 
hasta 1980 se llevaban ln· 
vertidos doce mil millones 
de dólares. 

Un gran negocio 

La biotecnologia demuestra que, a nlvel genético, ya no se distingue un animal de una planta 

Según Mooney, la She/. 
/, la Mobif Oíl y la British Pe
troleum consultaron ai lnsti· 
tuto de T ecnologla de Mas· 
sachussets sobre la conve· 
niencia de invertir en nuevas 
áreas de tecnologia a co· 
mienzos de la década dei 70. 
La respuesta fue el suminis· 
tro de genes de animales y 

Marfa Isabel Sanz 

L 
os recientes avances en bio
tecnologia y su apropiación 
por parte de grandes empre-

sas generan mecanismos de domina
ción más poderosos que los estahle
cidos por la revolución verde 20 anos 
atrás. EI alerta fue dado por el profe
sor canadiense Patrick Mooney1 ante 
el plenario dei XII Seminario Pana
mericano de Semillas, realizado re
cientemente en Montevideo. La bio
tecnologla, y en particular la ingenie
rla genética, permiten hacer combi
naciones de caracterlsticas animales 
o vegetales que rompen las barreras 
interespeclficas y que, por lo tanto, 
jamás se hubieran dado en la nat.u
raleza. EI gene que determina la 
fosforescencia en una luciérnaga fue 
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transferido con êxito ai tabaco por 
cientlficos de la Universidad de Cali
fornia. Ahora se puede ver brillar en 
la noche a la plantación. Cientlficos 
canadienses lograron incorporar a 
plantas de avena genes de ratón, que 
mejoraron la absorción dei agua por 
parte dei cultivo. Genes humanos 
fueron transferidos a chanchos, per
mitiendoaumentar la producción de 
jamón. 

Es1as experiencias demuestra que 
a nivel genético ya no puede distin
guirse entre una planta, un animal o 
un microorganismo. Es posible reali
zar cualquier çombinación y producir 
seres vivos de todo tipo. 

La revolución verde iniciada en la 
década dei 60 se centró en el trigo, el 
malz y el arroz, que constituyen el 
75% de la dieta mundial en cereales. 

La revolución génica puede abar
car cualquier combinación de plan-

plantas. Podrla esperarse la 
expansión dei mercado de semillas 
por encima de los 50 millones de 
dólares y como si eso fuera poco las 
aplicaciones agrícolas de las nuevas 
tecnologias podrlan abrir nuevos 
mercados capaces de captar 100 mil 
millones de dólares adicionales hacia 
fines de siglo. 

A través de técnicas de cultivo de 
tejidos se podrán llevar los rendi· 
mientos de cana de azúcar de las 70· 
90 toneladas por hectárea actuales a 
150-200 toneladas por hectárea, y los 
rendimientos dei tomate de 20-40 a 
60-100 toneladas por há. 

Pero a las trasnacionales no les 
interesa desarrollar variedades de 
plantas que crezcan sin necesidad de 
fertilizantes, de riego o de plaguici· 
das. AI contrario, no buscan resisten· 
eia a las plagas sino a los plaguicidas. 
Las comparilas internacionales tienen 
en marcha 79 provectos para otorgar 



a distintos cultivos resistencia a los 
pesticidas.SI Clbs-Geigy logra de
sarrollar una variedad que sobreviva 
a la atrazina, el mercado para este 
producto se verá incrementado en 
más de 125 millones de dólares por 
ano. Si la Monsanto consigue crear un 
cultivo que tolere el glifosfato, au
mentará su mercado en 150 millones 
de dólares. EI mercado para varieda
des resistentes a pesticidas está esti
mado en 3.100 millones de dólares 
,>0r por ano para mediados de la 
próxima década y en 6.000 millones 
para el ano 2000. 

Es mucho más barato adaptar una 
planta a un producto químico que 
reallzar la operación inversa. Produ
cir una nueva variedad cuesta dos 
millones de dólares. Formular un 
nuevo herbicida cuesta 40 millones. 
De las diez empresas que controlan 
el mercado mundial de semillas, 
ocho producen agroqufmicos; y las 
diez empresas que encabezan el rsn
king como vendedoras de agroqulmi
cos tienen, sin excepción, actividad ' 
en el rubro semillas. Desde fines de 

En noviembre dei ano pasado los 
productores de vainilla de Madagas
car buscaban compradores. Setenta 
mil agricultores de la isla perdieron 
su principal fuente de ingresos cuan
do una comparifa de Texas logró 
producir en laboratorio la vainilla 
natural. En la actualidad, el mundo 
industrializado puede sustituir 14 mil 
millones de dólares que antes eran 
gastados en importaciones de mate-

recursos de la agricultura. Si miles de 
personas mueren en Nicaragua por 
una enfermedad determinada, la 
opinión pública se va a preguntar 
quê pasa. Pero si los cultivos de café 
o algodón se pierden por causa de 
alg1.ma. peste, el gobierno sandinista 
puede caer sin que se· pueda probar 
que hubo intervención externa. 

EE UU destinó 34 millones de 
dólares a la 'defensa' contra la guerra 

la década dei 60 las empresas que 
han tenido mayor incidencia en la 
compra de firrpas semilleras han sido 
precisamente las petroquímicas y 
farmacêuticas (ver en cuademos dei 
tercer mundo nQ 100 "Manipulando 
genes"). De las 10 empresas que controlan el mercado de semillas, 8 producen agroquimicos 

Sustítución de meterias primas 

La nueva estrategia de las coom
panlas está dirigida a la producción 
de embriones. Se venden protegidos 
por pequenas cápsulas que contienen 
fertilizantes, fungicidas y herbicidas, 
prontos para colocar en la tierra. Este 
procedimiento ya se usa para el apio, 
el tomate, la zanahoria y el pimiento 
verde, y está en estudio para el trigo, 
la cebada y el sorgo. EI agricultor se 
verá obligado a comprar todo junto. 

En octubre de 1986 los agriculto
res sudaneses estaban abocados a la 
introducción de goma arábiga ai 
mercado. AI ano siguiente, cuando se 
aprestaban a levantar la cosecha, una 
comparila neoyorquina anunció que 
habla desarrollado un proceso in
dustrial para próducir goma natural, 
incluso de mejor calidad que la dei 
campo. De un dia para otro quedó 
eliminado dei mercado el tercer pro
dueto de exportación de Sudán. 
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rias primas provenientes de los paí
ses subdesarrollados. 

la guerra biológica 

EI Departamento de Energia de 
Estados Unidos trabaja ahora en un 
mapeo ai detalle dei genoma huma
no, en el que lleva invertidos 3.000 
millones de dólares. Busca identificar 
cada uno de los puntos que afectan 
las caracterlsticas humanas, De esta 
forma, se podrán desarrollar enfer
medades que afecten a un solo grupo 
étnico, a un solo sexo o, más especí
ficamente, a un único grupo de edad 
para determinado sexo dentro de un 
grupo étnico, afirmó el Departa
mento de Energia que, por otra par
te, admitió el objetivo bélico de los 
estudios. 

Pero el mayor peligro reside en el 
ataque a los cultives. Nicaragua lo 
sabe y por eso destina a la conserva
ción génica más de la mitad de los 

biológica en 1986. Cabe destacar que 
los medios de defensa contra la 
guerra biológica son los mismos me
dios que se utilizan para las 
agresiones. 

Cuando se dieron cuenta de que 
para dominar el mundo hay que ma
nipular la vida y que los genes son 
sus palancas de control, las trasna
cionales se lanzaron a acaparar los 
recursos genéticos. Para apropiarse 
de estos materiales utilizaron el sis
tema de protección de los derechos 
de autor y las patentes. 

Ya en 1830 el papa Gregorio IV 
habfa intentado establecer derechos 
de propiedad sobre todas las plantas 
de los jardines papales. Pero el pri
mer peso en ese sentido lo dió Hitler 
en Alemania: en 1934 impulsó un 
sistema que acordaba ai inventor, 
derechos más o menos exclusivos 
para fijar las condiciones de multipli
cación y venta sobre los productos de 
valor especial. 
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Pero recién 1'161 -proclamado por la 
FAO el ai'lo internacional de la se
milla- se celebró en Parfs la Conven
ción para la Protección de Nuevas 
Variedades de Plantas. En esa oca
sión, se llegó ai acuerdo de la Unión 
para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV), firmado inicial
mente por Alemania, Bélgica, Fran
cia, Palses Bajos e ltalia, y ai que 
posteriormente se sumaron Dina
marca, el Reino Unido, Suecia y Sui
za. Desde entonces, la UPOV pro
mueve el reconocimiento de dere
chos de propiedad sobre las nuevas 
variedades vegetales, aduciendo que 
los costas de lnvestigación y produc
ción en el mejoramlento genético 
deben ser recuperados, y que ya que 
se producen materiales de gran utill· 
dad para el mundo, este servicio de
be ser remunerado. 

La política cen1ral de la UPOV 
consiste en impulsar la adopción dei 
sistema de derechos de propiedad 
dei creador en todos los países dei 
mundo y uniformar criterios en el 
campo de la investigación para el re
gistro vegetal y el establecimiento de 
tarifas. Los representantes oficiales 
de la UPOV visitan periódicamente 
América Latina para promover su 
sistema. Ya en 1980 comenzó a di
fundir sus modelos de ley, especial
mente formulados para el T ercer 
Mundo. 

Un recurso estratégico 

Los recursos alimenticios serán en 
la década dei 90 lo que la energia fue 
en los anos 70 y 80, afirma el director 
de la Occidental Petroleum. Los con
sultores de empresas de Chicago 
sostienen que los productos agrope
cuarios representan un mercado po
tencial diez veces mayor ai de los 
productos farmacêuticos. Las trasna
cionales lo saben. 

En Estados Unidos se resta im
portancia a la creciente tendencia a la 
fusión de empresas porque ahora se 
producen 2.000 fusiones por ano y no 
6.000 como en la década pasada. 
Pero en ~ 73 el valor de las fusiones 
era de 11,8 millones de dólares por 
ano y en 1986 fue de 200 millones de 
dólares. De las 50 companfas mayo
res, presentes en el mercado de ali
mentos en 1971, sólo quedan 30. Las 
menores fueron incorporadas por las 
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empresas líderes. 
Las principales firmas semilleras 

dei mundo son por orden de inipor
tancia -seglln datos proporcionados 
por Enrique Estramil, investigador de 
fitotecnia de la Facultad de Agrono
mia dei Uruguay-: Royal Dutch Shell, 
Pioneer H/..Bred, Ssndoz, Cardo, De
kab-Pfizer y Ciba-Gelgy. Esta llltima 
es también la segunda en el rankíng 
mundial de empresas vendedoras de 
pesticidas; la Shell la tercera y la San
doz ocupa el 19ç lugar. A partir de fi
nes de la década dei 60 la Shell com
pró 68 empresas semilleras, Pione
er 39, Sandoz 37, Cardo 39, Dekafb 34 

Alimentos: el potencial dei futuro 

y Ciba-Geigy 26. 
Empresas de este tipo se apode

ran de segmentos cada vez mayores 
de los recursos genéticos sobre los 
que se asienta la seguridad alimen
taria mundial, presente y futura. 

tExisten alternativas? 

Nicaragua y Etiopla son dos bue
nos ejemplos de países dei Tercer 
Mundo que han conseguido estable
cer polfticas propias para contrar
restar el poder de las trasnacionales 
en el contrai de esta mataria prima 
estratégica. 

Nicaragua vierte a la conservación 
génica más de la mitad de los recur
sos que destina a la agricultura. 
Gasta más en recolección de material 

genético que Brasil. Sabe que de eso 
depende su segurldad alimentaria. 
Cuando EE UU impuso el embargo 
sobre alimentos, los nicaragüenses 
se dieron cuenta de que tenían que 
llegar a ser autosuficientes en esa 
mataria. Los técnicos empezaron a 
trabajar junto a los productores en la 
recolección de numerosas especles 
vegetales.Tradicionalmente importa
dora de semilla de poroto, Nicaragua 
logró exportar diversas variedades 
dei cultivo en un período de dos 
anos. Los cientfficos nicaragüenses t 
trabajan ahora en el cultivo de tejidos 
para el desarrollo de nuevas varieda
des de exportación y han iniciado la 
recolección de variedades de espe· I 
cies medicinales que hasta ahora sólo 
existen en estado silvestre. 

Etiopía sufrió una severa lección 
de la naturaleza acerca de las posibi· 
lidadas de la revolución yerde. Un 
millón de personas murió de hambre 
en 1985 a causa de una sequía. Las 
sequlas son frecuentes en Etiopla, 
pero no las hambrunas de este tipo 
porque el país siempre habfa podido 
mantener una buena reserva de gra· 
nos. EI hambre sobrevino porque el 
maíz híbrido prácticamente no se de
sarrolló en estos anos pasados. lLa 
razón? se necesitan grandes cantkla
des de agua para alcanzar los altos 
rendimientos anunciados. EI trigo no 
prodl.j o absolutamente nada. 

Sólo los agricultores que sem· 
braron sus propias semillas de sorgo 
y mijo -de bajo rendimiento pero 
adaptados a las condiciones cljmáti· 
cas de Etiopfa- tuvieron quê comer. 1 

La muerte llegó hasta donde habla 
llegado la revolución verde. 

Durante esa sequía se hizo una 
gran colección de las variedades na· 
tivas que en ese momento se estaban 
cultivando. Los científicos trabajaron 
con los agricultores en las zonas 
donde el desastre fue mayor, para 
asegurarse que la recolecclón fuera 
exhaustiva. Hoy, el país más pobre 
dei mundo tiene el mayor banco de 
genes dei planeta. Ha creado 12 cen· 
tros regionates de regeneración, para 
poner a disposición de los produc· 
tores sus propias semillcjs. • 

1 Palrlck MoCIMY os premio Nobel a11ernQtlvo d• 
la Paz para 1986. Ooeenre unlversllarlo on eoonomr, 
y aulor de los llbros •semll las de la Tterra• (1977) f 
"ta Ley do 1a·sem111e· (1983). 
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Una vl1lón sobre el futuro po
albte dei Uruguay: los recursos 
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Con esta obra de una lucidez 
aterradora, Cristina Perl Roal 
• destaca como una de 111 
majores escritoras uruguayas y 
lltll\oamertcanaa a la par de 
Eduardo Galeano y Jullo Cor
dzar. 

Ahora todos los suscriptores 
de nuestra revista tienen 

derecho a un descuento 
especial de 200/4 en la compra 

de los libros cuya reseiia 
aparece en esta secclón No 

plerda tiempo. Aproveche la 
oferta y . .. buena lectura. 
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Juan Carlos Onetli 
µor Omar Prt~go 

JUAN CARLOS ONETTI 
OmarPrago 

URUGUAY'l7 
Instituto cte Economia- F_,,, 
HO pjp. - Nf 4.500 
U$S 19 

LORD PONSONBY Y LA 
INDEPENDENCIA DEL 
URUGUAY 
Lula E. Coronel Maldonado 
ProY9CCIOn, 1117, 114 P'9L 
U$84.50 

Pormenorizado an•Hsla de las 
circunstancias que provocaron 
la conatftuclón lnstltuclonal de 
la "patrla chica" denominada 
Rep(lbtlca Oriental dei Uru
guay. 

TENDENCIAS RECIENTES 
DE LA ECONOMIA 
URUGUAYA 
Danllo Aslorl 

Triice, 1917, 121 S,,p. 
u•s1.- la economia uruguaya es ana
EI ensayo de Omar Prego es, ' llzada por un lmportandslmo 
desde muchos puntos de vista, grupo de economistas nacfo
tmpec:abte. las experienclas nates V ext~aJeros. Un votumen 
dlrectas con Onettl, tos enfo- lmpresclnd1ble para un an•11111 
ques crftlcos y las citas, resul- dei Uruguay actual. 

FundaclOn cte Cultura 
Unlwnt1arla. c1muR, 1981, 
100 pqlnaa - Nf 900 U$S 
1.-

la economia uruguaya ha ex
perimentado cambio, rele
vantes en los. alloa m•s n,
clentes. Este an•llsls procura 
destacar 101 rasgos funda · 
mentales de esos cambios, con 
la lntenclón de contribuir a la 
lnterpretaclón de las tenden· 
elas estructurales de la econo· 
mfa. 

tan sumamente aproplados. 
Dentro de todo este andamlaje 
que construye un llbro forml
dable, aurge un anecdotario 
vivo que da vida a casl todos 
los puntos de vista de Prego. 
logra cambiar et rumbo de los 
ensayos conocldos sobre fite• 
ratura, a veces tan sesudos que 
desaparece el ,calor humano. 
Es en suma, un ensayo y un 
n,protaje que ensambla ta 
amenldad con la profundl
dad.(Enrtque Estr•zulas). 

tORD PONSONBY 
Yl.A 

INDEPENDl1~CIA 
DEL URUGUAY 

DERECHOS HUMANOS 
Lul1 Pensz Agulrre/Ju1n Joaf 
Mo1ea 
Triice, 1917, 253 _,.... 
U$S7.-

LOS DERECHOS 
HUMANOS 
EN EL •oTRO PAIS• 
Daniel Baberh/Luls 
FrontllralE...-10 Zatflto
nl/Juen C.DorrJ:R.":'EUa 
Neuman/Alfnldo 
PuntDIUrEdlto..., 1917, 
211 P'p.-Nf 1.570 

Locura, vlolencla spclal y po
breza son temas que, desde 
una nueva perspectiva de los 
derechos humanos, logran 

"Este trabajo pedagógico so- transformarse en tn,s laceran
bre Derechos Humanos, entre- tea llagas que la socledad ne
ga a travds de pautas metodo- · ceslta reconocer como parte 
lógicas una vlslón concreta 10- lnseparable de sf mtsma. Para 
bre los derechos de la persona ello hay que comenzar a tran
Y de los pueblos y su proble- altar sln prejulclos por el "otro 
mdtica en nuestros df11. Es un pafs", el de los plbes de la 
Intento por recuperar ai hom- calle, los presos soclales, los 
bre en su solldaridad ·y 1u con- "locos" V los drogadlctos. 
vivencia constructlva", co- Mundo sorprendente, rico en 
menta en el prefacio Adolfo dlgnldad V esperanzas de sa
Pdrez Esquivei. ber que no todo ettd perdido ••• 



OLOF PALME: SUECIA Y 
AMERICA LATINA 
ANTOLOGIA DE 
DOCUMENTOS 
POLITICOS 
Josl Goi\l, compilador 
Puntosur, 242 p,gs, N$ 3,800 
U$S16 

Una selecclón de artlculos, dis
cursos y declaraclones dei es
tadista socialdemócrata que 
permite apreciar su personall
dad y, a través de su acclón 
polltica, conocer tamblên ai. 
pueblo sueco, dei cual fue hijo 
dilecto. 

La balada 
de Johnny Sosa 

LA BALADA DE 
JOHNNYSOSA 
Marlo Delpdo Aparafn 
Banda Oriental, 72 p'gs. 
N$ 800 - U$S 4,50 

Entre los cuatro o cinco nom
bres de excelentes narradores 
surgidos en los dlffclles allos 
70 en el Uruguay, figurará, sln 
dudas, el de Mario Delgado 
Aparaln. Un narrador suma
mente original que enriquece 
su blbllograffa con este relato 
que ha tenldo excelente acogl
da de pC,bllco v critica. 

AMERICA LATINA EN 
ELSIGLO XX 
(Crónica Política NaclonaO 
Juan Manuel Casal 
Proyección, 1987, 84 pjgs. 
uss 3.50 

Un sucinlo pero completo 
análisis de los diversos movi
mientos neclonallstas que ca• 
racterlzaron la historia dei si• 
glo XX, realizado con una vl
slón continental. 

NOCIONES 
BASICASDE 
ECONOMIA 

HABLAN LOS OTROS. 
LOS HOMOSEXUALES. 
EttoN Plerri-Luclana 
Possamay 
Proyeccl6n, 1987, 72 p'gs. 
U$S3 

Con este Hbro se Inicia une 
serie en la cual destacados pe
rlodlstes, mediante entrevistas 
mõltlples, presentan un pano
rama de las diversas formas 

· que a§u'rtul la matg1nallded en 

REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
Fundaclón de Cultura 
Universltarla - Instituto de 
Clencias Soc:lales - 1987, 109 
p,gs. 
N$900 

La esfera de lo público; Parti
dos pollticos; Trabajo; Migra
ción; Mujer abordado por di
ferentes autores, desde J'urgen 
Habermas a Mercedes Quijano. 

el Uruguay. 
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PUNTO FINAL 
Amnlstfa o voluntad popular 
JOH L. Dlaz ColodNK'O y 
Mónica Abela 
Puntosur Editores. 1987, 
267 p6gs.- N$ 1.660 

-· ...._,_ f (' U 

INTRODUCCION AL 
ANALISIS DEL DISCURSO 
POLITICO 
Ricardo Vlscardl/Raquel 
Draz/S.ara López/lrene 
Madf•/Marlna Ad6 y Sylvla 
Cotta 
Fundaclón de Cultura 
Unlvenltarla, 1987, 86 p6gs. 
N$ 1,000 

EI anállsls dei Discurso ae ha 
convertido en un Instrumento 
prlvlleglado para el estudlo de 
los procesos ideológicos de 
naturaleza social. Este obra re

EI 23 de diciembre de 1986 los coge en une versl6n amplia y 
argentinos aslstieron a la clau- precisamente articulada, una 
sura de las promesas oflclales vislón general y objetiva dei 
.1e justicia para los responsa- conjunto de esta corriente teó
bles de la mayor tragedla vivi- rica de primara actualldad 
da por ese pais. La ley de olvi- Con ello, se abre ai lector u~ 
do dejaba atrás las denuncias · panorama condensado y so
del horror, pero la voluntad brio de un Provecto teórico 
popular es más fuerte que los que trasclende los Jnterrogan
ecuerdos de la cC,pula. Hablan tas acadêmicos para volcarse a 
algunos protagonistas. la práctlca social. 

NOCIONES BASICAS 
DE ECONOMIA 
Danilo Astorl 
Fundaclón de Cultura 
Unlversltarla, 1987, 59 pigs. 
N$ 350 

Texto de carácter lntroductorlo 
que anallze dos temas centra
les dei ámbitó de la economia, 
Por un ledo los rasgos funda, 
mentales de la teoria económi
ca v por otro te descrlpclón dei 
funclonamlento de un sistema 
económico, como formac16n 
hlstórlco-soclal concreta. 

Enort l'itrri • Luclaoa PO!<WIIIY 

EDUCACION PARA LOS 
MEDIOS ENLA 
FORMACION DEL 
COMUNICADOR SOCIAL 
Marra E. Hennoslla, Marlo 
Kaplón 
Fundaclón de Cultura 
Unlversltarla, 1987, 75 P'gt. 
N$600 USS 5. 

La periodista chilena M. Her· 
mosilla v el profesor de la LI· 
cenclatura de Clencias de la 
Comunicaclón de la Unlversl·, 
dad uruguaya, Marlo Kaplõn, 
con el auspicio de la Unesco 
publican en este llbro los prln· 
clpales resultados dei Semln1· 
rio sobre Educaclón para los 
Medlos, realizado en Montevl· 
deo dei 23 de marzo ai 3 de 
abril de este afio. 



alios 
deun 

• gen10 
EJ arqultecto que ldeó 
Brasllia llega a sus 80 

anos sln reducir el ritmo de 
trabajo; sorprende por su 
creatlvldad que no declina 

y está concentrado en 
el proyecto de construcclón 
de un Memorial de América 

Latina en San Pablo. 

A 
fines dei aiio pasado, Oscar 

Niemeyer recibió ai equipo de 
cuadernos dei tercer ·mund.o 

en su estudio dei barrio de Copaca
bana, en Rfo de Janeiro, para una 
charla sobre su obra y su experiencia. 
Nuestro director, Neiva Moreira, el 
editor dei Suplemento Brasiler'io, 
Procopio Mineiro y Walter Santos, 
nuestro fotógrafo, encontraron un 
hombre activo, con un rostro de 60 
anos, la energfa de quien tiene 40 y, 
en sus convicciones, la generosidad Las formas audaces dei Palacio do Planalto: la marca registrada de Oscar Niemeyer 

de los 20 anos. 

1,Cómo surgió su vocación 
por la arquitectura? 

- De dibujar; el dibujo está muy li
gado a la arquitectura. Eran dibujos 
comunas, retratos, nada relacionado 
estrictamente con la arquitectura. 
Esta opción fue posterior, después de 
casarme. No fue una elección deli
berada. Generalmente se elige la 
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profesión que resulta más práctica y 
accesible. En mi caso fue diferente: 
yo sentf una vocación por la arqui
tectura en si. 

1,Le gustan las matemáticas? 
- No, las detesto. Las matemáticas 

tienen más que ver con la ingeniería 
que con la arquitectura. La especiali
zación !lega a un punto tal, que es 
necesario optar entre las dos activi-

dades. Lo que el arquitecto necesita, 
y va adquiriendo con el tiempo y la 
experiencia, es dominar los aspectos 
técnicos para poder proponer nuevas 
soluciones a la ingenieria. 

1,Dejando de lado la modestia: Os
car, tiene Url. conciencia de la impor
tancia de su obra para la arquitectura 
mundial? 

- Creo que hice una contribución a 

tercer mundo - 4S 



Brasília: patrimonio de la humanidad 
DEI dia 7 de diciembre la 

UNESCO declaró a la capital 
dei Brasil, como patrimonio de la 
humanidad con lo cual quedarán 
preservadas las lineas urbanísticas 
(de lucio Costa) v arquitectónicas 
{de Oscar Niemever) de la primera 
ciudad contemporânea que alcan
za la categoria de monumento 
mundial. 

Aliviado con el resultado dei 
pleito que llevara ante la UNESCO 
dos anos atrás, el gobernador dei 
Distrito Federal, José Aparecido, 
consideró que la medida es una 
efectiva protección contra las 
amenazas de desfiguración de la 
ciudad: " Brasilia tiene ahora sobre 
si los ojos dei mundo". 

la arquitectura brasileõa, que hov es 
muv valorizada en el exterior. De
sarrollé provectos en Francia, ltalia v 
Argelia; eso la hizo conocida v le 
abrió un nuevo camino. En Paris. un 
arquitecto amigo dijo una vez en una 
conferencia que la arquitectura bra
sileõa es 1'unique branché indepen· 
díente de l'arquitecture contempora;ne". 
Es decir, el único camino indepen
diente de la arquitectura actual. Creo 
que esta innica su importancia. 

A partir de un rleterminado mo
mento, !lega a influenciar ai propio 
Le Corbusier. lndudablemente, una 
arquitectura que logra influencia r a 
un maestro como le Corbusier es 
importante. Un colega suvo afírmó 
que a partir de cierta época el gran 
arquitecto dejó un poco cfe lado ai 
ângulo recto para seguir una escuela 
qu·e venia dei exterior con gran ta· 
lento. 

Un estilo de formas más libres, un 
poco barrocas, que busca la belleza a 
través de una técnica más depurada, 
es lo que configura nuestra arqui
tectura. 

Las tres fases 

EI ediflcio dei Ministerio de Educa
ción, en Rro rte Janeiro, representa el 
encuentro de dos genios de la arqui
tectura moderna: Le Corbusier y Oscar 
Niemeyer. EI anteproyecto ... 

- EI provecto dei edificio es de le 
Corbusier. Nosotros. desde la comi-
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José Aparecido 

sión, colaboramos. Una colaboración 
que tuvo importancia, como por 
Eijemplo en la definición de la serie de 
columnas de diez metros de altura, 
en vez de las de cuatro. Ouien obser· 
ve el ecfificio de frente apreciará que 
fue una solución que contribuvó en 
mucho a la composición dei con
junto. 

Pero la gran contribución de aquel 
edifício es haber abierto los caminos 
de la arquitectura moderna: mostró 
que las columnas son una cosa nor
mal, que el frente de vicfrio es una 
cosa normal, que es una solución 
para los lugares más calurosos, que 
la construcción de terrazas y jardines 
constituve una recuperación de espa · 
cio. Todas estas ideas, que por en · 
tonces eran combatidas, comenzaron 
a ser aceptadas -rlespués de aquella 
construcción. Pero, específicamente. 
parn la arquitectura brasileõa me 
pare~e que fueron más importantes 
Pampulha, en la ciudad de Belo Hori· 
zonte, el ec'lificio de la Asociación 
Brasilefla de Prensa, en Rio de Ja
neiro v otras construcciones. Pam
pulha, por ejemplo, fue la contesta
ción ai ángulo recto: después, el pe· 
ríodo entre Pampulha v Brasília, la 
arquitectura más libre, la búsqueda 
de formas diferentes; v finalmente 
Brasilia, la estética arquitectónica, la 
importancia de la forma en si. 

En cuanto ai período de trabajos 
en el exterior, el op etivo fue mostrar 
el progreso de nuestra ingenieria, los 

Lúcio Costa 

grandes espacios, la arquitectura vin
culada a la técnica y explica.r ;implia
mente el nível que hablamos alcan· 
zado. 

Belleza v funcionalidad 

En cuanto a su obra en Brasília se 
rliscute hasta hoy la relacíón entre bel· 
feza y funcionalirlarl. <,Cómo responde 
Url. a sus cdticos? 

- No respondo. Son críticas pro
venientes de personas frustradas, 
enemigas de las formas más libres. 
En Europa nadie <li o nada de los 
edifícios que construí allá. Por el 
contrario; hice el provecto dei grupo 
Mondadori (en ltalia) v ahora dirijo la 
construcción de un segundo com· 
plejo para ellos. También diseflé la 
sede dei Partido Comunista Francês 
v ahora estov trabajando en la cons· 
trucción dei edifício dei diario comu· 
nista L'Humanité. 

En la historia de la arquitectura mun· 
dia/, Ud. debe ser uno de los arqu1/ec
tos qua más construyó. 1,0ué edificio 
destacada en e/ conjunto de su obra 
como el gran proyecto. 

- EI Memorial de América Latina, 
en San Pablo, en el que trabajo ac· 
tualmente. Es un provecto de técnica 
altamente depurada. EI edifício cur· 
vo, el Plenario, tiene una viga de 70 
mts y la bóveda va apovada directa· 
mente en la viga. la biblioteca tiene 
una viga de 90 metros, en la que se 



oyan las bóvedas prefabricadas. O 
sea que reduje los elementos es
tructurales a dos: viga y comple
mentos de la composición. 

t Qué representa su arquitectura en 
Is realldad brasilena7 

- En un país dominado por el 
hembre y la pobreza, sea Brasil o 
cualquier otro país subdesarroilado, 
le arquitectura pasa a un plano se
cundaria. Estamos hablendo de ar
quitectura, un tema de élltes lno? 
Pero tenemos en frente nuestro el 
problema dei hambre. Nosotros, los 
pequerioburgueses, nos ·extasiamos 
con las conquistas democráticas, la 
libertad de prensa, el derecho a la li· 
bre expresión, la legalidad. Pero las 
grandes masas no se enteran de eso; 
lo que quieren es comer. EI problema 
brasilerio es la miseria. Lo impor
tante, en mi opinión, es promover 
reformas estructurales, acabar con 
las diferencias entre pobres y ricos, 
construir un mundo más digno. 

Experiencia en el mundo árabe 

l Tuvo dificultades para lfevar sues
lffo hacia el mundo árabe, con las obras 
en Arg_elia? 

- No hubo dificultades, pues lo 
que caracteriza un estilo es el sistema 
de construcción. Hoy existe el hormi
gón armado, que posibilltó el estilo 
que practicamos, más llbre, buscan
do la curva. Esto ocurre siempre que 
se pueda utilizar hormigón armado. 
De manera que mi pasaje por el 
mundo árabe fue muy feliz, porque 
senti que en los países subdesarrol
lados existe un gran interés por 
construir edificios bellos, incluso para 
demostrar a los grandes centros oc
cídentales que también saben hacer 
esas cosas. En Argelia trabajamos 
con espacios abiertos de 50 metros. 
De modo que es una arquitectura vi
gorosa. Cuentan que Fidel Castro, 
cuando visitó Argel, exclamó impre
sionado: Oué espacio enorme! 

No quisimos !levar ai mundo ára· 
be una arquitectura tímida, sino algo 
osado. La búsqueda de la belleza 
siempre fue una característica de la 
arquitectura árabe. En Europa, por el 
contrario, hay más timidez, se 
discute más. 

, Tuvo Ud. cuidado de guardar una 
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EI Memorial de América Latina, provecto más reciente de Niemeyer 

referencia con la arquitectura árabe 
tradicional? 

- Usé muchos arcos. aunque sin 
ninguna preocupación con la arqui
tectura tradicional. EI objetivo fue 
mostrar que actualmente los árabes 
están ai tanto de la arquitectura con
temporánea, de sus nuevos métodos 
y que pueden utilizarlos. 

André Malraux dijo en una oportuni-

dad, que el elemento arquitectónico 
más bel/o de la Historia, después de la 
columna griega, eran las co/umnas dei 
Palacio da Alvorada, la residencia dei 
presidente de la República, en BrasiHa 
i, Oué nos puede decir ai respecto 

- Cuando comencé a construir la 
arquitectura de Brasília, mi preocu
pación era que en la propia estruc
tura estuviese delineada la arquitec
tura. Antes, cuando se terminaba un 

"Va a ser difícil, do~tôr" 
D Es tanta la miseria en este 

país, y los políticos se limitan 
a acciones paternalistas, casas po
pulares, etc ... Lo que los pobres 
quieren es un pedazo de terreno, 
un area de 10 por 10 para levantar 
un rancho. Es increfble en un país 
con las dimensiones dei nuestro. 
EI brasilerio nace mal, crece mal, 
vive mal y muere en la miseria. 
Por eso, hablar de arquitectura me 
produce fastidio, porque me pare· 
ce que lo más importante es cam
biar la sociedad. 

Recuerdo una vez que me citó 

la policía, ai DOPS (Departamento 
de Orden Político y Social), el co
misario me preguntó: 'lqué es lo 
que quieren Uds. los comunistas?' 
Y yo le respondi: 'queremos sólo 
cambiar la sociedad'. Entonces se 
volvió hacia el escribiente y le 
dictó: 'escriba ahí: quiere cambiar 
la sociedad'. 

EI dactilógrafo, un muchachito 
negro y flaco, con la apariencia de 
quien vive en medio de- las ma
yores dificultades, me miró y me 
dijo respeotuosamcinte: "va a ser 
difícil, doctor". 

! 
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EI Palacio da Alvorada: una obra que expresa una tendencla a valorizar la estructura 

estructura, se veian sólo vigas y so
portes. La arquitectura venia des
pués. Pero en Brasília, en el ejemplo 
dei Palacio de la Alvorada, cuando 
terminamos la estructura, la arqui
tectura ya estaba presente. Yo queria 
que la arquitectura de Brasilia se ca
racterizara por ese tipo de estructura 
y el Palacio de la Alvorada es la obra 
que expresa mejor esa tendencia. 

En cuanto a la frase de Malraux, 
se la debe entender como un gesto 
de buena vecindad, que nos agradó 
mucho, claro está, pues era un hom
bre notable. 

Kubitschek, la libertad de creaci6n 

1,Disfrutó Ud. de libertad total de 
creación, con el presidente Juscelino 
Kubítschek? 

- Conocí a Kubitschek cuando era 
candidato a intendente de Belo Hori
zonte. Oespués, me llamó para hacer 
el aeropuerto de Pampulha, que ·tue 
un êxito. Veinte anos más tarde, me 
encontré en París con un arquitecto 
francês amigo, que me comentó: 
"Oscar, Pampulha fue el gran estí
mulo de mi generación". 

Así, el êxito de Pampulha fue útil a 
Kubitschek, que se mostró ante el 
pueblo como un administrador 
abierto, avanzado. Nos hicimos ami
gos y trabajé con él hasta Brasília. 
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Cuando él resolvió hacer Brasilia, 
siendo ya presidente, me fue a llamar 
a casa. Me dijo que queria hacer la 
nueva capital, la ciudad que queria 
que fuese la más linda dei mundo y 
deseaba que yo colaborase. EI tenía 
confianza en lo que yo hacia y era 
muy amigo mío. Yo tenia completa 
libertad. 

En la época de la constmcción de 
Brasília, se habfaba mucho dei futuris
mo de la ciudad, de la influencia de la 
ciudad sobre la sociedad. 1,Hubo algo 
deeso? 

- Los arquitectos vivimos en un 
eterno equívoco. Hace poco tiempo 
hubo en San Pablo un congreso de 
arquitectura y urbanismo sobre la 
ciudad dei futuro, en el que se habló 
mucho y se presentaron muchas 
ideas y proyectos. Yo no fui. pero 
mandé un mensaje diciendo que la 
ciudad dei futuro será la que se apo
ye en el programa dei futuro, de 
igualdad entre los hombres, en que 
las relaciones sean horizontales y la 
vida decente, con oportunidades para 
todos. Mientras eso no exista, todas 
las ciudades serán discriminatorias, 
ciudades de pobres y ricos. 

En Brasília incluso, eso se acen
tuó. Si Ud. piensa que todos los que 
construyeron la ciudad, los que le
vantaron los palacios, la catedral, los 

edlflcios de departamentos, no apro
vecharon nada, salieron de la ciudad 
más pobres que antes. Brasilia es la 
ciudad con el componente más alto 
de discriminación que existe en el 
Brasil. Esto no tiene nada que ver 
con su urbanismo ni con su arqui
tectura. Es la socíedad la que es ob
soleta, no funciona más. Es el siste
ma capitalista, con todos sus vícios y 
privilegias, lo que no pudo ser 
eliminado. 

La militancia polltica 

A pesar de que Url. podrfa haber 
aprovechado su fama y su talento pars 
dlsfrutar de una vida tranquila, prefirió la 
militancia polftlca. 

- Estaba dentro de mi. Siempre 
fui de izquierda. En 1945, cuando los 
comunistas salieror. ele la cárcel, aco
gi a un grupo de ellos en mi estudio, 
que se convirtió en un comité metro
politano dei partido. Charlahdo con 
ellos, valorando su lucha, acabé en
trando ai P .e. para siempre. 

1,La juventud de hoy es menos idea
lista que ta de su tiempo? 

- Veinte anos de dlctadura cam
bian muchas cosas. 

Cree que su sensibilidad social rleri
ve también de su sensibilidad estética 

- Trato de hacer obras que el 
pueblo pueda admirar, emocionarse 
sintiendo la belleza. La arquitectura y 
el urbanismo representan siempre el 
progreso técnico dei pais adonde se 
realizan. EI Brasil es un pais que dis
crimina. Yo nunca hice una casa po
pular, nunca me lo pidieron. Si me lo 
piden la hago, pero sin el menor en
tusiasmo, porque no resolveria nada. 
EI pueblo no quiere favores, quiere 
una vida decente. 

Esta preocupación suya se expresa 
bien en los centros escolares que Ud. 
proyectó en Rio de Janeiro du· 
rante la gestíón dei gobernador 
Leonel Brizola y que el pueblo /lama 
"brizolones ". 

- Esa escuela apunta a la utilidad, 
a obligar a los ninos de las clases 
más bajas a estudiar, sacándolos de 
las calles, permitiéndoles aprender 
un oficio. Pero la parte arqultectónlca 
no tiene nada especial, salvo el uso 
dei sistema de prefabricado. 



EI Memorial de América Latina 

Ud. mencionó el Memorial de Améri
ca Latina ... 

- Este es un provecto más impor
tante por la propuesta en sf que por 
sus aspectos arquitectónicos. Busca 
aproximar a los pueblos de América 
Latina, facilitar el entendimiento en
tre ellos, estimular la lucha contra los 
enemigos comunas. Son estos los 
objetivos que me mueven a 
colaborar. 

EI Memorial será la sede de los 
actos de recepción de figuras ilustres 
donde el gobernador de San Pablo 
presidirá las solemnidades. Tendrá la 
Biblioteca de América Latina, en la 
que habrá 50 mil volúmenes sólo de 
asuntos latinoamericanos v el Museo 
de la Creatividad, con obras de todo 
el subcontinente, para intercambio 
de experiencias. Habrá también un 
teatro para presentaciones v debates 
que el conjunto habrá de propiciar. 

1,Su condición de militante de iz
quierda en algún momento fe creó pro
blemas para el trsbajo en Brasil? 

- Sin duda. Pero no tantos como a 

otros companeros que lucharon por 
la libertad de otra manera, que ar
riesgaron sus vidas, que murieron. A 
mí me citó la policia varias veces, 
pero eso fue insignificante frente a lo 
que ocurrió con Lamarca o Mari
ghella, que murieron luchando; o de 
muchos comunistas que fueron 
muertos ... 

i, Cómo fue ef episorlio dei aero
puerto en Bresllia? 

-Yo había hecho el provecto dei 
aeropuerto, pero el ministro de Ae
ronáutica dijo que el lugar para un 
arquitecto comunista era Moscú, v no 
quiso seguir adelante con el provec
to. Allí comenzaron los problemas. 

Ellos hicieron otro provecto, muv 
maio. Protesté. Respondieron que mi 
provecto era circular v que el aero
puerto tenla que ser extensivo. En
tonces fui a la prensa v expliqué que 
la conformación extensiva que de
seaba el ministro va no se (!Saba más 
v que un aeropuerto tenia que ser 
circular. Sin argumentos, colocaron 
un cartel: Aeropuerto milifar. Volvi a 
los diarios pa ra explicar que un aero
puerto militar no tiene aduana, ni 

Catedral de Brasllla: inspirada en manos que se alzan ai cielo 
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restaurante. Entonces sacaron el 
cartel pero, como tenían las armas 
v los fondos, construveron el aero
puerto a las corridas. Reuni un grupo 
de personas e inicié una acción po
pular contra la Aeronáutica. Perdi
mos v hasta nos quisieron obligar a 
pagar una cierta suma. Hasta un juez 
dei Supremo Tribunal Federal, sin 
que nadie le pidiera, protestó. Son 
cosas que pasan ... 

t,Ud. dirfa que creó una escuela? 
- No, pero mucha gente practica 

la arquitectura como vo, buscando 
sacar partido de la técnica, de los 
nuevos materiales, usar el hormigón, 
crear grandes espacios abiertos ... 

Ud. siempre tue un hombre de espe
ranza. 1,.Nunca pensó que e/ mundo se 
vaaacabar 

- Sov pesimista. Si Ud. me pre
gunta cuál es la perspectiva dei hom
bre, respondo como Lacan, que ai 
morir dijo: "vov a desaparecer". Los 
compar'ieros dei partido dicen que 
uno tiene que mostrar una posición 
optimista. Pero los que vienen des
pués de nosotros tienen los mismos 
problemas, encuentran un mundo 
hostil, pasan la vida procurando de
fenderse, caminan hacia la muerte, 
tratando de no morir. Hasta que un 
dia la muerte llega v les parece que la 
vida fue un paseo agradable. La vida 
es linda, sin duda, llena de placares, 
pero tiene períodos muv malos, en 
que uno no sabe cómo va a mante
nerse en pie. 

Una postura existencialista ... 
- Sartre era realista. Decía que 

cuando pasaba la mano por la cabeza 
de un nino sentia la impresión de que 
éste estaba empezando a morir. La 
persona nace v comienza a marchar 
hacia la muerte. Yo no veo perspecti
va, todo va a desaparecer. 

Pero 1,no piensa que ef mundo está 
cambiando? 

- Socialmente está v debemos 
reacciona r en ese sentido. Lo bueno 
es hacer la vida más feliz, acabar con 
la miseria. EI socialismo está avan
zando en todas partes, el capitalismo 
está más agresivo porque está en 
agonia. La Historia es de los 
que luchan por un mundo más 
justo. • 
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La importancia dei agua para el ser humano es el tema dei filme mozambiqueiio premiado en Somai ia 

EI poder de la imagen 
En el contexto de la fonnación de cuadros en el terreno dei video, surge un filme didáctico, 

casi sin uso dei lenguaíe, que fue premiado por segunda vez 

Etevaldo Hipólito 

E I vídeo mozambiqueno "EI 
Pozo" acaba de recibir una 
nueva consagración interna

cional. La primera había sido en 1986 
en Brasil, durante el Ili Festival Inter
nacional de Cine y Vídeo, realizado 
en Rio de Janeiro. 

La nueva distinción -medalla de 
oro como primer premio- fue otor
gada en octubre dei ano pasado en 
Somalia, en ocasión de la concurrida 
Muestra de Filmes Panárabes-Afri
canos. En esta ocasión, los jurados te 
otorgaron un premio especial per los 
esfuerzos hechos para establecer 
formas de comunicación por imáge-
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nes en zonas rurales. EI encuentro, 
patrocinado por el Unicef, contó con. 
la presencia de 45 países. EI segundo 
lugar fue atribuido a la película "EI 
Mundo", dei realizador bu rkinés 
Pierre Yameogo. 

"EI Pozo", un video experimental 
de 20 minutos, fue realizado por el 
Gabinete de Comunicación Social 
(GCS -una institución que cuenta 
con un sólido apoyo dei Unicef- con 
el objetivo de apoyar programas 
educativos dei Ministerio de Salud. 
Su tema básico se refiere a la im
portancia dei agua para el ser huma
no y los cuidados que la comunidad 
debe tomar en relación a la protec
ción de las fuentes, ai transporte y ai 
almacenamiento dei liquido. Todo 
esto es trasmitido a través de imáge-

nes grabadas en los alrededores de 
Maputo, la capital de Mozambique, 
con la participación de las propias 
personas dei lugar. 

EI lenguaje oral es usado en un 
único momento: cuando un agente 
de salud explica la importancia dei 
pozo para la vida de la comunidad. 
Este mismo tema es rt'!tomaclo en 
seguida con imágenes que muestran 
diversos episodios referentes a la 
fuente de agua. Posteriormente, el 
Gabinete de Comunicación Social 
promovló una encuesta entre el pú · 
blico de los suhurbios sobre la com
prensión de los mensajes divulgaclos. 
Los resultados demostraron un neto 
predomínio de la imagen visual so· 
bre la verbal. 

Este clato es extremadamente im· 



portante para Mozambique. A se
mejanza de otros palses africanos, la 
dlversidad de idiomas y el bajo lndlce 
de alfabetización plantean serios 
obstáculos a la comunicación con el 
conjunto de la población. EI êxito de 
la experiencia de "EI Pozo" indica 
que existen alternativas para encarar 
este problema. 

Formación de personal 

La realización de "EI Pozo" se 
enmarca en el contexto de formación 
de cuadros para el GCS, en el área de 
video. EI equipo disponible es su
mamente simple. "Aun asf, desde la 
iniciación de estas actividades, hace 
tres anos, ya se produjeron más de 
150 documentales" -subraya Licinio 
Acevedo, asesor fécnico, encargado 
de la formación dei personal y reali
zador de este filme. Cuatro trabaja
dores mozambiquenos fueron a es
tudiar ai Brasil. En la Televisión Edu
cativa (TVE), la Red Globo y la Tele
vlsión Gaúcha, hicieron práctica en 
edición, reportaje, cámara y 
montaje. 

To dos los videos producidos pre
sentan contenidos nitidamente defi
nidos, siempre relacionados con la 
salud, la agricultura y la formación 
dei propio público. Además de la 

EI vídeo presenta un neto predomínio dei lenguaje visual sobre el verbal 

emlsión en la Televisión Experimen
tal de Maputo, estos filmes son usa
dos para la formación de cuadros en 
cursos promovidos por los ministe
rios de Salud y de Agricultura. 

EI nivel de trabajo de los docu
mentales está despertando interés en 
el exterior. En la realización sobre la 
masacre de Homoine, perpetrada por 
la Renamo, en la que murieron más 
de 400 personas (ver cuadernos dei 
tercer mundo N'l 100) emisoras de 
televisión de Inglaterra, Canadá, 

Francia y Unión Soviética, entre 
otros países, disputaron el material 
elaborado por el equipo dei GCS. 
Otra producción de gran impacto en 
el exterior es "Los Desplazados", de 
Horacio Comê. Presentado inicial
mente como vídeo para la televisión 
mozambiquena, el documental sobre 
un drama vivido por miles de vlcti
mas de la guerra ·impulsada por Su
dáfrica contra Mozambique mereció 
espacios en las más importantes ca
denas europeas de televisión. • .--------NOTAS------

MEXICO: HALLAZGOS 
ARQUEOLOGICOS 

A partir de febrero de 1988 la 
zona arqueológica de lxtapa-Zi
huatanejo, balneario dei surerio 
estado mexicano de Guerrero, 
contará con un atractivo turístico 
más, cuando se abra ai público un 
centro ceremonial prehispánico y 
un museo donde se exhibirán 900 
piezas arqueológicas. 

La arqueóloga Elizabeth Palm, 
representante en lxtapa dei Insti
tuto Nacional de Antropologia e 
Historia (INAH), dijo que en esa 
región dei estado de Guerrero se 
desconocfa, hasta hace dos al'\os, 
que hubieran existido civilizaclo
nes autóctones. Informes de los 
lugarerios permltieron realizar 55 
descubrimlentos arqueológicos. 
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ISABEL ALLENDE: 
"UN TERRIBLE PARENTESIS" 

La escritora chilena Isabel 
Allende en reciente entrevista 
concedida en la capital venezola
na, donde reside, se negó a for
mular un vaticínio para este al'lo 
para la perspectiva democratica 
en su pais. 

"Muchas cosas pueden ocurrir 
en 1988 y es diffcil hacer profecias. 
La oposición es más fuerte y nu
trida cada dia y si el porvenir lo 
medimos con la escala de nuestra 
vida, es posible que tengan que 
transcurrlr alln unos al'los, pero 
eso no representa nada en rela
ción con los siglos de vida de un 
pais. Chile tiene como destino la 
democracia, y este no es sino un 
terrlble parêntesis en su exis
tencia." 

SALVAR BIBLIOTECA DE 
ALEJANDRIA 

La Unesco acaba de lanzar un 
campana de acción para el "rena
cimiento de la biblioteca de Ale
jandrfa", en Egipto, que tuvo el 
privilegio de ser la primera bi
blioteca universal. 

"La biblioteca de Alejandrla ne
cesita de la ayuda de toda la co
munidad internacional para recu
perar su dimensión como centro 
dei pensamiento universal: fue 
creada para colectar y conservar 
todos los escritos dei mundo", 
afirmó en Paris un especialista. 

Edificada en la época de los 
Ptolomeos -dinastfa griega dei 
Egipto helenlstico- la biblioteca de 
Alejandrla sufrió grandes pérdidas 
a raiz de un incendio ocurrido en 
el ano 47 antes de Cristo. 
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MUJIR 
Abrir cami nos 

Mujeres negras de distinto nivel social y económico tratan el tema 
de la doble discriminación que sufren: por su raza y por su sexo 

Carlos Gondim 

A 
fines dei ano pasado, decenas 
de mujeres negras se reu
nieron en el Centro de For

mación de la diócesis de Nova Igua
çu, una ciudad satélite de Río de Ja
neiro, para debatir problemas comu
nes en reiación ai trabajo, la educa
ción, los derechos civiles y el sexo. 

EI 1er. Congreso Estadual de Mu
Ieres Negras es el acto inicial para la 
coordinación de un movimiento que 
todavfa se expresa en forma disper
sa, a través de diversos grupos, y que 
tendrâ como resultado inmediato la 
aparición de un periódico para ma
jorar la comunicación interna y la 
formacíón de dirigentes mediante el 
desarrollo de cursos que se realiza
rão en las comunidades de color. 

Una sociedad sexista 

La cuestión, en el caso de la mujer 
negra, abarca el problema de la edu
cación sexual inadecuada o simple
mente inexistente-Ln mal que afecta 
ai con1unto de la sociedad brasilena
e incluye la discriminación particular 
que estã implícita en el concepto ce 
"mulata", que en Brasil define algo 
asr como una máquina de placer. 
"los estereotipos que nosotras se
guimos (alisado dei cabello, etc.) 
constituyen una forma de adecuación 
ai ideal de belleza de mL jer bianca 
que la H•ciedad exige. Cuando no 
nos asimilamos acabamos sintiéndo
nc-s desplazadas en el plano afecti
vo", afirma una de las asistentes ai 
encuentro. 

"los hombres nos usan sierr pre ' 
y, lo que es peor, también los hom- • 
bres negros, que acaba prefiriendo a 
la m1.Her bianca", comenta otra. Para 
ella, "tanto la mujer como el hombre 
negros, cuando ascienden social
mente, no buscan corr,i:aneros ne
gros". Otra constatación es que "los 
hombres no aguantan a las mujeres 
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que piensan mucho". 
Un relato recuerda que "el amor 

no tiene color", pero advlerte que no 
se debe buscar un compariero blanco 
por motivos ajenos ai al'T'or. 

Educación y trabajo 

EI área de la educación es consi
derada vital por las mujeres, porque 
en ella se localiza uno de los instru
mentos mãs frecuentes de trasmislón 
de lot, prejuicios raciales, ai lmi:-oner 
ideas e imãgenes en las cuales el ne
gro es subestimado o en las cuales la 
felicidad es rubla y de ojos celestes. 1 

Por esta razón, afirman las parti
cipantes dei encuentro, es muy im
portante realizar un rele-. Vl'T'iento dei 
contenido de los libros que se utilizan 
en las escuelas, para que aq1.,ellos 
que contienen conceptos discrimi
natorios sean erradicados dei sisterra 
de ensenanza. También recorren
daron que "los profesores se actuali
cen, que discutan con las personas 
mãs informadas sobre la cuestión ra
cial", para evitar deformaciones en la 
enserianza. 

En c:uanto a la disc:riminación en el 
mercado laboral, se llamó la atención 
sobre el problema particular que 

La educación trasmlte prejulclos raONlH 



afecta a las empleadas domésticas, 
"que asumiendo la vida de sus pa
tronas se alienan de su propia familia 
sin tener siquiera una vlvienda. Se 
trata de un trabajo que conserva re
manentes esclavistas v es completa
mente desvalorizado por la socie
dad", seriais uno de los puntos dei 
documento dei encuentro. "Conti
nuamos siendo consideradas un ob
jeto de uso doméstico y sufrimos to
da clase de violencias, incluso violen
cia sexual", agrega la declaración. 

En el terreno de las medidas prác
ticas se decidió iniciar una campana 
por la reglamentación de la protesión 
de empleada doméstica y luchar por 
una leglslación que prohlba los abu
sos co_ntra la mujer en los lugares de 

La experiencia 
de una vida 

L a discriminación -tanto por el 
tipo de servicio como por el 
color de la piei- las malas 

condiciones de trabajo; los bajos sa
larios; las jornadas excesivas y la ine
xlstencia de guardarias para los hljos, 
son las prlncipales quejas de las em
pleadas domésticas, un gremio que 
no entiende por quê se lo mandene 
ai margen de la legislación laboral 
aplicable ai resto de los trabajadores. 

"Como empleadas domésticas, 
mujeres y negras, somos muy dis
criminadas", afirma Anacleta Barbo
sa con la autoridad de su experiencia 
como empleada doméstica desde los 
ocho anos de edad -ya hace más de 
cinco décadas- cuando comenzó a 
trabajar en el estado nordestino de 
Maranhão. 

"Somos castigadas, y maltratadas. 
Es frecuente que el color de nuestra 
piei sirva para marcar la diferencia en 
el trato que recibimos, declara. "Es
tamos intentando majorar ta situa
clón de nuestro gremio para ver si 
extirpamos el racismo. lPor quê se 
nos discrimina, si ai mismo tiempo se 
deposita sobre nuestros hombros la 
responsabilidad de cuidar de una ca
sa? lPOr quê este trato que nos im
P0ne condiciones de vida tan diflci-
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trabajo. En particular se hizo referen
cia ai control de la fertilidad de las 
trabajadoras para que no se produz
can embarazos "indeseados" (por la 
empresa empleadornl. 

l os derechos civiles 

EI congreso reunió a empleadas 
domésticas con maestras; amas de 
casa con profesionales, unidas por su 
condición racial y femenina. Esto les 
permitió aproximarse a través de sus 
experiencias de vida. AI analizar la 
cuestión de la doble discriminación, 
por el color y por el sexo, las partici
pantes discutieron el problema de los 
derechos civiles, la participación po
lltica y los prejuicios que rodean ese 

Anacleta Barbosa: "somos maltratadas" 

les, que nos obliga a salir de nuestro 
hogar de madrugada, a inventar ma
naras de dejar a los hijos más o me
nos atendidos, a volver muy tarde y 
ganar los sala rios más bajos dei mer
cado? EI sentimiento de discrimina
ción viene creciendo desde el rondo 
de la historia y hoy se manifiesta in
cluso entre nuestros propios com
parieros de trabajo", senala. 

EI problema de los hijos 

Anacleta se sirve de su propia ex
periencia pa ra ilustrar las duras con
diciones de vida de una empleada 
doméstica: enviudó joven y con dos 
hijos. En poco tiempo, tuvo que dejar 
ai menor, recién nacido, en manos de 
la abuela, en un pequeno poblado dei 
interior de Maranhão, mientras tra
bajaba en la capital dei estado, San 
Luis, y cuidaba de su hijo mayor. 
Después que se mudó a Rio de Ja-

aspecto de la vida social. La falta de 
conciencia política, la idea de que la 
política no es cosa de mujeres, las 
tendencias dei electorado a rechazar 
los candidatos negros. fueron algu
nos de los temas debatidos. 

Una de las decisiones adoptadas 
fue la de hacer una convocatoria 
apartidaria para debatir el futuro 
comportamiento electoral de los ne
gros, ai mismo tiempo que se subra
yó la importancia de que la mujer 
aumente su participación en los gru
pos comunitarios, sindicatos, en la 
dirección de las escuelas v en otras 
instancias que puedan servir para 
expresar sus objetivos de proponer 
un modelo alternativo de sociedad, 
sin discriminación. • 

neiro, pocas veces pudo ver ai más 
pequeno. EI mayor, Claudionor, tíene 
hoy 44 anos y vive en un suburbio de 
la ciudad satélite de Duque de Caxias, 
cerca de Rfo de Janeiro, ganándose 
la vida como albaiiil. EI más joven, 
João de Deus, continúa en Mara
nhão, donde trabaja como peón en 
una estancia. 

A los 64 anos, Anacleta continúa 
trabajando porque "preciso y no ten
go jubilación". Todavia le faltan al
gunos anos para poder jubilarse por 
vejez, ya que por anos de servicio 
precisaria aún más tiempo. Le parece 
una injusticía que su gremio no tenga 
derecho a cobrar aguinaldo, un be
neficio que depende la buena volun
tad de los patrones. 

EI Encuentro 

"las organizadoras merecen los 
mayores elogios, porque un encuen
tro como éste no se ha realizado en 
ningún otro pais. Espero que poda
mos salir de aqui con muchas deci
siones positivas, que desbrocen el 
camino para cambiar la sociedad, 
para acabar con el racismo, para dar 
más esperanzas y oportunidades de 
estudio a los nirios que nacen en me
dio de esta injusticia. Muchos negros 
se han convertido en marginales de
bido a la falta de oportunidades, o 
porque se criaron en la calle, mien
tras sus padres se veían oblígados a 
dejarlos para trabcj ar. Una se decep
ciona. Los que más sufren son los 
más pobres, y los más pobres son 
los negros." • 
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URUGUAY 

EI despertar dei interior 

Germán Wettstein: "e.stamos en la era dei jeans. No podemos seguir usando polainas" 

EI geógrafo GermAn Wettstein, profesor de la Unlversldad uruguaya que pasó 

muchos anos en el exiHo, a su regreso se dedicó a repensar el pais, dando 
continuidada su trabajo anterior ai golpe de estado. Estas declaraclones a 

cuademos dei tercer mundo no son propiamente una entrevista, sino las 
reflexiones de un hombre con una inteligencia prlvifeglada, que prodiga un profundo 
amor y una gran dedicaclón a su patrla y tiene plena confianza en la capacidad dei 

Uruguay para convertirse en un pafs "vivíble" -usando su proplo adjetivo- para 

todos los uruguayos, con unas pocas medidas de ajuste económico que permitan 

racionalizar sus potencialidades. 
Efectivamente, la dlm1mica de los hechos citados por el profesor -en general, 

poco conocldos tanto en el pafs como en el exterior- puede abrir nuevos carrinos 

polhicos e fnstitucionales a un Uruguay que lucha por encontrar su vocaclón 

histórica y su destino. 
A partir de las declaraciones dei Profesor Wettstein se redactó la versión final 

dei texto que publicamos a continuaclón, a cargo de Beatriz Blsslo, 
quien realizó la entrevista. 
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Algunas Iniciativas precursoras, 
un proceso Incipiente de 
federación de cooperativas 
agrarias y la presencia de 
técnicos unlversitarios en una 
proporclón muy superior ai 
pasado, llevan a un tímido 
surglmlento de "islas de 
desarrollo" económico que ya 
alcanzó repercuslón en el plano 
polfttco y social 

Uruguay tiene hoy 
más que nunca la ne· 
cesidad de encontrar 
equilíbrios regionales 
y dinamizar todos sus 
recursos, tanto natu· 
rales corro humanos. 
Hay que utilizar her· 
ramientas que tengan 
un cierto poder multi· 
plicador. La gente tia· 
ne que darse cuenta de 

cuáles son las dificultades de vivir en 
un pafs con ese tipo de distribución 
de la población, que si bien es acep· 
tado como un traje de confección 
-nos pusimos esa geografia encima
cada vez se nos hace menos cómodo. 
Estamos en la época dei jeans, no 
podemos seguir vistiéndonos con 
polainas y chaleco. Lo mismo vale en 
relación ai territorio. 

Uruguay, con 3 millones de habi· 
tentes -un pais extraordinariamente 
poco poblado- tlene actualmente 10 
por ciento de su población en el ex· 
terior. Su potencial de crecimiento 
vegetativo está comprometida por· 
que se ha ido sobre todo la gente que 
está en la edad de procrear. Pero si 
blen todo el mundo sabe que el Uru· 
guay se está despoblando, nadie sa· 
be exactamente cómo se distribuye la 
población que vive en el pais. 

Haciendo un cálculo que toma une 
pe~uena franja de 20 kilómetros de 
ancho, a todo lo largo de la periferia 
dei territorlo nacional, se comprueba 
que en ella habitan 2 millones 400 mil 
personas mal distribuídas. Esta no es 1 
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una situación estática demográfica

© SUR• 1.700.000 

@LITORAL• 250.000 

@ FRONTERA NORTE• 200.000 

@) COSTA ESTE• 130.000 

POBLAMENTO 
TOTAL• 2 .400.000 

mente: significa una parálisis desde · ,-~--:----------
el punto de vista cuantitativo; pero 
desde el puntô de vista de la movili
dad interna, las cosas han variado en 
los últimos diez anos. 

Dividido ese territorio en cinco 
áreas, en la franja centro-sur (alre
dedor de Montevideo) siempre en 
esos 20 km, hay 1 millón 700 mil de 
los 2 millones 400 mil habitantes. La 
segunda zona más poblada es la 
franja litoral dei río Uruguay -que 
limita con Argentina-, luego está otra 
franja fronteriza, en torno a Rivera, 
que ha crecido sustancialmente en 
este último período y finalmente, en 
la franja dei norte ya estamos con 
200 mil habitantes y nos estamos 
acercando aceleradamente a eqtJill
brar lo que antes triplicaba y cuadru
plicaba la población litoral dei río 
Uruguay. 

Hay un desplazamiento de la po
blaclón hacia el este. Montevideo 
creció hacia la zona costera dei de
partamento de Canelones, y toda el 
área de la frontera oceânica, hasta el 

oeste está bastante paralizada -la zo
na de los departamentos de Colonia 
V San José- también con 120 mil ha
bitantes. (Datos dei último censo, de 
1985, utilizados para sumar la pobla
ción, siempre con el mismo control 
de la escala de 20 km.) 

"Uruguay es un archipiélago" 

Entonces cabe la pregunta ,qué 
pasa con el resto dei pais? leS éste un 
pais desierto? No. Hay una frase dei 
profesor Arturo Pereira, profesor en 
la Universidad de Porto Alegre, ex
tremadamente significativa: "Uru
guay es un archipiélago", afirma él. 
"No es un país homogéneo; está di
vidido en islas de población, rodea
das por el mar dei latifundio gana
dero improductivo", que de alguna 
manera despuebla. EI latifundio es el 
equivalente ai mar dei archipiélago, y 
las islas son los centros poblados. 

l Cómo ha sido la relación de 
Montevideo con esas islas? La capital 
ha hecho navegación de cabotaje, 
fundamentalmente. Las islas dei in
terior se comunican con la isla de 
Montevideo, pero las diversas islas 
no están comunicadas entre sí. No es 
fácil ir de Mercedes a Melo, por 

Chuy, (130 mil habitantes). La costa "En la cuenca lechera se organlzó un área de expanslón, entorno de Conaprole" 
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ejerrplo. Todo eso muestra el resul
tado histórico dei país-puerto, pero 
hoy en dfa no se justifica. 

Esas islas, testán paralizadas en el 
tiempo? No. Hay una especie de re
nacimiento insular; en algunas pasan 
cosas muv significativas. En la isla de 
Bella Unión -donde a los de Monte
vídeo se nos dice "los dei sur", por
que están lejos v nos ven diferentes
está surgiendo un cooperativismo 
agrario, basado en la reinversión dei 
excedente en el propio lugar. La Cal
nu -Cooperativa Agropecuaria Limi
tada Norte Uruguavo-, dedicada a la 
producción azucarera, comenzó a 
reinvertir en la zona todo su exce
dente creando un micropolo de desa
rrollo. 

Se trata de una superficie de 6 mil 
hectáreas que posibilita el cultivo de 
cana de azúcar v horticultura de pri
mor -porque florece todo antes que 
en el sur (hav vitivinicultura para 
producir vinos de exportación de 
primara calidad)- bajo un sistema de 

riego y de agricultura intensiva. 
Cuando esa zona era una estanda, en 
esas 6 mil hectéreas había dos técni
cos agrarios - un ingeniero agróno
mo v un perito-. Ahora hav 54 profe
sionales de nivel universitario, que 
viven todo el ano en ese lugar. Mu
cha gente quiere quedarse en el 
campo v si le dan las posibilidad, se 
queda. 

Uno de los dramas dei sistema li
beral que afirma que la clave de todo 
es respetar la voluntad dei individuo 
es que, precisamente, no permiten 
que eso ocurra. AI contrario, produ
cen una desintegración dramática 
porque un hombre que tiene voca
ción para ser rural, se ve obligado a 
"desterrarse" dentro de su propio 
país por falta de posibilidades en el 
campo. 

Descentralizar y organizar el espa
cio es también una forma de respetar 
la libertad dei ser humano. 

En la cuenca lechera, alrededor de 
Conaprole, se desarrolló otra área de 

Un proyecto nacional 
D EI profesor Wettstein estima que "hay que analizar casos con

cretos de integración, la vocación histórica dei Uruguay''. La 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande puede, en su opinión, ge

nerar hechos geopolíticos importantes. "Se están realizando ensayos 
c·e educación binacional -explica- v como la gente está motivada por 

lo que hace, logró superar trabas bu rocráticas." Destaca corro ejem
plo el funcionamiento de una escuela de formación de técnicos su

periores ai estilo de la Uníversidad dei Trabajo, para cubrír las nece
sidades artesanales y micro-industríales de toda la región y de una 

escuela de turismo de nível superior. "Allí la historia juega a favor de 
la íntegración", afirma. "EI artigulsmo tíene hov en Entre Ríos tanta o 

más vigencia que en Urur,uav." 
Con todos los miedos que hay en relación ai puente Colonia-Bue

nos Aires, Wettsteín afirma que no sele debe temer: "La moderniza

ción es bíenvenída si ella posibilita salir dei provincianismo." Y expli
ca así su afirmación· "En estos anos de exilio que nos tocó vivir en 
América Latina vimos que el miedo a la modernización muchas veces 

bloquea la capacidad de análisis. En el caso de Venezuela, mi segun
da patria, el campesino de los Andes que. estaba en su pequena par

cela de media hectárea, pensando nada más que en la supervivencia, 

se ha visto integrado a provectos de desarrollo subrregionales como 

consecuencia de la implantación dei riego artificial por el Estado. Y se 

ha transform.do en un productor de tres cosechas ai ano, con agri

cultura intensiva. Los Andes rurales venezolanos se han poblado, el 
campesino ve que sus hijos se pueden quedar en esas tierras y hasta 

aprende lo quê es la sindicalización .:graria. Eso hay que valorarlo. 

No se puede ver únicamente la fase negativa de la modernización." 
"La clave está -enfatiza Wettstein- en tener un provecto nacional 

v asegurar las riendas dei desarrollo en manos nacionales, no de in

tereses trasnacionales." 
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formidable de expansión. Otra isla 
que se ha dinamizado extraordina
riamente es la de la cuenca arrocera: 
la región se volvió una buena expor
tadora de arroz. Cuatrocientas mil 
hectáreas están dedicadas estricta
mente a la produccíón de arroz con 
agricultura intensiva bajo rlego; un 
millón si uno tiene en cuenta que 
esas cuatrocientas mil hectáreas es
tán en rotación. Un ano para el arroz 
v dos -o tres anos para pastoreo, para 
reposición. En el departamento de 
Tacuarembó hav una zona de pe
quenos provectos de desarrollo -in· 
clusive urbano-, en el área tabacalera. 

Un plan nacional 

E n fin, la clave es que esas is las 
tienen que formar parte de un plan 
de desarrollo nacional. No se puede 
racionalizar el uso dei espacio sin un 
plan nacional de desarrollo. 

lCómo explicar que hace cien 
anos hubiera más tráfico fluvial que 
actualmente? Dibujos de aquella 
época muestran hasta cineuenta bar
cos a vela en los puertos de Pavsan
dú v Salto. Hoy esos puertos son pai
sajes fósiles. lCómo explicar que un 
país que no tiene petróleo utilice para 
el transporte de esa producción de 
primor de Bella Unión, carreteras y 
no un río como el Uruguav, que es 
navegable -y ahora después de la 
construcción de la represa de Salto 
Grande, mucho más navegable que 
antes-? Es una contradicción. 

Eso es lo que tenemos que corre
glr. Los movimientos de población • 
no son una fatalidad histórica. Son 
las respuestas de la gente. Por ejem· 
pio, hoy en dia hav un crecimiento de 
la población fronteriza ai norte, ex
traordinario. La gente ya no se viene 
a Montevideo, lo que es positivo. Se 
radica en esa faja v se ha creado una 
especie de contrapeso a la expansión 
económica brasilena. No porque ha
ya una polltica de poblamiento de la 
frontera sino porque en esa región el 
salario rinde 40 por ciento más. 

Una distribución típicamente 
europea 

No alcanzan las leves de descen· 
tralización provectadas desde la ca· 
pital. A la gente hay que darle traba· 
jo. EI Uruç,uav nunca va a ser un pais ) 



equilibrado demográfi- siempre. sobreviven en el 
cernente. La tendencia es presente. Nuestro lati-
llegar a una distribución fundismo pastoril es una 
de la población tlpica- relíquia dei pasado en-
mente europea: pequenas quistada en el presente. 
comunidades de tipo ur- Cuando se produjo el 
bano que trabajan el ciclo de la soja en el sur 
campo de los alrededores dei Brasil, el latifundio de 
en forma cooperativista. Río Grande do Sul fue 
EI crecimiento de las co- desmembrado totalmente 
operativas agropecuarlas por un problema de 
es irreversible. Ellas son oferta y demanda, sin ne-
el gran nexo de corr.uni- cesidad de reforma agra-
cación dei interior, se han ria. Si bien puede no ser 
federado. Casi 400 nú- el ideal para un país lo 
cleos en todo el pafs es- que sucedió con la im-
tán coordenados entre si plantación de la soja en 
actualmente. Algunas co- Brasil, que acabó con el 
operativas piloto como la cultivo de subsistencia dei 
Central Cooperativa de feijão (poroto), ese proce-
Carne, llegaron a adquirir so provocó el surgi-
un frigorlfíco e inclusive miento de un fuerte mo-
están dando una batalla vimiento cooperativista. Y 
por el mercado de la car- r l éste es un hecho de im-
ne a nivel internacional. portancia histórica tras-
Eso de "gritar" que es cendentaf. ,_ ____________________ ___. 

necesario exportar no En Uruguay no tene-
conduce a nada. Hay que tener una mos esa herramienta. Acá el proceso 
política de exportación real. reciente, como es el caso de la tan 

lCómo hacer sobrevivír a la po- ccLA CONCERTACION NACIONAL denunciada desnacionalización de la 
blación que estaba profesionalizada, PROGRAMA TICA ES UNA tierra, hace caer nuevamente el peso 
como por ejemplo, los plantadores IMPOSICION; ES NECESAR/0 dei pasado en el presente: esas tie-
de trigo? Hace diez anos había 12 mil UN GRAN ACUEROO NACIONAL, rras no están siendo compradas para 
productores trigueros en el litoral dei MAS ALLA OE LOS GOBIERNOS. n ponerlas a producir, sino para inver-
rio Uruguay. Ouedan dos mil. Por nada. Tenemos en nuestro pais 16 
eso estamos supeditados a asistir a millones de hectáreas de potencial 
paradojas descomunales de la histo- agropecuario productivo. De ellas, 
ria y de la geografia. Por ejemplo, hay confirmadas un millón seis~ien-
que Uruguay haya estado en tratati- tas mil hectáreas vendidas a propie-
vas para comprar trigo a Arabia Sau- tarios extranjeros brasilenos y ar-
dita, que hoy dia exporta diez millo- gentinos. Diez por ciento de nuestras 
nes de toneladas. l_Y todo el famoso tierras productivas que, en vez de in-
asunto de los petrodólares, de la di- corporarse a un proceso de moderni-
lapidación, de los j eques, etc.? A pe- zación, subsisten en el pasado. 
sar de todo los sauditas han trans- A pesar de todo no debemos ser 
formado una economia de subsisten- pesimistas. Sea como una respuesta 
eia casi a nível nómada, en una eco- a la dictadura, sea porque la gente 
nomla de agricultura intensiva bajo necesitó crecer fuera de Montevideo, 
ríego. Y eso en un país donde hay están pasando cosas importantes en 
petróleo, no agua. el interior dei país. 

La reorganización dei espacio no 
las huellas dei pasado puede estar a cargo de un solo parti

Mientras que en otros países se 
dan procesos sustitutivos (como en 
Brasil, donde el ciclo dei caucho dio 
Paso ai ciclo de la cana de azúcar, ai 
ciclo dei café, y asr sucesivamente, y 
unos y otros van siendo sustituidos a 
veces casi integralmente), en el caso 

1 
de Uruguay, los vestígios dei pasado 
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do. La Concertación Nacional Pro
gramática es una imposición; éste es 
uno de los temas en los cuales es ne
cesario un gran acuerdo nacional, 
más allá de los gobiernQs. Y en este 
momento, el interior es más proclive 
a la concertación que Montevideo. 

En el interior la gente está menos 
desesperanzada, aunque las dificul-
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todes laborales son semejantes; hay 
más posibilidades de respuesta. Se 
da inclusive una amplitud ideológica 
mayor. La gente que salió de la cár
cel, que fue perseguida y que volvió a 
sus lugares de radicación, ha encon
trado una receptividad inimaginable. 

Amplitud ideológica 

En las intendencias que están en 
manos de los partidos tradicionales 
trabajan técnicos dei Frente Amplio, 
con total naturalidad. Gente que es
tuvo incluso acusada y presa por 
pertenecer ai movimiento guerrillero. 
Eso facilita un ensayo de procesos 
puntuales de desarrollo local, que en 
este país pequeno tienen una tras
cendencia grande, por las dimensio
nes de nuestra economía. 

Eso no quiere decir que no haya 
zonas de involución en el interior, las 
hay, como ciertas áreas dei litoral 
este que ya m-encionamos. Proble
mas como el de la industria pesquera 
en el departamento de Rocha. Pero 
en ese mismo departamento, en Las
cano, enclavada en la parte arrocera 
inundable de Rocha, ha habido un 
auge que ha posibilitado el estable
cimiento de técnicos de formación 
universitaria. Son tantos que hasta 
han !legado a organizar una agrupa
ción. Justamente una de las metas de 
la reorganización dei espacio es la 
descentralización de la ciencia y la 
tecnologfa. Esto está haciendo surgir 
la demanda de una presencia de la 
Universidad en ciudades dei interior 
donde antes ni se imaginaba: Maldo
nado, Tacuarembó (donde ya se fun
dó formalmente la "Casa de los uni
versitarios"), Rivera, etc. Otra evolu
ción de los últimos quince anos: no 
son profesionales para si sino por si, 

usando un lenguaje marxista. Desean 
volcar formación universitaria en be
neficio de la sociedad. 

Es interesante serialar que la 
gente que sustituyó las carencias de 
la universidad uruguaya durante la 
dictadura, con la decisión de formar
se en universidades de Brasil, ha 
vuelto y se ha quedado en et interior. 
Es el caso de veterinarios en Treinta 
y Tres formados en universidades dei 
sur de Brasil, que de alguns manara 
traen los cambias en su piei. No 
aceptan que éste sea un país parali
zado y tratan de inventar fórmulas 
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nuevas de supervivencia. 

tPor dónde comenzar7 

Como decla el Profesor Daniel Vi
dart, "los uruguayos tenemos un 
Mediterrâneo por colonizar", refi
riéndose ai interior. Hacer funcionar 
este archipiélago es un desafio. Pero, 
lPOr dónde comenzar? 

tEmpezar exigiendo una reforma 
agraria, incluso bajo las regias de 
juego capitalistas? No seria vlable. 
Hay que comenzar por aspectos que 
puedan contar con el consenso fa
vorable de todos los partidos políti
cos; por el desarrollo puntual de ex
periencias que se basen en la valori
zación de la tierra. 

En el latifundio la tierra tiene un 7 
por ciento de rentabilidad, algo que 
no se puede concebir en un pais en el 
cuat los intereses están por encima 
dei 60 por ciento. lPor qué sobrevive 

"EI interiores más00009ftan'3" 

Rio Grande do Sul se cambió con la soía 

el latifundio7 Porque el propietario 
obtiene el 7 por ciento de rentabili
dad por cada unidad de superficie, 
que multiplicado por diez mil, veinte 
mil o treinta mil, justifican el meca
nismo de reposición. Pero es posible 
lograr que cada unidad de tierra sea 
más rentable. Es el caso dei desa
rrollo y la sustitución de cultivas en el 
área de la citricultura en el litoral dei 
río Uruguay. la zona era eminente
mente de explotaclón triguara exten
siva y ganadera, de buen rendi
miento de carne -porque los suelos 
son excelentes-. Fue asf durante toda 
la historia dei Uruguay. Pero la ins
talación de los cultivas de citrus (que 
desde hace veinte anos se desarro
llaron a partir de la instalación de una 
colonia de pled noirs argelinos) y de 
nuevas inversiones como la de Azu
carfito entre Salto y Paysandú, han 
realizado una transformación espa
cial importante. Uno de los mayores 
socios de Azucarfito, con más de 70 
anos, abrió una nueva área producti
va, Azucitrus. tOtra isla? Si, pero da 
posibilidades de vida a mucha gente. 
Ef\ Cerro Chato hay un área de pro· 
ducción citrícola, con forestación 
para la construcción de viviendas y 
plantas de jugo concentrado para ex
portación. Eso generó la dinamiza
ción -porque las cosas vienen en ca
dena- dei puerto de Nueva Palmira, 
para que pueda exportar asa produc· 
ción. 

Entonces, lQUé hacer para cam· 
biar la situación dei interior? Tome· 
mos un caso concreto: hay 18 mil 
personas en el Uruguay, anotadas 
como aspirantes a tierras dei lnsti· 
tuto Nacional de Colonización. tNo 
serra posible una concertación nacio· 
nal, un acuerdo, para darle tierra a 
esta gente? No tierra individual, 
tierra cooperativizada, núcleos de de· 
sarrollo. A semejanza de lo que fue la 
Unidad Cooperativa n** 1, "Cololó", 
en el departamento de Sariano, que 
transformó un área cerealera exten· 
siva y ganadera latifundista, en una 
cooperativa modelo que posibllltó la 
r1dicación para casi 100 personas, 
con un nivel de vida fantástico. Eso 
no es transplantable a todo el Uru· 
guay, pero hay cooperativas de ese 
tipo que tienen capacidad para ge· 
nerar transformaclones rr: óltiples: 
con gente inclusive que vino de la 
ciudad ai campo. Y este dato es im· 



En los últimos veinte anos, el hombre dei Interior emigró continuamente 

portante, porque hay quien dice "una 
vez que el hombre se va dei campo, 
no quiere volver más". Eso no es 
verdad. 

En veinte anos se fue una persona 
por hora 

Antes de 1973, los que trabajába
mos en extensión agraria encontrá
bamo~ un interior muy quieto. 
Nuestro gran tema eran los subpro
ductos: en vez de estudiar la estancia, 
que era el sistema de poder, estudiá
bamos los rancherlos rurales. Oue
rlary,os mostrar nuestra preocupa
ción social. 

Pero sucedió algo que nunca pre
vimos: en los últimos anos, una per
sona por hora se fue dei campo du-

t rante todas las horas dei dia, durante 
todos los días de la semana menos 
los domingos, durante veinte anos. 
Es un dato dei censo agropecuario 
último, que dicho de esta forma nos 
da una dimensión más real dei dra
ma dei campo que si mencionamos 
la cifra absoluta: de los 350 mil tra
bajadores ru rales ( población activa 
rural) que habla en 1961, quedan 160 
mil ahora. Entonces el problema de 
los rancherlos que tanto nos preocu
paba a los intelectuales de izquierda 
en los anos sesenta, se resolvió solo. 
No existen más porque no hay más 
gente. La población trabajadora rural 
que los habitaba, se fue. 

Hay un oficio nuevo en el interior: 
levantadores de taperas, de las casas 
Pobres, abandonadas. Se dedican 

, a recuperar los materiales, porque 
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"LOS POL/TICOS TRADICIONALES 
O/CEN QUE SOMOS UN 

PAIS POBRE. PERO EN VERDAD 
LO HEMOS VUEL TO POBRE 

NOSOTROS". 

hay tantas que se juntan animales 
nocivos. 

Veamos otro caso: hay preocupa
ción con la ecologla dei país y es 
bueno que la haya. Pero nunca hubo 
más mulitas, tatúes y perdices en el 
sur dei pais, que ahora. A pesar de 
que hay depredación, sobre todo de 
brasilenos que vienen a cazar. Pero, 
,qué ocurre? Cómo no hay gente en 
el campo, los animales se multiplican 
y eso hace que a 30 kilómetros de 
Montevideo, en el departamento de 
Canelones, hoy se pueda cazar como 
nunca. Por eso la más importante 
preocupación ecológica dei momento 
debe ser asegurarle ai Hombre la po
sibilidad de vivir en su propio lugar 
de origen. 

Otro ejemplo. EI gobierno ahora 
piensa desactivar lineas férreas de 
pasajeros porque están práctica
mente en desuso y se han vuelto an
tieconómicas justamente por la esca
sa población dei campo. Pero les por 
ahl que deben venir las adaptaciones 
a las nuevas realidades? Mucho de la 
vida dei interior gira en torno de las 

estaciones dei tren. Pero en este caso 
el pasado deja huellas que se resca
tan. Si el artiguísmo dejó huellas ha
biendo sido exterminado sistemáti
camente por la burguesia de Monte
vídeo y de Buenos Aires, y renació 
con los pueõlos, la memoria dei fe
rrocarrif también renacerá. Los ferro

' carriles se pueden volver a instalar en 
cualquier momento. V lfegará la hora 
que se justificarán económicamente y 
habrá que recuperarias. 

La vocaci6n dei Un,guay 

Los economistas hablan siempre 
de la necesidad de sobrevivir en un 
mundo competitivo, interdepen
diente. Dicen que el Uruguay debe 
ser un gran productor de tecnologla 
de punta; que nosotros tenemos 
condiciones, somos buenos trabaja
dores, inteligentes, etc. l Pero, en 
primera instancia, no tendríamos que 
preocupamos por hacer de nuestro 
pais un lugar "vivible" para toda su 
gente? Es desconcertante que un pais 
que se puede autoabastecer de ali
mentos, que tiene materiales de 
construcción suficientes para hacerle 
casas a todos sus habitantes, que tie
ne materiales textiles como para po
der vestir a su gente, tenga quinien
tos mil marginales. Sin función his
tórica internacional , sin nuevo rol a 
cumplir, no más viviendo para aden
tro, podrlamos ser un pais equilibra
do. Los políticos tradicionales dicen 
que somos un pais pobre. Pero en 
verdad lo hemos vuelto pobre 
nosotros. 

Antes cumpllamos un papel inter
nacional, no porque fuéramos más 
ricos, sino porque nos hicieron creer 
que éramos grandes. La mística de la 
gente es importantísima. En particu
lar en un país de este tamano. 

Tenemos cincuenta por ciento de 
nuestra capacidad instalada sin utili
zar. Hay que modernizaria, ponerla 
en funcionamiento. Entonces lPOr 
qué plantearnos un rol para el ano 
2050 si aún no sabemos bien el papel 
que podemos jugar de aqui hasta el 
2000? Uruguay no vive una crisis 
económica, vive una crisis de credibi
lidad de sus dirigentes políticos. 
Cambiando pequenas cosas el Uru
guay es un país vivible. Eso es lo que 
más importa ahora: asegurar a los 
uruguayos el derecho a vivir aqui. • 
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