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CUBAI GUERRA A LA CORRUPCION 

D EI centro de atenc:16n , 
en Cuba durante to

do el alio pasado fue la 
llamada "política de rec
tificación de errores y 
tendencias negativas", 
una orientación conside
rada por algunos analis-. 
tas como una vuelta a las 
concepciones sustentadas 
por Fidel Castro a media
dos de los anos 60. Según 
declaraciones formuladas 
por Presidente cubano, la 
médula de esta polltica 
consiste en rescatar la 
conciencia popular frente 
a los problemas econó
micos y de cualquier otra 
lndole; eliminar las ten
dencias burocréticas "de 
corte capitalista" y com
batir el enriquecimiento 
lllcito de algunos sed0f'es. 

Durante 1987 se pro
dujo un endurecimiento 

PANORAMA 

encargó de respaldar la 
ejecución de esta política 
y reiteró en los encuen
tros que mantuvo con los 
responsables de empre
sas, dirigentes sindicales, 
funcionarios dei partido y 
otras organizaciones po
pulares: "Ah ora sf vamos 
a construir el socialismo". 

En el mes de junio 
ocurrió un hecho que 
conmocionó ai pueblo 
cubano. EI Presidente de 
la Aeronáutica Civil, Luls 
Orlando Domfnguez, 
considerado hasta enton-

• 

sión por 20 anos. EI pro
ceso contra Domfnguez 
fue interpretado por al
gunos analistas como una 
advertencia para otros 
funcionarios dei · Estado 
que pudieran estar incur
sos en casos de corrup
ción. 

EI caso de Domlnguez, 
denunciado por Castro en 
una larga alocución para 
la Televisión cubana, fue 
relacionado en diversos 
círculos con la deserción 
dei General de Brigada de 
la Fuerza Aérea, Rafael 
dei Pino. Nunca, durante 
los 27 anos de gobierno 
revolucionario, un oficial 
de tan alta graduación 
habla dado un paso se
mejante. Cuba se conmo
cionó ai conocer la deser
ción dei militar. Dei Pino 
abandonó el pais con su 
familia y se exilió en Es
tados Unidos, desde 
donde formuló fuertes 
criticas a la revolución 
cubana • 

de la polltica que desde el FldelCatro: •11tnbeJo medlocre• ......_,...,. 

Fidel explicó extensa
mente la deserción de Dei 
Pino y lo llamó "el más 
grande traidor que ha 
existido en Cuba en los 
últimos 30 anos". Un mes 
más tarde, en similar 
operación, desertaba el 
mayor Florentino Aspil
luga Lombart, quien des
de una emisora de Miami 
formuló sus criticas ai 
presidente cubano. 

En diciembre pasado, 
poco después de la des
titución dei Ministro de la 
Construcción -quien ha
bla sido blanco de duras 
criticas durante los de
bates dei IV Congreso de 
la Juventud Comunista
Fidel Castro declaró: "el 
trabajo medíocre e irres
ponsable es inadmisible y 
no se le puede perdonar a 
nadie". 

alio anterior venta impul
sando el gobierno ante la 
precaria situación eco
nómica dei pais, el "caos 
y la corrupción adminis
trativa", A princípios dei 
ano anterior, la Asamblea 
Nacional dei Poder Po
pular (Parlamento cuba
no) habfa divulgado un 
conjunto de 28 resolucio
nes, aprobadas para for
talecer la austeridad en la 

isla. Por medio de estas 
medidas se redujeron las 
partidas presupuestarias 
para la importación en un 
50%, en lo que se inter
pretó como una seria ad
vertencia ai pueblo cuba
no en el sentido de que 
esta vez la "rectificadón" 
iba en serio. 

EI presidente Fidel 
Castro, personalmente, se 

ces como uno de los diri
gentes jóvenes de mâs 
prestigio en el pafs, fue 
destituido de sus funcio
nes. Domlnguez, proce
sado por utilización ilegal 
de divisas, posesión de 
varias casas, distribución 
de prebendas y otros 
graves cargos de malver
sación de fondos públi
cos, fue condenado a pri-



AFRIÇA AUSTRAL / DESARROLLO vs. APARTHEID 

O. Un nuevo modelo de 
relaciones Norte-Sur 

y de cooperación regional 
se está articulando en 
tomo de los nueve pafses 
que integran la Conferen
cia Coordinadora para el 
Oesarrollo en Africa Aus
tral (SADCC). Fundada 
hace ocho anos, la 
SADCC se propuso fa
vorecer el desarrollo su
bregional para disminuir 
la dependencla económi
ca en relación a Sudãfri
ca, el poderoso vecino
enemigo que enfrenta a 
sus nueve integrantes: 
Angola, Botswana, Le
sotho, Malawi, Mozambi
que, Swazilandia, Tanza
nia, ~ambia y Zimbabwe. 

Entre el 28 y el 29 de 
enel'o, la SADCC celebró 
en · Arusha (Tanzania) la 
conferencia anual de con
sulta entre sus miembros 
y los palses donentes, 
que han reafirmado su 
compromiso e incre
mentado sua contribucio
nes. EI programa de ac
ción de la conferencia 
comprende en la actuali-

dad 493 provectos por un 
total de 6.400 millones de 
dólares. La importancia 
cuantitativa de los fondos 
testimonia la capacidad 

· para atraer contribucio
nes por medio de pro
gramas considerados por 
los donentes como apro
piados para el desarrollo 
regional. 

ef-ectos dei hostigamien
to. Mwinyi estimó los 
costos materiales de la 
agresión instrumentada 
por Pretoria durante los 
cinco primeros anos de 
existencia de la SADCC 
en 10 mil millones de 
dólares. En realidad, sólo 
un incremento sustancial 
de la cooperación eco
hómica con las naciones 
dei Africa Austral podrfa 
contrapesar la estrategia 
desestabilizadora de Su
dãfrica. 

La población total de 
los nueve palses de la 
SADCC suma 70 millones 
de habitantes que, en su 
mayorla, practican una 
agricultura de subsisten
cia. Se trata de econo
mias sumamente vulne
rables ante la calda de los 
precios de las meterias 
primas que exportan. EI 
producto nacional bruto 
conjunto es de unos 30 
mil millones de dólares y 
el comercio internacional 
es de 12 mil mlllones. Por 
su parte, la deuda externa 
común ascendia a cerca 
de 15 mil millones de 
dólares en 1985, una car
ga inmensa para países 
que se cueotan entre los 
más pobres dei mundo. 

La Conferencia mostró 
la sensibilidad de algunos 
países industrializados 
para cooperar con una de 
las regiones más subde
sarrolladas dei planeta 
que está constantemente MGZAMBIQUE 
amenazada y agredida 
por Sudátrica. se trata de AYUDA MILITAR 
los pafses escandinavos, SUECA 
que son los que más ayu-
dan ai Tercer Mundo, , D E_I gobi_e~no de ~ue
junto con Holandae lta&a. eia dec1d1ó modificar 

Sin embargo, si bien el sustancialmente el tipo de 
papel de la ayuda inter- ayuda que otorga a Mo
nacional en la región es zambique. A partir de 
importante, no llega a este ano, ademãs de fi. 
contrapesar los perjuicios nanciar proyectos de de
que ocasiona la agresión sarrollo comenzará pres
sudafricana. tar asistencia a las fuerzas 

EI presidente de Tan- armadas de este pais afri
zania, AII Hassan Mwinyi, cano. La oficina dei jefe 
resaltó en Arusha los de Gobierno v la cancille-

ria su,eca inlciaron un in
tenso trabajo para orga
nizar el sumlnistro de 
botas, uniformes, camio
nes y equipos de comuni
cación ai ejército mozam
biqueno. La decisión dei 
gobierno de Estocolmo 
fue adaptada en res
puesta a un pedido for
mulado por el presidente 
Joaquim Chlssano en se
tiembre de 1987, cuando 
participó de las reunionas 
dei Congreso dei Partido 
Socialista de Suecia corno 
Invitado especial. 

La legislación sueca 
prohlbe la venta o la do
nación de material bélico, 
pero en el caso de Mo
zambique se buscó una 
fórmula -la asistencia a 
las fuerzas armadas- que 
sin contrariar la ley pu
diera demostrar la vo
luntad polltica de coope
rar con el gobiemo de 
Chissano en su lucha de
sigual contra las agresio
nes terroristas de la Re
namo, apoyada por Su
dáfrica. De esta forma el 
gobierno dei premler lng
var Car1sson, intentará 
proteger los provectos 
económicos que Mozam
bique está desarrollando 
con apoyo sueco. La Re
namo sabotes la produc
ción de Mozamblque con 
el objetivo de desestabili
zar el goblemo y ya tia 
destruido diversos pro
yectos económioos suecos. 

.EI nuevo tipo de ayuda 
sueca tiene por objeto 
dotar a· los militares ino
zambiquer'ios de un ma
jor equipamiento para la 
defensa de sua provectos 
de desarrollo. Suecla 
participa, por ejemplo, en 
la construcción del corre
dor de Beira, de fábricas, 
policlfnlcas y complejos 
agroindustriales. 
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INDIA Y PAKISTAN 

SUPERAAON El UMBRAL NUCLEAR 

O La lndia y Pakistán 
habrían cruzado el 

" urr.bral nuclear" en 
1987, según un informe 
divulgado a fines de 
enero en Washington, 
por un grupo de expertos 
en el tema. " La hostilidad 
y las sospechas que ca
racterizaron las relaciones 
indo-pakistanles durante 
mucho tiempo han !leva
do a ambos países a su 
rivalidad actual", afirma 
el informe. 

En 1974, la lndia hizo 

ton adjudica a ese país 
el papel de neutralízar la 
influencia soviética en la 
región, además de jugar 
un papel decisivo en el 
caso de Afganistán. Toda 
la ayuda que EEUU en
camina a los rebeldes 
musulmanes pasa por 
territorio pakistaní. Estas 
razonas geopolíticas ten
drían para la administra
ción republicana más pe
so que la preocupación 
por una posible nucleari
zación reoinn;,I 

Rajlv Gendhl: clen bomb• nuc:leanl 

explotar un dispositivo 
nuclear en el desierto de 
Thar, pero desde enton
ces las autoridades de 
Nueva Oelhi han insistido 
en que su programa nu
clear es enteramente pa
cífico. Por su parte ex 
pertos dei sur de Asia 
afirman que Pakistán ya 
produjo un arma nuclear, 
aunque el propio presi
dente Ronald Reagan se 
empenó en desmentir 
esas afirmaciones. Pakis
tán es fundamental para 
los intereses norteameri
canos en Asia y Washing-

EI informe afirma que 
la lndia, con sus reservas 
de unos 100 a 200 kilo
gramos de plutonio, pue
de producir unas cien 
bombas atómicas para 
1991. Por su parte Pakis 
tán, con reservas de ura 
nio considerables, está en 
condiciones de producir 
en el mismo período, de 
quince a treinta bombas. 
La lndia tiene hoy uno de 
los programas espaciales 
más avanzados dei Tercer 
Mundo y construye misi
les con capacidad militar, 
afirman los especialistas. 

UGANDA 

RECUPERACION POLITICA Y ECONOMICA 

O AI cumplirse en 
·enero pasado el se

gundo aniversario de la 
llegada ai poder de Yo
weri Museveni, de 43 
anos de edad, los ugan
deses celebraron los in
discutibles logros eco
nómicos y políticos que 
ha obtenido su gobierno. 
Uganda, -que hace algu
nos anos fue conocida 
como "la perla dei Afri
ca"-, continúa luchando 
contra las secuelas dei 
régimen de ldi Amin, que 
paralizó prácticamente la 
explotación agrícola e in
dustrial. La mayoría de la 
población ugandesa (13 
rrillones de habitantes) 
debió recurrir a la agri
cultura de subsistencia 
para salvarse dei hambre. 
La devastación dei pais 
!levada a cabo por Amin, 
dejó como herencia una 
difícil tarea de recons
trucción. 

Para los ugandeses el 
mayor logro de Museveni 
fue la restauración de la 
paz y de la estabilidad so
cial en casi todo el terri
torio, pese a la existencia 
de fuerzas rebeldes en el 
norte y nordeste y a la 
ofensiva de los insur
gentes dei Espíritu Santo, 
dirigidos por la sacerdoti -
sa Alice Lakena, en el sur. 

Corr,o todos los go
biernos que le precedie
ron desde laindependen
cia, Museveni aún tiene 
que destinar gran parte 
de sus recursos a la de
fensa. Con la detención a 
fines dei ano pasado de 
Lakwena, los rebeldes dei 
Espíritu Santo dejaron de 
ser una ame·naza para el 
gobierno, pero los insur-

Yow•I M.,.._I 

gentes que operan ai 
norte dei pais, dirigidos 
por Peter Otai (ex minis
tro dei gobierno dei pre
sidente Milton Obote) 
continúan preocupando a 
Museveni. Los rebeldes 
dei norte atacan las al
deas obligando a sus po
bladores a abandonar sus 
hogares y han secuestra
co a altos funcionarios 
dei gol:ierno. 

EI presidente ugandês 
ha recibido frecuentes 
elogios de Amnistia In
ternacional por sus avan
ces en el campo de los 
derechos humanos, vio
lados sistemáticamente 
bajo los reglmenes de 
Milton Obote e ldi Amin. 
Museveni consiguió tam
bién unificar las fuerzas 
de seguridad e impuso 
una cierta disciplina entre 
los distintos rangos. 

Los logras de la actual 
ac'ministración se extien -
den ai terreno económi
co, que mejoró en los úl
timos anos. Muchas in
dustrias de sustitución de 
importaciones que se en
contraban total o par
cialmente paralizadas 
reanudaron la producción 
y otras aumentaron su 
capacidad de utilización 
de 15% a más de 30%. 
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ECUADC R 

SEGUNDO TURNO ELECTORAL EN MAYO 

Rodrigo Borja 

O Ninguno de los can
didatos obtuvo ma· 

yoría absoluta en los co
micios generales dei 31 
de enero en Ecuador. 
Esto dará lugar a una se
gunda vuelta el próximo 
8 de mayo. Los resulta· 
dos dei primer turno 
mostraron un arr plio 
triunfo de las fuerzas de 
centroizquierda y el as
censo dei populismo. EI 
ballotage será disputado 
por el candidato social
demócrata Rodrigo Borja 
y el líder populista de 
centroizquierda Abdala 
Bucaram. La derecha 
ecuatoriana quedó ex
cluída, por primera vez en 
diez anos, de la elección 

,_ 

presidencial. 
Borja, militante y fun

dador de lzquierda De
mocrática, afirmó que "el 
pueblo votó por la justicia 
social, la apertura de 
nuevas fuentes de trabajo 
y contra la reacción y las 
minorias privilegiadas." 
Bucaram, por su parte, 
definió la campana contra 
Borja como la lucha "dei 
pueblo contra la oligar
quia" y llamó a una gran 
concertación nacional de 
centroizquierda. 

En 1986, tras dos anos 
en ejercicio como alcalde 
de Guayaquil, Abdala Bu
caram abandonó el cargo 
y se exilió en Panamá 
para librarse de un juicio 
por injurias promovido 
por los militares. Algunos 
comentaristas afirman 
que esa disputa de Bu
caram con las FFAA pue
de crear problemas en 
caso que el resultado de 
la consulta de mayo le 
sea favorable: Sin em
bargo los militares, el go
bierno y todos los secto
res políticos manifestaron 
su decisión de respetar la 
voluntad popular. Los in
dicadores financieros, no 
obstante, muestran indí
cios de inquietud en la 
relación ai futuro institu
cional dei pais. 

En la segunda welta, en mayo, ta deredta estaR exdulda 

PERU 

NUEVOS ATAQUES OE SENDERO 
LUMINOSO 

O EI alcalde dei De
partamento de Aya

cucho denunció en Lima 
que 24 campesinos, 
miembros de una comu
nidad indígena opuesta ai 
grupo Sendero Lumino
so, fueron degollados en 
un operativo guerriltero. 
Los hechos ocurriercn en 
la localidad de Chacas, en 
la Província de La Mar, a 
750 kilómetros de la ca
pital, en enero. Según el 
denunciante, alrededor 
de 50 ninos quedaron 
huérfanos como conse
cuencia de la mas.acre. 

EI ataque constituye 
un paso más en el con
flicto desatado por Sen
dero Luminoso que en
vuelve a los campesinos 
indígenas de una de las 
zonas más pobres dei 
Perú. E I operativo fue 
realizado por más de 200 
insurgentes, en su mayo
ria campesinos indígenas 
de otras comunidades, 
que actuaban en apoyo 
de una columna guerril
lera. Según testimonios 
de los sobrevivientes, 
sólo unos 30 atacantes 

· tenfan armas de fuego, en 
tanto que los demás es
taban provistos de cu -
chillos, machetes y "wa
rakas" (hondas para lan
zar piedras). 

EI alcaide Rada de la 
Torre senaló que este ti 
po de acciones es fre
cuente y afirmó que ge
neralmente se les obliga a 
los campesinos recluta
dos como grupos de apo· 
yo a ejecutar los asesi
natos para "comprome
terlos definitivamente con 
la subversión". EI funcio
nario, sin embargo, negó 
las denuncias de que las 

fuerzas dei gobierno 
efectúan represalias si· 
mirares contra comuni
dades o personas sospe
chosas de haber propor
cionado ayuda a los 

· guerrilleros. 
Pese a la cruenta in· 

tervención dei ejército 
y la infanter(a de Marina 
durante todos estos anos, 
el grupo guerrillero ha 
convulsionando el de
partamento de Ayacucho, 
desde donde deflagró su 
"guerra popular y pro· 
longada" contra el go
bierno. 

Se calcula que desde 
1980 hasta la fecha, en los 
pepartamentos de Ayacu
cho, Huancavelica y Apu
rimac -todos en la sierra 
sur-centrat- han muerto 
o desaparecido alrededor 
de siete mil personas, en 
su mayoria campesinos 
indígenas. 

Según fuentes dei De
partamento de Ayacucho, 
hace algunos meses se 
instaló en la comunidad 
de Chacas un destaca· 
mento dei ejército que 
conminó a los indígenas a 
constituir una organiza
ción paramilitar denomi • 
nada "rondas campesi · 
nas", a cuyos miembros 
obligó a participar en ta· 
reas de contrainsurgencia 
en el área. Estas "rondas 
campesinas" no fueron 
autorizadas a portar ar
mas de fuego, ante la po· 
sibilidad de que se las 
entreguen a los guerril
leros. En díciembre pasa
do los soldados se fueron 
de Checas y muchos 
campesinos abandonaron 
la comunidad para evadir 
las previsíbles represalias, 
de los insurgentes. 



Poetas independientes 

Somos uns oooperslvs de 
poetas independientes (s Is que 
bsutizsmos de "Pangeaj. Bus
camos colaborar con Is demo
mlizaci6n de Is 1/terarura y con 
Is divulgacJón de Is cuttura en 
general. Uno de los factores nás 
ftrportantss para nuestro ltabsjo 
es el interr:amblo de informaclo
nes. 8Xperiencias y opinlones. 
Pr,r esa 18.ldn desesmos que 
euademos dei ten:er mundo 
nos syude a contactar personas 
interesadas, como nosotros. en 
9S8 tipo de trabsjo. Ovls/tlra· 
mos, en especla~ entrar en 
oontado oon aut,res ]6venes de 
/engua espal'lols y porttguesa. 
Aprovechamos Is oportunidad 
para manKestsr nuestra sdmlra
cí6n por esta publlcsci6n, parti
cularmente por la serledsd e in
dependencla con que ltata los 
delicados problemas dei Teroer 
Mundo. 

Gladimlr do Nncimen10 
PANGEA - Avda. Seta de 
Seterilro, 3165 - Curitiba, 
Paran• - CP: 80. ooo 

Hijo de palestinos 

Soy un joven nacido en is 
tontera de Brasil con UrtJguay, 
híjo de palestinos. Me considero 
un palestino en el exillo. Har4 
t:>do lo posible para que 8S8 

senlimlento y el amor por Pales
lna tambltln lo compartan mis 
hijos y mls níetos. La lucha de mi 
pueblo -y en 61 lncluyo a todos 
los que como yo, nacieron de 
padres palestinos en slgún rln
cdn dei globo- no termfnarll 
mlentras nuestro pais perma· 
nezca ocupado por las tropas 
sionistas. 

Para que tP.ngan uns Ides 
dei amor que sentimos por 
nuestra patria les dlrd que con 
amigos que tambl611 nacleron 
aqui pero son hijos de palestinos 
hemos fundado grtJpoS folkl6ri
CQS y movimlentos de reflexi6n 
sob(e los temas palestinos. gru
pos que hoy estlfn disperses por 

tercet 
munao 

ti><*> Brasil y en e/ r8St> dei 
rrAJndo, 

Por eso nos lleg6 mucho e/ 
sHfculo "Siempre hay una pri
mavera•, publicado en cuader
nos dei tertet' mundo n9 102, 
que traia dei terna de los campos 
de refugiados. Gradas. en nom
bre de los j6venes palestinos 
que estamos dispersos por el 
mundo. 

Emald Masud N lmer -
Urugualana- R.G. do Sul 

Brasil 

EI drama de los 
jubilados 

Infelizmente no pude renovar 
mi suscripc/6n de cuedemos 
dei terc.r mundo. No po!Que 
esM cara, sino po,que los jubi
lados estamos ganando muy po
co. Necesitamos, como todo ser 
humano, tener acceso a la cuttv
ra y a la inlormaci6n, pero el d/
nem no nos alcsnza ni siqulera 
para atender las n6C9Sidades 
Mslcas. El lujo de IQ lectura 
estlf cada dfa mAs inaccesible 
para nosotros. Y mlenr.Js tanto 
hay funcionarios públicos privi
leglsdos qua ganan sue/dos ln
crelbles para nada, a veces sin 
aparecer siquiera en sus lugares 
de trabsjo. La democracia nos 
118/o una cantidad de aument,s, 
en las tarifas de los servlclos pú
blicos, en los impuesbs, t,para 
qud7 t,En qutl se esM utilizando 
ese dinero? Para pagar funcJo
nsrios, una gran mayorfa de et
los con salarios muy bafos, y un 
pulla<:o de privilegiados con 
satsrios astronómla,s. Y si pue
blo no ve ni un centavo en obras 
que redunden en su beneficio. 
Despu~ de tanta lucha para re-

CARTAS 

cuperar la democracia, t,habra 
valido la pena ese sacrificio? Por 
b menos tenemos el consuelo 
de que ahora podemos rectificar 
bs csminos en las próxmas 
elscclones, dilndole a cada uno 
de los polfticos la respuesta que 
merece. Muchos de e/los nunca 
mifs van a poder engalfamos. 

Heten~ Costa - ltó, 
Sen Peblo - Brasil 

Sobre el Che 

Excelente el número en si 
que pub/Jcaron el especial dedi
cado ai Che Guevara (cuader
nos dei ten:er mundo n 9 101), 
en e/ que encontm dalOS sobre 
su personalidad y pensamienlo 
que no habfa obtenido en nin
guna otra publicación, por mils 
complela que me pareciese. EI 
Che nos da un vivo ejempb de 
b que es vivir en perfecta comu
nión con los ideales de Cristo, 
aun cuando tal vez nunca se lo 
hubiese planteado en esos tdr
mlnos. 

Camilo Efll'ada - Lime, 
Peró 

Cuba hoy 

Ademils de fellcitarlos por el 
excelente nível que han mante
nido en los trabajos de la revista, 
quis/era solieitarles que publica
sen un reportaje detallado sobre 
Cuba, la sitvación actual, los 
antecedentes de la re110lución, 
etc. Se que hace unos dos aiX>s 
dedicaron un tema de tapa a 
Cuba pero infelizmente en su 
momento no tuve oportunidad de 
/eerfo y ahora el número estil 
completamente agotado. Ade
méfs, en dos aoos, roochas ~ 
sas han pasado y la revolución 
cubana merece volver a serra
tada. Tarrbi/Jn estimo necesaria 

una nota profunda sobre e/ 
SIDA, en parfcular en los pafses 
dei T ercer Mundo. 

Osmar Castanha - Sen10 
Amaro, San Pablo - Brasil 

La elección de 1989 

A pesar de que aún parece 
lejana, la eiecclón presidencial 
dei ano 1989 ya estA en el hori
zonte polftico nacional. Con 
cuatro alfos de democracia mu
chas cosas cambiaron en el 
país, roochas ifusíones se fnls
traron, camlnos se abrleron, 
puertas se cerraron. En fin, el 
Utg,,ayooese/ni!m,de t!S4. 

c:uademos dei Ten:er 
Mundo podrfa abordar el tema 
haciBndo un levantamient, de 
las promesas eieclorales dei 
Partido Colorado que quedaron 
incumplidas, una evaluadón de 
la actuaclón de la oposiclón en 
eslOs alfos y un anlllisis de las 
perspectivas que se /e preserrtan 
a cada segmento polflico en las 
próximas elecclones, tanto en 
Montevideo como en e/ interior. 

Certos Enrique Fonseca -
Cenelones, Uruguay 

Derechos Humanos 
Como suscriptor de la ravista 

qulero transmitírles mi apoyr, por 
el oontenido de los artfculos pu· 
blicados. Ante las denuncias de 
violaclones de los derechos hu
manos en Guatemala, prlnd-, 
paimente en lo que ataflB a la 
desaparición de personas por 
motivos polltloos, me gustarfa 
que ustedes publlcaran material 
actualilado sobre e/ tema. Vini
cio Cerezo es un "dem6crala" 
mifs de la polltlca de Reagan en 
AJMricaCentral. 

Como brasilelfo, no puedo 
permanecer indfferente ante la 
situaci6n que vive mi pais, que 
es similar a la que sopo,ta la 
mayorfa de los pueblos dei Ter
ce, Mundo, donde los derechos 
humanos y polllk:os son vtJ/ne
rados de diferentes formas. 

Leandro Deon - Caxias 
do Sul- R.G. do Sul - Brasil 
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La revista que pone 
el Tercer Mundo 
en primer plano 

cuadernos dei tercer mundo es una revista ~~~ J• li!!!\!! 
de~icada a lo~ temas latinoamericano!, \fl)J1Ul\Y liln'' ~et\J\t, 
africanos y astáticos con una perspectiva w~'"~, ~vu 
propia, diferente de la que presentan las ~,r~ s ~\)t 1 
publicaciones internacionales ·en las que el Sur utS Ot l~S f\QlA~ ' 
es mostrado a través dei filtro de las agencias :, OiS\lu 
trasnacionales de noticias. « 
Por eso es una lectura necesaria para qulenes ~ 
desean entender los fenómenos dei mundo 
contemporâneo, analizado desde el punto de 
vista de los palses emergentes. 
Hechos, cifras, reportajes, análisis, entrevistas, 
opinionas, presentados en un estilo 
periodfstico serio y moderno, sln sectarismos 
ni dogmatismos. 

cuademos dei tercer mundo, por ser una 
publicación independiente, necesita su apoyo. 
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NOTA DE TAPA 
PALESTINA 

, 
Nada sera como antes 

La rebelón en los territorios ocupados y la brutal represlón de las autoridades lsraelfes hacen más 
urgente que nunca la negocfacfón internacional sobre el futuro de la cuestión palestina 

J~ pallltlnos lanzan pledlaoontra la patrulaa mlll..,_ , .... ,. li rwll1erlcl• cte1a •....-,.c16n de leocupad6n• 

Beatriz Bissio 

N 
o puedo morir sín volver a 
Haifa y ver la casa en que na
cí". Esta frase, pronunciada 
con lágrimas en los ojos por 
Lamía -una ancíana rodeada 
de su híja y níetos en el cam

po de refugiados de Burj el Barajne, 
en Beirut- cuando le preguntamos 
sobre su mayor deseo en medio de la 
adversidad en que vivia, resume el 
drama palestino: un pueblo entero 
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condenado ai destierro o a vivir sin 
identidad bajo la ocupación militar de 
Israel, viendo como su cultura, su ha
bitat, y sus casas ancestrales son con
fiscados. 

Gran parte de los ninos y jóvenes 
palestinos de hoy no nacieron en su 
patria sino en el exílio, como los 
nietos de Lamia, o en los terrítorios 
ocupados por Israel. Casi todos los 
que mueren diariamente, baleados 
en los enfrentamientos con las fuer
zas de ocupación, son menores de 
veinte anos; nacieron después de 
1967, cuando Israel tomó militar-

mente Cisjordania y Gaza, en la 
Guerra de los Seis Dias. Algunos 
medios de prensa han comenzado 
a llamarlos "la generación de la ocu
pación". 

Justificando la implantación dei 
estado judio en un territorio que 
pertenecía a varios millones de pa
lestinos, hubo dirigentes israelies que 
llegaron a afirmar que la solución ai 
problema dei pueblo palestino era 
una cuestión de paciencia; que aca
baria con la muerte de la generación 
expulsada de sus tierras en 1948 (ano 
de la creación dei Estado de Israel). 



Se equivocaron. 
"Les tiramos con piedras porque 

no tenemos armas", dice Kassam, 18 
anos, explicando porquê arriesga su 
vida ai enfrentar desarmado a las 
patrullas israetres. Kassam nació en el 
campo de refugiados de Jebalya, en 
Gaza, pero su padre lo llevó ínnu
merables veces junto a sus hermanos 
a una loma, en Israel, enseríándole el 
lugar donde quecfaba la aldea en que 
nació y donde vivió su familía du
rante varias generaciones, hasta que 
fue arrasada por las autoridades is
raelles que destruyeron y literal
mente borraron dei mapa a más de 
mil poblados palestinos antiguos. 

Mlleria y oMdo 

Situada entre Israel y Egipto, la 
franja de Gaza es actualmente uno de 
los territorios más densamente po
blados dei mundo, con sus escasos 
365 kilómetros cuadrados, la habítan 
630 mil palestinos, -de los cuales 465 
mil son refugiados-, y 2.500 colonos 
judlos. A la poblacíón original se su
mó, a partir de 1948, un importante 
contingente expulsado de la parte de 
la antigua Palestina sobre la cual se 
fundó el Estado de Israel. Con la par
tición de Palestina, Gaza pasó a de
pender administrativamente de 
Egipto mientras que Cisjordania 
quedó subordinada ai reino de Jor
dania. Esta migración forzada, su
mada a la alta tasa de natalidad que 
se mantiene desde entonces, explican 
la elevada densidad demográfica ac
tual de la franja de Gaza: una "con
centración de pobreza y miseria", 
como se ha dicho. 

Desde la ocupación israell en 1967, 
Gaza y Cisjordania se convirtieron en 
una fuente de provisión de mano de 
obra barata para Israel. La Oficina de 
Naciones Unidas para el Apoyo y 
Asistencia a los Refugiados Palesti
nos (UNRWA), estima que más de 60 
mil personas residentes en Gaza se 
trasladan diariamente a Israel para 
trabajar, principalmente en la indus
tria de la oonstrucción y en la agri
cultura. En el caso de Cisjordania, las 
cifras oficiales calculan que un 30% 
de la población trabaja en Israel co
mo asalariado, pero fuentes no ofi
ciales sitúan esa cifra en un 50%, so
bre un total de 1 millón 400 mil pa
lestinos que viven en los territorios 

1988 - Marzo - N2105 

,_., prohlbl4 aba11ecs a los caa.,os de,...,, .... con allllNltDS, l'Mledlos y llflll 

ocupados. 
Las fuentes is

raelles reconocen 
aslmismo que el 
60% de las tierras 
de Cisjordania y 
Gaza está bajo 
control directo de 
Israel, muchas ve
ces por haber sido 
confiscadas, lo que 
de hecho constituye 
una anexión. 

Et refugio en la 
religión 

La marginalidad 
y la falta de pers
pectivas políticas en 
los territorios ocu -
pados favorecieron 
el crecimiento dei 
fundamentalismo 
islâmico, una ver
sión fanática de la 
religlosidad mu
sulmana, que cobró 
nueva fuerza tras la 
implantación dei 
régimen liderado 
por el ayatollah 
Jomeini en lrán, en 
1979. 
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Dos muj- palmtln• hacel'I la sen.l de la vittorla en medio de la ,.,._16n Israel( 

Las autoridades militares israelí 
percibieron el cambio, pero imagi
nando que el choque que se produ
cirla con los palestinos que profesa
ban un nacionalismo secular dividiría 
y resquebrajarla la resistencia a la 
ocupación, llegaron incluso a fo
mentar esa involución religiosa. No 
sólo no ocurrió lo que ellos suponían, 
sino que los brotes más virulentos de 
inconformismo con la ocupación en 
los últimos tiempos, fueron protago
nizados en gran medida por los se
guidores dei fundarrtentalismo, alia
dos a los sectores políticos tradicio
nalmente más actuantes. Israel in
tentó reacciooar pero ~ra tarde. La 
Universidad Islâmica dl Gaza fue 
ocupada militarmente, numeros0s lí
deres religiosos fueron deportados, 
militantes musulmanes fueron dete
nidos. Pero esa persecución sólo 
consiguió enardecer los ánimos. 

"En junio de 1987, seis musulma
nes fundamentalistas escaparon de la 
prisión. Uno de ellos fue recapturado 
el 1~ de octubre por una patrulla mi
litar y fue asesinado junto con los dos 
palestinos que lo acompanaban. La 
versión oficial fue que los tres·resul
taron muertos 'cuando intentaban 
escapar'. Pero una investigación de
tallada realizada por periodistas is
raelles mostró las contradicciones dei 
gobierno y levantó la sospecha de 
que fueron asesinados a sangre fría", 
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Clsjorcfania y Gaza: 1,base dei futuro estado? 

sefiala la publicación The other Israel, 
editada en lei Aviv por grupos que 
defienden la negociación con la OLP 
y la proclamación de un Estado pa
lestino independiente. 

Parecidos "incidentes" tuvieron 
lugar poco después. Uno de los más 
indignantes para la población de Ga
za fue el que ocurrió entre colonos 
judfos y adolescentes palestinas de la 
escuela para ninas de Dir-el-Balah, ai 
sur de la franja de Gaza. EI 8 de no
viembre, colonos armados repri
mieron una manifestación de las 
alumnas dei colegio asesinando a ti
ros a lntisar ai-Atar, de 17 anos. To-

da la influencia dei IObby de los colo
nos judlos fue utilizada y las investi
gaciones dei crimen fueron suspen
didas. 

Estos enfrentamientos acabaron 
enrareciendo el clima en Gaza y 
fueron conocidos en Cisjordania, 
donde arbitrariedades v abusos si
milares son el pan de cada dia de la 
población civil palestina. La connota
ción racista dei conflicto fue objeto 
de discusión en la sociedad israell y 
llegó a ser citada en los debates dei 
Knesset (Parlamento judio). 

"En otras partes dei mundo hay 
discriminación, hay represión y existe 
el desempleo, pero a diferencia de 
aqui, es posible disputar elecciones y 
en algún momento la situación pue
de cambiar. Aqui no. Estamos bajo 
una ocupación militar, no se nos re
conoce ningún derecho civil, no po
demos trazar nuestros propios pla
nes de desarrollo. No podemos elegir 
nuestras autoridades". Bassan Shaa
ka, quien nos hizo esta afirmación, 
fue alcalde electo de la ciudad de Na
blus. en Cisjordania, antes que las 
autoridades de ocupación decidiesen 
acabar con todo resabio democrático 
en los territorios árabes, imponiendo 
el toque de queda y designando ar
bitrariamente interventores militares 
israelles para cada uno de los pues
tos administrativos que antes eran 
ejercidos por palestinos. 

Shaaka perdió sus dos piemas en 
un atentado cometido por los servi
cios secretos de Israel, similar ai que 
mató a otro alcaide e hirió a un ter· 
cero. (Ver cuademos dei ten:er mun• 
do n~ 70, Cisjordania-Gaza: Resistir 
por todos los medios). 

l a gota que colm6 el vaso 

Toda esa situación acabó gestan· 
do el caldo de cultivo para las mani· 
festaciones masivas que comenzaron 
a fines dei ario pasado arrojando un 
saldo de centenas de muertos y heri· 
dos y que continúan hasta hoy. La 
gota que colmó el vaso fue un episo· 
dio confuso, en el que varios trabaja· 
dores palestinos fueron atropellados 
por un vehículo militar israell en la 
franja de Gaza. En serial de protesta 
el comercio cerró sus puertas V la 
población árabe salió a las calles a 
manifestar su repudio, generándose 
los primeros brotes de la rebelión. 

'" 
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EI 29 de noviembre, proclamado 
dia internacional de solidaridad con 
el pueblo palestino, varios kilómetros 
de la carretera que une Tel Aviv con 
Jerusalén fueron interrumpidos por 
una manifestación de israelfes de los 
movimientos pacifistas y militantes 
palestinos, que en conjunto coreaban 
la consigna "Israel y Palestina: dos 
Estados para dos pueblos". 

Por esos dias, sin embargo, una 
encuesta divulgada en Israel mostra
ba que el 60% de la población apoya
ba una polftica de mano dura para 
los territorios ocupados. Algunos he
chos posteriores indican que ese 
sentimiento fue cambiando a medida 
que en la rebelión de Cisjordania y 
Gaza aumentaba la participación de 
jóvenes, viejos, mujeres y hasta ni
rios, a pesar de que en igual propor
ción se elevaba el número de muer
tos y heridos. Asl como el resto de la 
opinión pública mundial, la sociedad 
israell sufrió un impacto ai constatar 
-que la poblaclón palestina mantenla 
su movilización a pesar de la repre
sión extrema practicada por Israel. 

La insensibilidad dei gobierno 
ante las exhortaciones de la comuni 
dad internacional en el sentido de 
respetar los derechos humanos de la 
población palestina y la censura dei 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
que por primera vez desde la guerra 
dei Llbano no fue vetada por Estados 
Unidos, fueron otros d~ los factores 
que la sociedad israeli debió tener en 
cuenta para elaborar su interpreta
ción de los hechos. 

Pero hubo un aspecto dei proble· 
ma que parece haber sido decisivo 
para ayudar a forjar una nueva visión 
de la cuestión palestina, dentro y 
fuera de Israel. A pesar de todos los 
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esfuerzos dei gobierno por minimizar 
los alcances de la rebelión y por difi 
cultar Y hasta impedir la labor de los 
corresponsales y enviados especiales 
extranjeros y nacionales, los medios 
de comunicación mostraron en toda 
su crueldad la represión israelí: jóve
nes desarmados apaleados brutal
mente; nines a los que seles quebra
ba sus manos para que no pudieran 
seguir lanzando piedras; el uso de 
armas de precisión como la pistola 
Beretta 0.22. responsable por la gran 
cantidad de muertos -a pesar de que 
Israel insistia en que la órden era de 
no tirar a matar-, un jóven (Moha
mad Affana, 20 anos) usado como 
escudo humano amarrado a la parte 
delantera de un vehículo militar is
raeli en medio de la lluvia de piedras 
de los manifestantes -que resultó 
con fracturas en el cráneo y en el pe
cho-; mujeres siendo empujadas y 
una de ellas, embarazada de nueve 
meses, muerta por asfixia por el uso 
de un poderosísimo gas lacrimóge
no. En fin, escenas que no se ven en 
los medios de comunicación ni si
quiera cuando muestran la represión 
de Pinochet en Chile o dei régimen 
dictatorial de Corea dei Sur. 

Las imágenes hablaron por si 
mismas. Una rebelión popular como 
la que se estaba desarrollando en to
dos los rincones de los territorios 
ocupados difícilmente podia ser pre
sentada ante el mundo como obra de 
"terroristas". Es más. los medios de 
comunicación europeos comenzaron 
a especular sobre la irrupción de una 
nueva generación de líderes palesti
nos, surgida ai calor de la resistencia 
en los territorios ocupados, que no se 
sentiria necesariamente subordinada 
a las directivas de la OLP. Yasser 

TEMA DE TAPA 

Arafat y su llnea moderada -como es 
presentada por la media occidenta~ 
habrlan sido superados, por la com
batividad de la población de Cisjor
dania y Gaza. 

No es así. Personalmente pudi
mos constatar que la identificación 
con la OLP y su máximo dirigente, 
Abu Ammar, -como se conoce a 
Arafat en el mundo árabe-, están in· 
trlnsecamente vinculados, en la po
blación de los territorios ocupa.dos, ai 
sentimiento nacionalista y a la resis
tencia. La versión presentada por los 
medios occidentales no pasa de un 
intento de quitarle protagonismo a la 
Organización para la Liberación de 
Palestina, en la lucha de masas de 
Cisjordania y Gaza donde cualquier 
símbolo de la OLP; la propia palabra 
Palestina y hasta los colores de la 
bandera nacional están prohibidos y 
su mera evocación constituye razón 
suficiente para meter en la cárcel 
-con los apremios físicos conse
cuentes- a quien aparezca citándolos. 

Por primera vez en sus 40 anos de 
vida, Israel comienza a perder la ba
talla en un terreno en el que siempre 
tuvo todo a su favor: el de los medias 
de comunicación. Hasta los sectores 
políticos más rncondicionales dei go
bierno israell en el escenario interna
cional se doblaron ante la fuerza de 
la evidencia; Israel comenzó a quedar 
aislado. 

la sociedad civil israelí, aún no re
cuperada dei impacto y la crisis de 
conciencia que le causó la controver
tida invasión ai Líbano, pasó a en
frentar un nuevo desafio: la constata
ción de que en los territorios ocupa
dos, el pueblo palestino rebelado 
está dispuesto a hacer respetar sus 
derechos y que alguna solución debe 
ser presentada a sus demandas. 

EI 31 de diciembre una organiza· 
ción de soldados israelles que se au
todenomina "Hay un Hmite" publicó 
una declaración suscripta por 161 re
servistas y 28 oficiales en actividad, 
en la que se afirma que nunca más 
aceptarán servir en los territorios 
ocupados. Otros casos similares se 
sucedieron en los meses posteriores, 
cuando poco a poco se fue fortale
ciendo en el ejército el rechazo ai pa
pel de policia represara de los civiles 
palestinos que sele quiere asignar. 

EI 23 de enero -un sábado, dia de 
descanso semanal de la comunidad 
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Rebelión: 
las consecuencias 

en el plano militar 

D Círculos militares israetles 
consideran que la rebelión 

que comenzó en diciembre de 
1987 en los campos de refugiados 
constituye una derrota militar que 
afecta directamente la doctrina 
que inspiró el plan LAVI. que ba
saba el desarrollo dei ejército en 
su fortalecimiento tecnológico. 
las vlctimas indefensas de la re
presión (de 12 a 17 anos) causaron 
mãs perjuicios a las fuerzas arma
das de Israel que cualquiera de los 
ejércitos árabes, incluidos los co
mandos de la OLP que se encon
traban en Beirut antes de 1982. 

Los analistas estiman que van a 
producirse dos grandes innova
ciones en la doctrina militar de 
Israel: (a) la aplicación de la es
trategia francesa en Argelia pro
yectada para localizar a los acti
vistas primero, para luego exter
minarlos o destruirlos psicológi
camente y (bl la aplicación de una 
doctrina militar basada en el prin
cipio de "dividir y controlar". La 
primera medida en este último 
sentido fue la implantación dei to
que de queda. En ambos supues
tos, los jefes militares podrian exi
gir cambios políticos para facilitar 
el cumplimiento ãe su misión y 
esto puede forzar la anticipación 
de las elecciones, previstas para el 
final de este ano. 

la primera reacción de los qfi
ciales dei ejército frente a la in
surrección palestina fue una radi
calización hacia la derecha. Algu
nos coroneles y generales próxi
mos ai Partido Laborista se reubi
caron detrás de la política dura de 
Rabin. Sin embargo, debido a la 
situación insostenible en Cisjorda
nia y Gaza, las previsiones para el 
largo plazo parecen iRdicar una 
inversión de las condiciones. Cabe 
esperar, entre los oficiales de más 
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alta graduación, una preferencia 
por una solución politica dei con
flicto. 

Por otro lado, entre los oficiales 
de menor graduación -soldados y 
reservistas con edad promedio de 
30 anos, cercanos ai Likud en su 
mayoría-, está cundiendo un sen
timiento de choque y frustración, 
en especial entre los judlos orien
tales, que tos lleva a presionar en 
favor dei abandono de los territo
rios ocupados lo más rápidamente 
posible. 

Las figuras más destacadas 
dentro dei sector dei ejército que 
defiende la modemización son el 
jefe dei Estado Mayor, Dan Sho
mron, y el jefe dei Comando Cen
tral, Amran Mitznea, un militar 
que se rehusó a luchar en Beirut. 
Pero existe un gran número de 
oficiales de menor peso que de
fiende posiciones independientes. 

Un sintoma de los cambios ve
rificados en las fuerzas armadas es 
la decisión dei movimiento paci
fista "Paz Ahora" de crear "comi
tês de oficiales" con el objetivo de 
"salvar ai ejército y ai Estado de la 
acción dei gobierno". Si bien los 
expertos militares estiman que 
hay pocas perspectivas de que 
este movimiento se transforme en 
un fenómeno de masas es sinto
mático que este movimiento -cer
cano ai laborismo- haya decidido 
avanzar todo lo que le sea posible. 
La politización dei ejército israelf 
es hoy un hecho reconocido y 
aceptado y, a largo plazo, puede 
tener consecuencias en el plano 
político, no necesariamente nega
tivas". 

* e.te anlc;ulo lue traáucldo de /sras/ Psi.,. 
lfne. Su autor ea Maxlm Gfían. áfreç10r de esa 
presllglosa publlcacf6n con sedo en Parta. dedl· 
cacllJ a apoyar la aproxtmacl6n potnlca entre JU· 
dlos y palesflnoa para vlabfllzar la coexlslencle 
áe 00. luluros estados lndependlontet. 

judia- en tas calles de Tel Aviv mês 
de 50 mil manifestantes convocados 
por el movimiento "Paz Ahora'', sur
gido después de la invasión ai Llba
no, protestaron por la continuidad de 
la ocupación ílegal de tos territorios 
árabes y contra ta represión adopta
da para contener la rebelión. 

Se trataba de la más importante 
manifestación desde la guerra dei LI
bano. EI tema dei futuro de la causa 
palestina, que está Intimamente liga. 
do ai proplo futuro y estabilidad dei 
estado de Israel, volvia a ptantearse 
con todo vigor. Y en particular el 
problema dei destino de los territo
rios ocupados, sobre los cuales el 
gobierno de coalición dei Likud y el 
Partido Laborista nunca se pusieron 
de acuerdo. 

Mientras que el Likud dei primer 
Ministro Yitshak Shamir estuvo 
siempre tentado de anexar definiti
vamente Cisjordania y Gaza -y no lo 
hizo por falta de fuerza política-, el 
taborismo dei canciller Shimon Peres 
mantuvo una posición ambigua, que 
en la prâctica condujo ai inmovilismo 
y no le rindió potlticamente los re
sultados que esperaba. 

la adhesión de los palestinos 
de Israel 

Un cambio cualitativo en el curso 
de tos hechos ocurrió cuando la re· 
betión de la población de tos territo
rios ocupados pasó a contar con la 
solidaridad abierta de los palestinos 
que viven en Israel y que tienen ciu
dadanía israelí (aunque no gozan de 
todos los derechos civiles de los is
raelíes judlos). 

La actitud tradicionalmente cau
telosa de tos palestinos de Israel 
cambió con la decisión de realízar a 
fines de diciembre un dia de huelga 
general en todo Israel en apoyo y so
lidaridad con los compatriotas de 
Cisjordania y Gaza1. 

Por entonces fuentes palestinas ya 
hablaban de más de 2.500 detenidos, 
50 asesinados y varias centenas de 
heridos. 

La adhesión a la huelga general 
fue masiva. En la ciudad portuaria de 
Haifa, diez mil de los doce mil traba· 
jadores palestinos alli residentes no 
se presentaron ai trabajo. En el caso 
de los 140 mil palestinos de los te
rritorios ocupados que trabajan en 
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l1reel el ausentismo fue total. "No 
recuerdo nada semejante" comentó 
un oficial israelf a un corresponsal 
extranjero. Prácticamente todos los 
Metores de la economia de Israel se 
vleron afectados por la huelga. Por 
primera vez quedaba claro el peso 
decisivo de la mano de obra palestina 
en la economia dei pais. Y con ello, el 
poder de presión de esta comunidad, 
en particular a partir dei momento en 
que surgió una coordenación polltica 
visible entre los palestinos de Israel y 
los de Cisjordania y Gaza. EI Jeross
lem Post, uno de los diarios más im
portantes dei pais, calificó la huelga 
general masiva como "la primara 
etapa de la insubordinación civil". 

Un ano dlfldl 

A esta altura de los acontecl-
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mlentos la comunidad internacional 
ya comprendió lo que el gobierno 
israell se niega a admitir. Como re
sumia el ex canciller austrlaco Bruno 
Kreisky, "la única solución es el diá· 
logo entre todas las partes intere
sadas". 

Por su parte la OLP reafirmó lo 
que venla admitiendo desde hace al
gún tiempo: acepta todas las resolu· 
ciones de la ONU sobre la cuestión 
palestina, inclusive la tan controver
tida Resolución 242 si se reconoce el 
derecho a la existencia de un estado 
palestino independiente. La resolu· 
ción 242 de Naciones Unidas se re
fiere ai tema palestino como un mero 
problema de "refugiados", pero exi
ge la retirada de Israel a sus fronteras 
de 1967, es decir, la retirada de Cis· 
jordania y Gaza, lo que podrla ser la 
base territorial dei futuro estado pa-
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lestlno independiente. AI reconocer 
esta resolución, la OLP admite el 
derecho de Israel a existir como na
ción dentro de los !Imites geográficos 
de 1948. 

A pesar de que la insurrección civil 
en los territorios ocupados dificil
mente pueda ser contenida, no es 
probable que en el transcurso de 
1988 ocurran cambios pollticos signi
ficativos con relación ai status polfti
co de Cisjordania y Gaza. Por un lado 
porque se trata de un ano electoral 
en Estados Unidos, hecho que tiende 
a dificultar la toma de decisiones de 
peso en la esfera internacional, a no 
ser sobre asuntos como el desarme, 
que ya están en la mesa de negocia
ciones. Por otro lado, en Israel tam
bién habrá elecciones en el próximo 
mes de setiembre y es diflcil que el 
gobierno de coalición actual, que no 
tomó ninguna iniciativa hasta ahora, 
lo haga ni siquiera bajo presión, ai fi. 
nal de su gestión. 

Pero sin duda la cuestión palestina 
será uno de los temas que polarizará 
la campana electoral israelf, obligan
do a los candidatos a una definición 
más nltida sobre él problema. 

En todo caso, se puede esperar 
que la comunidad internacional 
adopte un papel más activo en favor 
de la realización de una conferencia 
internacional sobre Medio Oriente, 
que tenga por eje la cuestión palesti
na, para dar inicio a una negociación 
que en última instancia tendrá por 
protagonistas a las autoridades de 
Israel y la OLP. 

En un terreno tan lleno de incerti
dumbre tal vez lo único que está 
claro es que en Cisjordania y Gaza 
nada será como antes. Cuando el 
precio de una rebelión popular llega 
a más de medio centenar de muertos 
y tan elevado número de prisioneros, 
apaleados, heridos y deportados, es 
serial que se superó el principal ele
mento de contención de la discon
formidad popular: el miedo. De ahl 
en adelante el camino contlnúa lleno 
de obstáculos pero el detonador ya 
está activado. • 

1 En -.o, el dlputado paledno Mahmud Der
nah, eledo ai K11e1H1 Po< el Pa111do lAbortata, ,. 
nunclO • 111 banca en ef Pa,..nlo'llt•W en IOlclarldad CCHI la rebell6n en loe laffllorloe ocupadoe. 
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La lucha contra la adversidad 
EI Dr. Fahti Arafat, humano 

dei máxtrro dirigente de 
la OLP, explica la situaclón 

sanitaria dei s:ueblo palestino 

Cláudia Neiva 

E
I Dr. Fahti Arafat. presidente de 
la Media Luna Roja Palestina, 
participó dei VI Congreso de la 

Cruz Roja Internacional, realizado en 
Brasil poco antes de la explosión dei 
conflicto en los territorios árabes 
ocupados por Israel. EI médico con
cedió una entrevista exclusiva a cu• 
demos dei tercer mundo, en la que 
detalló la angustiante situac-ión de los 
palestinos en Cisjordania y Gaza y en 
los campos de refugiados. 

La Media Luna Roja Palestina fue 
creada en 1969 por una resolución 
dei Consejo Nacional Palestino (par
lamento en el exílio), con el objetivo 
de entregar a los propios palestinos 
el cuidado de la salud de su pueblo. 
La institución tiene instalaciones en 
casi todos los países árabes en los 
que la población palestina exiliada 
está dispersa. Según explicó el Dr. 
Fahti Arafat, la Media Luna Roja Pa
lestina desempena el papel que ten
dría el ministerio de Salud en un es
tado independiente. 

Atención médica gratuita 

" La mitad de la población palesti
na reside en los territorios ocupados 
y el resto está distribuído en dife
rentes países dei mundo, en particu
lar en los dei mundo árabe, princi
palmente en Jordania, Si ria, Líbano y 
Egípto. En Africa, la OLP celebró 
convenios con 14 países dei conti
nente para desarrollar su trabajo sa
nitario. "Esto nos da la oportunidad, 
como rr,édicos palestinos, de trabajar 
con otro~ pueblos y de entablar rela
ciones con personas de todo el mun
do", seõaló el Dr. Arafa1. 

"En cada uno de los países en 
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donde estamos establecidos, tene
mc.s hospitales. clínicas y puestos 
médicos para prestar primeros auxí
lios. La asistencia médica gratuita se 
suministra incluso a los i:,alestinos 
que habitan en los territorios ocupa
dos. Cualquiera sea el país donde se 
encuentren, basta ir a uno de nues 
tros centros para ser atendidos sin 
pagar nada", senaló el presidente de 
la Media Luna Roja Palestina. La ins
titución posee más de 100 clínicas y 
70 hospitales, adem~s de los centros 
especializados como el Centro para 
Mutilados de guerra y el Centro para 
la lnfancia. Otra importante iniciativa 
de los médicos palestinos es el de
sarrollo de cursos de enfermería. 

La Media Luna roja no actúa so
lamente en el área médica. La institu 
ción presta también asistencia social 
a las familias palestinas. Una de sus 
tareas, explica Fahti Arafat, es ayudar 
ai mejoramiento dei nivel de vida de 
la población. "Aprovechamos nues
tras tradiciones culturales y estimu
lamos a las mujeres para que contec
cionen vestidos típicos, con la riqueza 
dt los bordados que caracteriza las 
ropas de las diferentes regiones de 

Palestina. Es positivo para ellas. Por 
un lado, pueden trabajar en sus pro
pias casas, ya sea en los territorios 
ocupados o en los carr-pos de refu
giados. Por otro lado, nosotros reali· 
z,,mos exposiciones temporarias o 
permanentes en todo el mundo, di· 
vulgamos ese trnbajo que forma 
parte de nuestra cultura y después 
vendemos los vestidos y entregamos 
el dinero recaudado a las propias r 
mujeres. 

La invasión dei Llbano en 1982 

1982 fue un ano particularmente 1 

difícil para el pueblo palestino y na- 1 

turalme nte esto tuvo Graves repercu
siones para la Media Luna Roja. La 
invasión israell ai Líbano comprome
tió seriarrente sus actividades en 
aquel país, donde estaban las instala· 
ciones más importantes de la institu· 
ción. EI Dr. Arafat cuenta que des· 
pués de la invasión algunos médicos 
y enfermeras palestinos fueron obli
gados a abandonar el líbano. "Tu
vimos que realizar un gran esfuerzo 
para reemplazar a los profesionales 
expulsados por otros médicos pales· 



tinos con igual experiencia y especia
lización espaces de continuar nuestro 
trabajo". 

"Ourante la invasión varios de 
nuestros hospitales fueron total
mente destruidos, principalmente los 
localizados en el sur dei Líbano. 
Hasta los hospitales situados en 
Beirut fueron bombardeados. Ob
viamente, después de los ataques a 
algunos de nuestros campamentos 
como el de Burj-el Barajneh, Sabra y 
Chatila, tuvimos que reconstruir todo 
de nuevo. No podíamos dejar de ha
certo porque, justamente, nuestro 
objetivo es dar asistencia médica a 
todos los palestinos, no importa bajo 
qué circunstancias". 

EI Dr. Fàhti Arafat. enfatiza que, 
como cualquier institución dedicada 
a la salud de un pais dei Tercer Mun
do, la Media Luna Roja Palestina se 
enfrenta con diversos problemas: di
ficultadas financiaras, de planea
miento, de falta de experiencia en el 
área de administración y estadlsticas 
y la falta de recursos humanos. 

"Además, como palestinos, nos 
enfrentamos con problemas especlfi
cos -sanai&-. En primer lugar, pro
blemas psicológicos. Nuestro pueblo 
soporta un stress permanente. Nadie 
sabe lo que va a acontecer el dia si -
guiante. La inseguridad es tan gran
de, que, por ejemplo, es frecuente 
que una madre de familia deje de 
comprar algún mueble nuevo para su 
casa, o una heladera, porque no sabe 
si va a continuar viviendo donde está, 
o si va a ser expulsada". 

Las prinoipales vlctimas de esta 
situación son los ninos. "En los ter-

' ritorios ocupados, desde que nacen 
están obligadas a convivir con los 
bombardeos, a presenciar cómo sus 
padres son !levados presos o expul
sados y sus casas destruidas. Las 
mujeres también sufren mucho las 
consecuencias de este estado de co
sas. EI Indica de nacimientos pre
maturos es muy alto'', revela el Dr. 
Arafat. 

EI segundo problema expuesto 
por el presidente de la Media Luna 
Roja Palestina es la precaria situación 
legal en la que viven los palestinos. 
"En la mayorla de los palses en los 
que residimos, las leyes nos son 
desfavorables. En los territorios ocu 
pados la vida privada está en manos 
dei gobernador militar, que tiene 
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completo poder de decisión respecto 
a traslados, educación, trabajo y 
hasta en la salud de los ciudadanos 
palestinos. Esto está contra la Con
vención de Ginebra", senaló el Dr. 
Arafat. 

Prohibición de viajar 

"A la amenaza permanente de ex
pulsión debe sumarse la prohibición 
de viajar libremente a los países ve
cinos. Por ejemplo, los palestinos 
que viven en Si ria no tienen autoriza
ción para viajar ai Llbano y viceversa. 
Esto dificulta enormemente nuestro 
trabajo porque no podemos despia -
zar médicos de un país para otro. EI 
hecho de tener que prestar asistencia 
a una población dispersa nos obliga a 
trabajar en un área tan extensa como 
la superficie de Estados Unidos o 
Brasil", agregó. 

"En Cisjordania y la Franja de Ga
za, además de los problemas que 
enfrentamos en cualquier otro lugar 
-puntualiza el Dr. Arafat- tenemos 

Un ho-.,ltalde li M.L.R., en el lfblno 

algunos muy especlficos. La ocupa
ción no sólo agrava las condiciones 
de salud dei pueblo palestino, sino 
que afecta su nivel de vida en gene
ral. La situación económica de los 
habitantes de los territorios ocupa
dos es muy precaria. Las fuentes de 
agua potable están en manos de los 
israelfes. EI agua destinada a los 
campos de refugiados está raciona
da. A veces sólo tienen agua durante 
algunas horas dei dia. Y, natural
mente, cuando los militares israelfes 
disminuyen la cantidad de agua des
tinada a los campamentos o a las 
ciudades palestinas, las enfermeda
des aumentan". 

EI Dr. Fahti Arafat concluye con 
un llamado a la solidaridad interna
cional: "como palestinos, nosotros 
precisamos de ustedes. Somos un 
pueblo que está luchando por su li
bertad. Nuestra lucha, asi como 
nuestro trabajo específico dentro de 
la Media Luna Roja, precisan de la 
solídaridad y el apoyo de la comuni
dad internacional". • 
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AMERICA LATINA 
NICARAGUA 

Una visita ai frente de guerra 
En companía de un batallón dei ejérclto sandinlsta el enviado 

especial de "cuademos dei tercer mundo" comprueba el descrédito 
de los " contras" y su falta de preparaclón para el combate 

Jaime Breoor 

L os contras no representan 
una amenaza militar ai régi

.men sandinista. Están dividi-
dos en sus bases de apoyo, y deben 
limitarse a realizar emboscadas y ac
ciones terroristas contra la economia 
de Nicaragua, para demostrar ai 
Congreso norteamericano que conti· 
núan activos y convencer a los legis
ladores de la necesidqd de renovarles 
el apoyo financiero. 

Estas son las conclusiones dei en
viado especial de cuademos dei ter
cer mundo después de pasar cuatro 
dias en hr zona de guerra, acompa
riando ai ,., Batallón de Cazadores 

dei ejército sandinista por las mon
tarias de Jinotega, ai norte de Nica
ragua, entre los rios Negro y Vali. 

EI viaje mostró permanentemente 
las "dos Nicaraguas" que forman 
este pais: una. la de la costa dei Paci
fico, la región más densamente po
blada, donde la hegemonia política y 
militar de los sandinistas es indiscu
tible. La otra, la de los extremos 
norte y sur dei territorio y la de las 
montarias de la zona central, donde 
el accionar de seis mil "contras" su · 
mado ai bloqueo comercial de Esta
dos Unidos ha proyectado a la nación 
en una grave crisis económica. Con 
una inflación de 1 .225% en 1987 -la 
mayor de América Latina- el gobier
no sandinista debe enfrentar la CO· 
rrosión de la economia. considerada 

..... 
Los aandlnlstas saben que el ej6n:lto • 111 prlnclpaf Instrumento de penetnN:lón polltlc:a 
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(;;/8/1 patfeás las ba,es .oontu".,,,, QM:11 
de la to'*"1 con Honduras 

como el factor ideal para ayudar los 
planes de retorno ai poder de los 
conservadores' . 

En el frente de combate 

Antes de nuestra partida hacia las 
montafias, fuimos recibidos en Estell, 

Rw•r en la zona norte dei 
pais, por el coman
dante de la 1 ! Re
gión, capitân Javier 
Altamirano, quien 
explicó la tarea que 
habla sido enco
mendada a " nues
tro" batallón: per
seguir una parte dei 
comando "contra" 
conocido como 
Oullaff. "EI comando 
enemigo se dividió 
en pequenos gru
pos para no en· 
frentarnos directa
mente, están con 
problemas de rea· 
bastecimiento y 
muy distantes de 
sus bases en Hon· 
duras, tropezando 
con nosotros conti· 
nuamente", afirmó 
el capitán . 

Efectivamente, ai-



gunas horas después de comenzada 
nuestra expedición, dos aviones sin 
identificación provenientes dei terri 
torio hondureno, atacaron la región, 
aparentemente para aliviar la presión 
de los sandinistas sobre el Comando 
Quí/a/1. Ourante nuestra estadia, que 
duró cuatro dias, el batallón recorrió 
360 km2 pero no entró en combate. 
EI único susto fue provocado por una 
granada disparada accidentalmente 
por un soldado sandinista a 15 me
tros de un atónito grupo de perio
distas. Pudimos ver, eso si, enfren
tamientos entre pequenas unidades 
de "contras" en retirada con batallo
nes dei ejército. En uno de esos 
combates, presenciamos la captura 
de un "contra" con los ojos enrojeci
dos, visiblemente drogado. "No en
tiendo lo que le pasaba, estaba com
batiendo de cuerpo gentil, sin protec
ción; parecia loco", comentó el sol
dado que lo conducfa detenido. 

Pasamos también por una coo
perativa, atacada dias antes, con un 
saldo de dos campesinos muertos. 
Las cooperativas, organizadas en las 
tierras expropiadas a los terrate
nlentes que abandonaron el pais, son 
uno de los blancos preferidos de los 
"contras". En medio de sus ataques a 
las cooperativas, los rebeldes acos
tumbran pronunciar discursos ex
hortando a los campesinos a cultivar 
"sus propias parcelas de tierra" y a 
no adherirse a las estructuras coo
perativistas. 

EI ejército como factor político 

Los sandinistas están convencidos 
de que el ejército es su principal ins
trumento de penetración política en 
las regiones mâs distantes dei pais. 
Por eso cada batallón tiene su médi
co de campana que presta asistencia 
a las poblaciones campesinas. Los 
soldados guardan un respeto abso
luto por la población civil; compran 
sus alimentos y pagan por ellos lo 
que el productor les pida. Cualquier 
tipo de abuso es castigado con la pri
sión inmediata dei militar. Esta acti
tud ejemplar dei ejército, que con
trasta con los robos y las violaclones 
protagonizados por los "contras", 
amplió la base de apoyo de los san
dinistas en la región. 

Convencido de que la victoria so
bre los "contras" es prioritaria res-

1988 - Marzo - N!! 105 

CONTRAS: luchas intestinas 

D La guerrilla de los "contras" fue organizada a comienzos de la pre
sente década con el apoyo de la Casa Bianca, en el mismo mo

mento que la administración Reagan iniciaba un violento bloqueo eco
nómico contra Nicaragua. EI embrión de los destacamento.s armados 
fueron las organizaciones de ex guardias somocistas exiliados en Mia
mi. Los "contras" se beneficiaron de la adhesión de algunos "sandinis
tas desilusionados", que deseaban la instauración de una "democracia 
occidental" en el país, como por ejemplo el empresario Alfonso Robelo 
o de ex sandinistas ambiciosos como el "Comandante Cero", Edén 
Pastora, ex viceministro dei Interior dei gobierno sandinista. 

Algunos errores iniciales dei Frente Sandinista contribuirían a que 
los "contras" ganasen cierto respaldo popular. En la costa atlântica, por 
ejemplo, el nuevo régimen veia con desconfianza la tradicional autono
mia de los índios Misquitos, Sumos y Ramas, que hablan inglês. Los 
"contras" instrumentaron el descontento indígena creando µna organi
zación armada antisandinista. 

En Jinotega, la lentitud en la implementación de la reforma agraria 
impidió que, en una primera etapa, el sandinismo ampliase su respaldo 
entre los campesinos, posibilitando a los insurgentes el establecimiento 
de una red de colaboradores en la región. 

Pero el gobierno nicaragüense corisiguió revertir en buena medida 
este proceso. A partir de 1985, dio un mayor impulso a la entrega de 
tierras a los campesinos pobres de todo el país y, en agosto dei ano pa
sado, la Asamblea Nacional aprobó el estatuto de autonomia para los 
índios de la costa atlântica. Una semana después, 400 rebeldes indíge
nas se entregaron con todo su armamento. solicitando la incorporación 
ai ejército sandinista. 

EI trabajo dei gobierno se ve facilitado por la propia dinâmica interna 
de los "contras". Como Estados Unidos es responsable por el mante
nimiento de la guerrilla, los "contras" se interesan cada vez menos en el 
apoyo popular. En consecuencia, el número de robos, secuestros y vio
laciones aumenta constantemente en las áreas en que eflos actúan. A 
esto se debe sumar la lucha intestina por la distribución de los dólares 
flegados de Washington, lo que les impide trazar planes coherentes e 
inviabiliza a los "contras" como alternativa política en Nicaragua, aun 
entre quienes en un comienzo los vieron como alternativa de poder. 
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pecto de cualquier otro objetivo, el 
gobierno de Nicaragua trata de que 
no falte nada a los soldados en el 
frente; desde armas y parque hasta 
jabón, papel higiénico, pasta dental y 
desodorantes, productos que resul
tan inaccesibles ai resto de la po
blación. 

De noche, ai pie de una hoguera, 
compartiendo un poco de café de 
campana, pudimos tener una idea de 
la composición de este ejército. la 
gran mayoría de los combatientes 
son tos lfamados "cachorros de San
dino", muchachos de 17 a 19 arios de 
edad, que cumplen dos arios de ser
vicio militar obfigatorio. Algunos. 
voluntarios, tienen sólo 14 arios, son 
un poco más altos que un fusil. fero
ces en el combate y. en las horas de 
descanso, juegan a las escondidas. 

Una moral afta 

Según un periodista espariol que 
nos acomparió en nuestra visita, la 
guerra entre los sandinistas y los 
"contras", -Que ya entró en su sép
timo alio y causó la muerte a más de 
50 mil personas-, "es un combate 
entre un ejército de niríos y un ejér· 

U11 •c:achono• de Sandino: moral elta 

cito de drogados". 
"la moral de los jóvenes comba

tientes dei ejército nicaragüense es 
aftísima. Los 'contras' ya no nos en
frentan como lo haclan en 1984. 
Ahora, intentan sófo sobrevivir y 
emboscamos de vez en cuando", 

EI difíéil acuerdo 
D En cumplimiento de los 

acuerdos firmados en Esqui
pulas se realizaron en enero en 
San José de Costa Rica las pri
maras conversaciones directas dei 
gobierno sandinista con los "con
tras". la propuesta de los sandi
nistas consiste en un acuerdo de 
cese dei fuego a partir dei dia 15 
de este mes de marzo y el confi
namiento de los rebeldes en de
terminadas ãreas, donde conser
varlan sus armas hasta que deci
dan aceptar la amnistia e integrar
se ai proceso nicaragüense. 

Pero en las conversaciones ce
lebradas los dias 18 y 19 de fe
brero en Guatemala, los contras 
crearon dificultades para definir 
conceptos como cese dei fuego, 
democratización, diálogo y am
nistia general. la negocíación es
taba condenada ai fracaso, ya que 
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los antisandinistas se mantuvieron 
en la misma posición dei encuen
tro anterior, condicionando el cese 
dei fuego a la introducción inme
diata de reformas políticas. EI 
malogro de las conversaciones 
confirma las previsiones de obser
vadores centroamericanos, • que 
hablan seóalado la "falta de vo
luntad polltica" de los contras 
para !legar a un acuerdo. los re
beldes, por su parte, están des
moralizados ante la negativa dei 
Congreso norteamericano de au
torizar ayuda solicitada por 
Reagan. 
La desfavorable votación de los 
diputados norteamericanos segui
da de la deserción de uno de los 
máximos dírigentes de los "con
tras", Alfonso Robelo (que renun
ció como dirigente de la Resisten
cia Nicaragüense. RN) evidenció la 

afirma Carlos Montoya, un soldado 
que ese dia llegaba a la mayorla de 
edad. Sonriendo me contó que 
quiere estudiar agronomia en el ex
terior. Ya más en intimidad, le pre
gunté si habla sido herido en com
bate alguna ve:z: "No". Insisti "lY 
mataste algún "contra"?, Montoya 
sonrió nuevamente: "tampoco; que 
suerte, l no 1". 

Este esplritu de los "cachorros'' 
fue bien definido por el subtenlente 
Carlos Alberto Gamez, responsable 
polltico dei batallón: "Queremos la 
paz, por eso luchamos ardientemente 
para acabar pronto con esta guerra". 
Pero las cosas no son fácifes. los 
acuerdos de paz firmados en Guate
mala están en un impasse. Aunque 
los sandinistas hayan realizado una 
audaz apertura interna para impulsar 
el cumplimiento de los tratados, los 
"contras'' continúan operando a par
tir de Honduras y Costa Rica, en 
abierta violación ai documento fir
mado en agosto por los cinco presi
dentes centroamericanos. • 

1 EI allo paudo, el gobh,mo nlca1agOenee dos
Unó el 80% dei preaupuesJo a la delet1sa dei pai$ y 
exportó solamente 260 mlllones de dólares, mlentres 
lmportaba lfGs _._s mis. 

declinación política y el escaso 
apoyo con que cuentan actual
mente los rebeldes, comandados 
ahora por el ex gerente de la Coca 
Cola en Managua, Adolfo Calero. 

La "respuesta" de los rebeldes 
nicaragüenses ai rechazo dei pe
dido de ayuda fue el asesínato de 
19 civiles en Nueva Segovia, pro
víncia ai norte dei Nicaragua, en 
un ataque a un camión que trans
portaba campesinos, en su mayo-
rfa mujeres y nióos. / 

Según fuentes dei gobierno 
norteamericano sin la renovación 
de la ayuda, los "contras" tienen 
poder de fuego suficiente para 
mantenerse activos de cuatro a 
seis meses ya que la CIA, antici
pãndose a la negativa dei Congre
so, se apresuró a surninistrarfes 
grandes cantidades de rifles, gra• 
nadas~ misiles antiaéreos y muni
ciones, correspondientes a recur
sos aprobados en 1986, por un 
monto de U$100 millones. 
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"PENSAR EL FUTURO <:..,. P .. Ji-Aomeo ,..,_ 
Banda Oriental, 138 paga. 
N$ 1.100- U$S S.-

Una vlalón sobre el futuro po
slble dei Uruguay: los recursos 
de nuestro pais, 111 adecuaclón 
entre las polltlcas y las finali
dades que se esbozaron, son 
algunoa de los temas abarca
dos en este reclente volumen. 
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LAJIEBELION DE LOS 
NINOS (cuentos) 
Cristina Perl Roal 
Pr61ogo de Jullo Cordzar 
Triice, 1987, 157 s,f_gs. 
U$S 8.- NS 1.050 

Con esta obra de una lucidez 
aterradora, Cristina Peri Rossl 
se destaca como una de las 
mejores escritoras uruguayas y 
latlnoamericanas a la par de 
Eduardo Galeano y Jullo Cor
tázar. 

Ahora todos los suscriptores 
de nuestra revista tienen 

derecho a un descuento 
especial de 20% en la compra 

de los libros cuya reseiia 
aparece en esta sección No 

plerda tiempo. Aproveche la 
oferta y ... buena lectura .. 
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Juan Carlos Onetti 
por Omar Prego 

JUAN CARLOS ONETTI 
Omar Prego 

URUGUAY'87 
Instituto de Economia - Fesur, 
680 p6gs. - N$ 4.500 
uss 19 Triice, 1987, 126 p4gs. 

U$S7.-
La economia uruguaya es ana

EI ensayo de Omar Prego es, ' lizada por un im~ortantlsl,;no 
desde muchos puntos de vista, grupo de e~onomistas nac10-
impecable. Las experiencias ~ales Y ~xt~a1eros. Un volu~e.n 
dlrectas con Onettl, los enfo- 1mprescind1ble para un anáhs1s 
ques crfticos y las citas, resul- dei Uruguay actual. 
tan sumamente aproplados. 
Dentro de todo este andamiaje 
que construye un libro forml
dable, surge un anecdotario 
vivo que da vida a casi todos 
los puntos de vista de Prego. 
Logra cambiar el rumbo de los 
ensayos conocidos sobre lite
ratura, a veces tan sesudos que 
desaparece el calor tiumano. 
Es en suma, un ensayo y un 
reprotaje que ensambla la 
amenidad con la profundi
dad.(Enrique Estrázulas). 

LORD PONSOl\"BY 
YL.\ 

Il\'DEPENDE!\CIA 
DEl URl 1(Tl A\: 

DERECHOS HUMANOS 
Luls Perez Aguirn1/Juan Jos6 
Mosca 
Triice, 1987, 253 p•gs. 
U$S7,-

"Este trabajo pedagógico so
bre Derechos Humanos, entre· 
ga a través de pautas metodo
lógicas una vislón concreta so
bre los derechos de la persona 
y de los pueblos y su proble
mática en nuestros dias. Es un 
intento por recuperar ai hom
bre en su solidaridad y su con
vivencia constructiva", co
menta en el prefacio Adolfo 
Pérez Esquivei. 

LORD PONSONBY Y LA 
INDEPENDENCIA DEL 
URUGUAY 
lufa E. Coronel M11ldon11do 
Proyecci6n, 1987, 114 p4gs. 
uss 4.50 

Pormenorizado análisis de las 
circunstancias que provocaron 
la constitueión institucional de 
la "patria chica" denominada 
República Oriental dei Uru
guay. 

TENDENCIAS RECIENTES 
DE LA ECONOMIA 
URUGUAYA 
DaniloAstori 
Fundac:i6n de Cultura 
Universitaria, CIEDUR, 1986, 
100 p4ginas - NS 900 ºU$S 
8.-

la economia uruguaya ha ex
perimentado cambios rele
vantes en los. ai\os más re
cientes. Este análisis procura 
destacar los rasgos funda
mentales de esos cambios, con 
la intención de contribuir a la 
interpretación de las tenden
cias estructurales de la econo
mia. 

LOS DERECHOS 
HUMANOS 
EN El •oTRO PAIS" 
Daniel Barberls/luis 
Frontera/Eugenio Zatfaro
nl/Juan C.Domfnguez/Elfas 
Neurran/Alfnldo Moffatt 
Puntosur Editores. 1987, 
216 p•gs.- NS 1.570 

Locura, violencia social y po
breza son temas que. desde 
una nueva perspectiva de los 
derechos humanos, logran 
transformarse en tres laceran
tes llagas que la sociedad ne
cesita reconocer como parte 
inseparable de si misma. Para 
ello hay que comenzar a tran
sitar sin prejuicios por el "otro 
pais", el de los pibes de la 
calle, los presos sociales, los 
"locos" y loit drogadictos. 
Mundo sorprenc!ente, rico en 
dignldad y esperanzas de sa
ber que no todo está perdido ..• 



OLOF PALME: SUECIA Y 
AMERICA LATINA 
ANTOLOGIA DE 
DOCUMENTOS 
POUTICOS 
JC>d Goni, co1111ilador 
Puntosur, 242 p4gs. NS 3,800 
uss 16 

Una selección de artlculos, dis
cursos y declaraciones dei es
tadista socialdemócrata que 
permite apreciar su personaii
dad y, a través de su acci6n 
polftica, conocer tambiên ai . 
pueblo sueco, dei cual fue hljo 
dilecto. 

La balada 
de Johnny Sosa 

LA BALADA DE 
JOHNNYSOSA 
Mano Delgado Apararn 
Banda Oriental, 72 p4gs. 
NS 800 - U$S 4,50 

Entre los cuatro o cinco nom
bres de excelentes narradores 
surgidos en los diflcifes anos 
70 en el Uruguay, figurará, sin 
dudas, el de Mario Delgado 
Aparafn. Un narrador suma
mente original que enriquece 
su blbliografla con este relato 
que ha tenido excelente acogi
da de põblico y critica. 

ELSIGLO XX 
(Crónica Polrtlca Nacional) 
Juan Manuel Casal 
Proyecci6n, 1987, 84 p6gs. 
uss 3.50 

Un sucinto pero completo 
anállsis de los diversos movl
mientos nacionalistas que ca
racterizaron la historia dei si
glo XX, realizado con una vl
sl6n continental. 

REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
Fundael6n de Cultura 
Unlvenltarla - Instituto de 
Clencias Sociales - 1987, 109 
p6gs. 
NS900 

La esfera de lo põbllco: Parti
dos pollticos; Trabajo: Migra
ci6n; Mujer abordado por di
ferentes autores, desde J'urgen 
Habermas a Mercedes Quijano. 

PUNTO FINAL 
Amnistia o voluntad popular 
Jos6 l. Dlaz Colodrero y 
Mónica Abala 
Puntosur Editores, 1987, 
267 p6gs.- NS 1.660 

EI 23 de diciembre de 1986 los 
argentinos asistleron a la clau
sura de las promesas oficlales 
.Je justicia para los responsa
bies de la mayor tragedia vivi
da por ese pais. La ley de olvi
do dejaba atrás las denuncias 
dei horror, pero la voluntad 
popular es más fuerte que los 
;,çuerdos de la cópula. Hablan 
!llgunos protagonistas. 

NOCIONES 
BASICASDE 
ECONOMIA 

HABLAN LOS OTAOS. 
LOS HOMOSEXUALES. 
Ettore Piem-Luciana 
Pmtarnay 
Proyeocl6n, 1987, 72p4p. 
U$S3 

Con este libro se inicia una 
serie en la cual destacados pe
rlodlstas, mediante entrevistas 
mõltiples, presentan un pano
rama de las diversas formas 
que asume la marglnalldad en 
el Uruguay. 
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~~ INTRODUCCION AL 
ADP ANALISIS DEL 
ADP DISCURSO 
~i Potmco 
ADP 
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AD~ AD 
41'D -•-•- -- fcu 

INTAODUCCION AL 
ANALISIS DEL DISCURSO 
POLITICO 
Ricardo Vlscardl/Requel 
D Jaz/Sara L6pez/lrene 
Madres/Marina Adf y Sytvla 
Cosu 
Fundaclón de Cultura 
Unlvenltarla, 1987, 86 P'gs. 
NS 1.000 

EI anállsls dei Discurso se ha 
convertido en un instrumento 
privilegiado para el estudio de 
los procesos ideológicos de 
naturaleza social. Esta obra re
coge en una versión amplia y 
precisamente articulada, una 
visión general y objetiva dei 
conjunto de esta corrlente teó
rica de primara actualldad. 
Con ello, sa abre ai lector un 
panorama condensado y so
brio de un Provecto teórico 
que trasciende los Interrogan
tes acadêmicos para volcarse a 
la práctica social. 

NOCIONES BASICAS 
DE ECONOMIA 
Danllo Astorl 
Fundacl6n de Cultura 
Unlversltarla, 1987, 59 p6p. 
N$350 

Texto de carácter lntroductorlo 
que anailza dos temas centra
les dei ámblto de la economia. 
Por un lado los rasgos funda
menteles de la teoria económi
ca y por otro la descrfpclón dei 
funclonemiento de un sistema 
económico, como formaclón 
hlstórlco-soclal concreta. 

EDUCACION PARA LOS 
MEDIOS ENLA 
FORMACION DEL 
COMUNICADOR SOCIAL 
Marra E. Hennoslla, Marlo 
Kapldn 
Fundacl6n de Cultura 
Unlversltarla, 1987, 75 P'9t. 
N$ 600 USS 5. 

La periodlsta chilena M. Her
mosilla y el profesor de la LI· 
cenclatura de Cfencias de la 
Comunicaci6n de la Universl· 
dad uruguaya, Marlo Kaplõn, 
con el auspicio de la Unesco 
publican en este lfbro los prin· 
clpales resultados dei Semlna· • 
rio sobre Educaci6n para los 
Medios, realizado en Montevl· 
deo dei 23 de marzo ai 3 de 
abril de este afio. 



HAITI 

EI fin de 
una ilusión 

La consagradón dei candidato 
oflclalata reafirma la contfnuidad 

dei Ngm8fl dlctatorlll 

811 Hlnchberger p "' má, que Le,t;e-F,ooço;, 
Manigat se considere presi
dente de "todos" los haitia

nos, su único apoyo real parecen ser 
los militares. Muy pocos electores 
votaron en los comícios realizados en 
enero v el nuevo jefe de Estado tornó 
posesión de su cargo en medio a la 
indiferencia popular. 

Los resultados electorales confir
maron el temor de que Haiti continúa 
bajo un régimen que mantiene las 
caracterlsticas de la época duvalie
rista, sin la presencia dei dictador 
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la 11Ncl6n de Laffe Manlpt. • fflldlo delabstenc:lonllmo yll ,._,6n mllltar, .. convllti6 •una.- tn.tr.c:16n para.,,._...., 
Jean-Claude Duva
lier. Los militares 
apoyaron decidi
damente a Manigat, 
un profesor univer
sitario que pasó la 
mayor parte de su 
vida adulta en el 
exílio y tiene una 
historia de resisten
cia antidictatorial, 
pero que última
mente -en forma 
inexplicable, para 
muchos de sus an
tiguos comparieros 
de luchas e ideales
se aproximó a las 
fuerzas armadas y 

aceptó la candidatura oficialista. 
Para evitar un ballotsge el candi

dato oficial "ganó" con el porcentaje 
necesario dei 52,9% de los votos 
emitidos. Hubert de Ronceray, candi
dato por el Partido de la Movilización 
para el Desarrollo Nacional, ubicado 
en el segundo puesto, denunció que 
los resultados fueron fraguados. "Se 
manipularon los guarismos para que 
Manigat ganara en la primera vuel· 
ta", afirmó el dirigente opositor. Ya 
antes de las elecciones, el candidato 
dei Partido Social Cristiano habla de
nunciado que varios jefes de los 
destacamentos rurales dei ejército 
recibieron órdenes para " presionar 
en favor de Manigat". 

AI aPQyar a un ex exiliado de ra · 
dictadura de Duvalier, las fuerzas 
armadas buscaron presentar una fa. 
chada democrática que le confiriera 
legitimidad a un gobierno que, de 
hecho, continuará bajo el domínio 
efectivo de los militares. Los jefes 
castrenses especulan con la posibili
dad de que Manigat consiga el le
vantamiento de las sanciones eco
nómicas impuestas por Estados Uni
dos, Francis y la CEE después de los 
sangrientos episodios ocurridos du
rante las elecciones de noviembre. 

Los reales vencedores 

Si hay alguien que pueda real
mente considerarse ganador en las 
elecciones realizadas el 17 de enero, 
es el movimiento de oposición que 
propuso el boicot a los comícios. Los 
cálculos de concurrencia varlan dei 
35% declarado por el gobierno hasta 
el 2.5% estimado por la oposición. 
Las agencias internacionales de noti
cias dieron una participación dei 20%. 
Algunos habitantes de Puerto Prínci
pe votaron con los pies: abandona· 
ron la capital en masa temiendo una 
repetición de los hechos de violencia 
que motivaron la anulación de las 
elecciones de noviembre de 1987. 

La convocatoria a la abstención 
fue formulada por el Comité para un 
Acuerdo Democrático, una coalición 
que reúne a cuatro de los principales 
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candidatos de la elección de noviem
bre: Gérard Gourgue dei Frente Na
cional de Centralización; Marc Bazin 
dei Movimiento para la lnstauración 
de la Democracia en Haiti; Sylvio 
Claude dei Partido Oemócrata Cris
tiano v Luís Déjoie dei Partido Na
cional Agrlcola e Industrial. Juntos 
mpresentan el 80% dei electorado, 
abarcando desde la izquierda hasta el 
centro de la escena política. EI boicot 
fue apoyado por 50 organizaciones 
populares por lo menos, incluyendo 
sindicatos, trabajadores rurales, gru
pos religiosos, organizaciones de 
derechos humanos y asociaciones 
pollticas. EI movimiento opositor co
ordinó también una 
huelga general para 
el día antes de las 
elecciones. 

La votación se 
hizo bajo grandes 
irregularidades. 
Personas transpor
tadas en ómnibus 
desde los barrios 
pobres afirmaron 
haber recibido cinco 
gourdes (equiva
lentes a un dólar) 
para votar. En mu
chos casos votaron 
jóvenes menores de 
18 anos (la edad li-
mite para participar 
en la elección) y 
fueron vistos varios 
electores deposi
tando más de un 
voto en las urnas. 
Algunos correspon- l 
sales extranjeros 
llegaron a votar. 

Consejo Electoral Provisorio (CEP) 
que hablan sido elegidos por man
dato constitucional. Las organizacio
nes religiosas y de derechos huma
nos, encargadas por la Constitución 
de nombrar a los miembcos dei CEP, 
se negaron a reemplazar ai Consejo 
destituido. EI CNG nominó entonces 
sin consultar a nadie un nuevo CEP 
que actuó bajo control dei hombre 
fuerte dei réglmen, el Ministro dei 
Interior, general Williams Regala. 

Algunos políticos norteamerica
nos y haitianos pidieron en ese mo
mento la intervención de Estados 
Unidos para garantlzar la ntallzación 
de las elecdones. Walter Fauntroy, 

Controf militar En klscomkJosdel 17 cle-qufen gan6 fueela.-rtflfflO 

Los sangrientos hechos ocurridos 
el 29 de noviembre -dia de la pri
mera elección- marcaron el inicio dei 
control militar abierto. Ese día, sol
dados dei ejército y ex miembros de 
los tonton macoutes -la fuerza de se
guridad de Duvalier, declarada ilegal 
después de su derrocamiento- ate
rrorizaron a los votantes con ataques 
armados que dejaron un saldo de 34 
muertos y 80 heridos. EI Conse)o Na
cional de Gobierno (CNG) -la junta 
en el poder-, destituyó inmediata
mente a todos los miembros dei 
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delegado por el Distrito Federal de 
Washington ai Congreso Norteame
ricano, llegó a solicitar el envio de 
una "fuerza norteamericana de paz", 
aunque posteriormente rectificó su 
posición. La opinión de Fauntroy fue 
compartida por el candidato a la pre
sidencia y dirigente de la oposición 
demócrata cristiana, Sylvio Claude. 
EI diputado norteamericano Dante 
Faseei!, presidente dei Comité de 
Asuntos Exteriores dei Congreso, 
afirmó también que Estados Unidos 
debla estar dispuesto a "apoyar mi-

litarmente a los adversarios de Nam
phy" , si ello le fuera solicitado. Algu 
nos diarios y revistas norteamerica
nos apoyaron y discutieron la ldea de 
una invasión. 

EI nuevo presidente 

A pesar de que el novel mandata
rio haitiano se autodefine como "un 
pragmático de centro-izquierda", los 
dirigentes y militantes haitianos que 
compartieron con él ar'ios de exilio 
afirman que su discurso actual no 
pasa de ser una " ensaiada" de cris
tianismo, social-democracia y capita
lismo, dirigido a captar simpatias en 

los círculos diplomáticos y 
entre los conservadores hai
tianos. "EI está convencido 
de que desde el poder va 
a tener condiciones de cam
biar la situación haitiana y 
abrir una nueva página en la 
historia dei pais, pero los 
próximos meses van a de
mostrar que o es un ingenuo 
o Intimamente no cree en 
sus propias afirmaciones." 

Mànigat considera que la 
participación de los militares 
en la polftlca de su pais es 
una "realidad inevltable". 
A las limitaciones que le han 
impuesto las fuerzas arma
das, el presidente deberá 
sumar el handlcap estructu
ral que representa la debili
dad de su partido polltlco, 
más la falta de una mayorla 
parlamentaria con poder de 
decisión y, especialmente, el 
hecho de ~ue gran parte dei 
pueblo permanecerá indife-
rente u hostil a su adminis
tración. 

Haitf es el pais más pobre 
de la región, y su economia se dete
riorará más aún salvo que las sancio
nes económicas sean dejadas sin 
efecto a la brevedad. De todas for
mas, a Manigat le resultará imposible 
transformar el sistema económico, 
asentado fundamentalmente sobre el 
mercado negro que, según afirma la 
oposición, está en manos de las 
Fuerzas Armadas. Varias industrias 
extranjeras instaladas en Haiti desde 
poco antes de la calda de Duvalier se 
están retirando debido a la inestabili
dad polltica que reina en el pais. • 

. 
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EI fin de una ilusión 
I 

J ean Claude Duvalier partió el 
7 de febrero de 1986 pero la 
estructura de poder que lo 

sustentaba -'el sistema macoute
apenas sufrió algunos golpes. EI 
nuevo gobierno durante los primeros 
meses compartió el poder con per
sonas provenientes de sectores anti
duvalieristas como Gérald Gourgue, 
que fue ministro de Justicia durante 
los primeros 40 dias dei Consejo Na
cional de Gobierno (CNG) y renunció 
cuando vio que era imposible arres
tar y juzgar a los más conocidos re
presentantes de la dictadura. 

Washington pensó que finalmente 
habfa logrado implantar en Haiti un 
gobierno de acuerdo con sus intere
ses, sin la carga negativa de la dieta
dura duvalierista, pero que no altera
ba en forma sustancial el sistema im
perante. Las concesiones que Esta
dos Unidos consideraba inevitables, 
como el reparto de tierras ociosas, la 
eliminación de la corrupción estatal y 
la apertura polltica a las fuerzas de 
oposición pareclan aceptables tam
bién a los sectores dominantes, es 
decír, el ejército (que se fortaleció 
con la salida de Duvalier), la oligar
quía y los sectores de la burguesia li
gados a los enclaves de exportación, 
que dependen de las donaciones y de 
la inversión externas. 

Sin embargo, las cosas comenza
ron a tomar otro cariz como conse
cuencia dei fortalecimiento dei mo
vimiento popular que nació pocos 
meses antes de la huida dei dictador 
y se desarrolló vigorosamente du
rante todo el ano 1986, liderado por 
católicos y protestantes progresistas. 
Estas fuerzas empezaron a formular 
sus propias reivindicaciones y a de
sarrollar acciones comunes que su
peraron la escasa iniciativa de la cú
pula política. 

EI pueblo de Haiti, votó una 
Asamblea Constituyente que debla 
redactar una Carta Magna, en un 
proceso que comenzó con un plan 
destinado a dictar una Constitución 
anodina y acabó transformtndose en 
una auténtica conquista democrática. 
Lo mismo sucedió con el Consejo 
Electoral Provisorio (CEP). 

En junio de 1987 las fuerzas po-
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pulares alcanzaron un grado de de
sarrollo que amenazaba los planes de 
darle continuidad ai sistema dictato
rial. EI CNG, que ya habla perdido 
sus veleidades populistas, pasó a una 
política ofensiva contra el cada vez 
más organizado movimiento popu
lar: el 22 de junio disolvió la Centrei 
Autónoma de Trabajadores Haitianos 
(CATH) e intentó disolver el Consejo 
Electoral Provisorio, organismo que 
quedó bajo la influencia de los mo
vimientos populares y democráticos. 
EI decreto de disolución dei CEP, el 
22 de junio, fue calificado como un 
intento de golpe de Estado y los he
chos posteriores demuestran lo 
acertado de esa definición. Las movi
lizaciones masivas hicieron retroce
der ai CNG en su intento de disolver 
el CEP pero el pueblo continuó en la 
calle en defensa de sus derechos. EI 
Ejército y el CNG estaban en su 
punto más débil y el pueblo haitiano 
mostró en esas jornadas su madurez 
polftica, garantizando incluso el or
den en la capital. 

Washington decidió entonces dar 
apoyo total ai CNG. EI subsecretario 
de Estado Adjunto para Asuntos Ca
ribenos, Richard Holwill, viajó a 
Puerto Príncipe para solucionar las 
diferencias internas dei CNG y los 
militares y, como expresó un emba
jador latinoamericano "terminar con 
el vaclo que se habfa creado" y que 
estaba dando lugar a una dualidad de 
poder entre el CNG y el movimiento 
popular. 

A partir de esa visita el CNG 
adoptó una posición dura e inflexible 
y comenzó la represión abierta. EI 
pueblo y sus organizaciones se des
movilizaron, confiados que la "des
macoutización" seria posible con el 
sufragio el 29 de noviembre, sin ne
cesidad de mantener la presencia en 
las calles. 

EI ex miembro dei CNG y ex pre
sidente de la Liga por los Derechos 
Humanos, Gérald Gourgue, fue 
electo candidato a los comícios pre
sidenciales en representación dei 
movimiento popular. En los últimos 
dias de la campana Gourgue era el 
político con más posibilidades de 
triunfo, lo que explica la decisión dei 

EJ1lstamanllklOCA91ud,aporlOblftMr 

CNG de poner fin a la experiencia 
electoral. De ahí en adelante, como 
reconocieron en la tarae dei domingo 
29 muchos haitianos, "sólo la fe po
pular- en los comícios impidió ver la 
realidad que se venía encima". Es 
decir: el retomo de los peores mo
mentos dei duvalierismo. 

EI CNG, que después dei 22 de ju
nio pareció aceptar los comicios, en 
realidad adoptó la estrategia de 
abortar el proceso electoral. Creó es
collos técnicos y un clima de terror 
en las calles y en los medios polfticos 
y utilizó a fondo los errores dei CEP, 
dirigido por nueve personalidades ci
viles antiduvalieristas sin experiencia 
política. 

EI terror político de las bandas 
macoutes comenzó a sentirse de ma
nera particular cuando el CEP, en 
interpretación de los poderes que te 
otorgaba la Constitución, rechazó las 
candidaturas de conocidos duvalie
ristas: Clovis Desinor, Frank Romain 
y François Raymons, entre otros. 

A pesar de muchas evidencias en 
contrario, el CEP creyó que podia 
ganar la pulseada con apoyo exterior 
e interno, a pesar dei costo en vidas 
cada dia más grande que causaba el 
terrorismo macoute. Esa confianza 
excesiva llevó a los miembros dei 
CEP a no prever la posibilidad de 
anulación de los comicios por parte 
dei CNG. • 

Alberto Rabilotta (A/asei) 
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COLOMBIA 

EI narcotráfico 
toma la ofensiva 

L 
os partidos políticos, la 
lglesia católica y el go
bierno de Colombia ex
presaron por distintos 
canales la necesidad de 

emprender en conjunto la búsqueda 
de una salida a la situación por la que 
atraviesa el pais como consecuencia 
de la violencia de los grupos parami
litares y dei narcotráfico. Esa onda de 
terror dejó un saldo de más de 11 mil 
muertos en 1987 y llegó ai auge con 
el secuestro y posterior asesinato, a 
mediados de enero de este ano, dei 
procurador general de la República 
(fiscal dei Estado), Carlos Hoyos. 

Los primeros frutos de la exhorta
ción unánime en favor de un diálogo 
de "salvación nacional" surgieron 
con la entrevista realizada a fines de 
enero entre el presidente Virgilio 
Barco y el líder dei mayor partido de 
oposición. EI ex presidente Misael 
Pastrana Borrero (de 1970 a 1974), 
principal dirigente dei Partido Social 
Conservador (PSC), visitó ai manda
tario y ambos acordaron -como pri
mer paso de colaboración en los casi 
veinte meses que !leva el Partido Li
beral en el gobierno- que los conser
vadores integren el Comité de Ga
rantias Electorales, conformado sin 
su participación. La reconciliación 
entre el gobierno y la oposición es el 
aspecto más significativo dei gran 
acuerdo nacional defendido tanto por 
la lglesia como por las diferentes 
corrientes políticas. 

Mientras las fuerzas armadas bus
caban ai procurador Hoyos, fue en
contrado casualmente y liberado de 
su cautiverio el dirigente político An
drés Pastrana, que estaba en manos 
de un comando denominado "Los 
Extraditables", en obvia alusión ai 
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tratado que permite la exlradición de 
narcotraficantes colombianos para 
ser juzgados en Estados Unidos. 
Pastrana es hijo dei ex presidente 
Missei Pastrana y candidato a alcalde 
de Bogotá por el PSC. 

EI escondrijo donde Pastrana fue 
encontrado y el local donde apareció 
el cadáver dei fiscal Hoyos distaban 
entre si menos de 30 kílómetros, en 
la bucólica Campina dei Retiro, en la 
provincia de Antioquia, ai noroeste 
dei pais. AIH se asientan los feudos 
de algunos de los traficantes más 
prominentes, que reivindicaron am
bas acciones. 

Tras el asesinato de Hoyos el PSC 
ofreció su respaldo ai gobierno para 
"defender la democracia junto con 
todos los sectores con poder de di
rección en el pais". Por su parte, la 
dirección nacional de la Unión Pa
triótica (UP) condenó el asesinato dei 
procurador general y propuso reali 
zar una cumbre política ''de donde 
surjan propuestas sensatas que en 
caminen ai país por la senda de la 
democracia y de la paz". EI Especta
dor, segundo diario de mayor circula
ción en el país y el más radical lucha 
dor contra la mafia de los narcotrafi
cantes, convocó a los dirigentes poll
ticos de los principales partidos a que 
participen en una "cruzada por la 
salvación nacional". EI ex presidente 
Belisario Betancur (de 1982 a 1986) 
dei PSC respondió ai diario que esta
ba listo para "cumplir órdenes" 
emanadas dei presidente pues "no 
podemos -afjrmó- dejarnos inmovi
lizar por el miedo o la perplejidad". 

La Central Unitaria de Trabaja
dores (CUT), que agrupa ai 80% de 
los asalariados sindicalízados, coinci
dió con todos los sectores polfticos 

en la necesldad de un diáologo que 
"permita encaminar a Colombia por 
el sendero de la democracia y la jus
ticia social". 

EI Movimiento Guerrillero 19 ele 
abril (M-19) en una declaración he
cha pública a través de los medios de 
ditusión, firmada por el comandante 
de la organización Carlos Pizarro, 
afirma que la crisis en Colombia 
"está tocando fondo" y apoya las 
propuestas de convergencia de la 
lglesia. el PSC, la CUT y la Coordina
dora Nacional de Movimientos Clvi
cos, en procura de "soluciones favo
rables a las mayorías". 

Los próximos meses dirán si todas 
esas propuestas, que coinciden en el 
espíritu de diálogo, tienen condicio
nes de salir dei terreno de las buenas 
intenciones para convertirse en la 
práctica en instrumentos eficaces 
contra el creciente poder dei narco
tráfico y los paramilitares. 

En la nota que se publica a conti
nuación, escrita antes dei asesinato 
de Hoyos, se describe el dano que la 
acción de los paramilitares está cau
sando a la sociedad colombiana, se 
analiza el origen de esa violencia y se 
evalúa la situación dei goblerno ante 
la cada dia mayor injerencia de la 
extrema derecha y de los narco
traficantes en la vida politica dei 
pais. 

Laura Restrepo, periodista colom
biana que inicia en este número su 
colaboración con cuademos dei tercer 
mundo, fue editora de la revista Se
mana, participó de la Comisión de 
Paz, en la época de Belisario Betan
cur, y es la autora dei libro "Historia 
de una traición" acerca de cómo ter
minaron las negociaciones entre el 
gobierno y la guerrilla. 



La hora de los paramilitares 
EI goblemo parece paraflzado 
mlentras la vtotencla polftfca 

lanza ai país en una crtsls 
de mfedo e lncertidurnbre 

Por Laura Restrepo 

E I duefio de uno de los fértiles 
latifundios que circundan la 
ciudad de Bogotá se conven-

l0ui6nes son los 
a .. lnos7 

Hace pooos 

ció de la necesidad de equipar y en
trenar su propio "grupo de autode
fensa". Estaba alarmado por la ola 
creciente de marchas campesinas y 
de tomas de tierras en otras regiones 
dei pais. y consideraba que era major 
prevenir. Para ello contaba con el 
pleno respaldo dei Ministro de De
fensa, el general Rafael Samudio, 
quien autorizó y 'justificó pública
mente, hace unos meses, la existen
cia de dichos grupos. Sabía que aco
giéndose a esta autorización castren
se, no le seria difícil conseguir dei 
ejército los salvoconductos para al
gunos fusiles para su mayordomo y 
sus peones, ni tampoco adiestra
miento por parte de algún sargento 
que, a cambio de un buen almuerzo 
con aguardiente, se mostrara dis
puesto a hacerse cargo dei "grupo" y 
de ponerlo en forma entrenándolo 
los sábados. 

dias un joven 
apodado Jonas 
-su verdadero 
nombre era Gon
zalo Ortega- con
fesó ante perio
distas que habla 
sido contratado 
por los servicios 
de inteligencia 
militares para 
asesinar, el dia 16 
de agosto, ai ciu
dadano Alvaro 
Garcés, alcalde de 
la opositora 
Unión Patriótica 
(UP) en el pueblo 
de Sábana de 
Torres. Recibirla 

&cena cotfdlanr. entfam, devfc:tlrNS de paamRltwN 

EI terrateniente calculó que esto le 
podía costar una suma de dinero 
considerable, pero en cualquier caso 
muy inferior a la que podia perder si 
la guerrilla, o los invasores. empeza
ban a merodear su hacienda, asl que 
se decidió. Salvo alguna vez que el 
sargento se pasó de tragos. amenazó 
de muerte a los vecinos con tiros ai 
aire y después se quedo dormido, los 
entrenamientos de los sábados mar
charon bien, el mayordomo quedó 
contento con su fusil M-16, pronto 
PUdieron "limpiar" la zona de uno 
Que otro elemento indeseable y asl el 
''grupo", ya famoso en la regiqn, es
COgió su propio nombre: Los hombres 
dei mafz, por ejemplo, o Muerte B abi-
900s. o Los sietemachos. 
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400 dólares por el trabajo, siempre y 
cuando cumpliera !impiamente con 
las instrucciones dei capitán Luís Or
lando Ardila, jefe de la sección de 
inteligencia (S-2) dei Batallón Ri
caurte, quien le había insistido en 
que debla "hacer las cosas bien, sin 
que nadie se diera cuenta de que ha
bla sido el ejército". AI final, Jonas se 
arrepintió, no quiso matar a Alvarez, 
se quedó sin los 400 dólares e hizo 
público el episodio. 

Estos son sólo dos ejemplos de 
los mil mecanismos por los cuales el 
terror se ha ido apoderando de Co
lombia, en una andanada creciente 
que busca arrasar con cualquier for 
ma de protesta y efectuar una " lim
pieza social" a imagen y semejanza 
de las !levadas a cabo por las dieta
duras fascistas. Esta decisión de ex
terminio ya lleva cobradas, en lo que 
va de 1987, 1200 vlctimas, o sea un 
promedio de cuatro asesinatos políti
cos por dia, con lo cual Colombia se 

coloca actualmente en la cima de la 
violencia latinoamericana. 

lCómo matan7 

A veces los paramilitares colom
bianos cometen errores. Fue lo que 
sucedió cuando quisieron arremeter 
contra un grupo de huelguistas en el 
departamento de EI Choco y le pe
garon un balazo a una muchacha de 
15 anos que pasaba por ahl, cuya 
muerte ocasionó varies dias de amo
tinamiento de la gente de la locali
dad. O cuando buscaron a un legen
dario dirigente de los paros cívicos 
dei departamento de Antioquia, Ra
món Emilio Arcila, y asesinaron, por 
confusión, a un hermano suyo que se 
le parecia físicamente. Para no hablar 
de los nines que han sido victimas de 
atentados contra sus padres. 

Pero estos "descuidos" no son los 
que marcan la pauta, ni es cierta la 
versión difundida de que la violencia 
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es producto exclusivamente dei caos, 
o de los desbordes de la delincuencia 
o el narcotráfico, como ha querido 
hacerlo ver la potente campana de 
desinformación que se ha puesto en 
marcha. 

Lo cierto es que en Colombia está 
en plena fase de ejecución un plan 
sistemático, consciente y centralizado 
bajo responsabilidad de los altos 
mandos dei ejército, quienes -según 
ha sido denunciado ya en numerosas 
oportunidades- lo denominan Plan 
Ctndor. Esta campana no dista mu
cho, ni en intenciones ni en métodos, 
de viejos esquemas de contrainsur
gencia aplicados en otros lados para 
exterminar decenas de miles de opo
sitores, corr.o el Plan Fénix de los 
anos 60 en Vietnam, o como otro 
Plan C6ndor -el original- ejecutado 
en los 70 en el Cono Sur. 

T án masiva ha !legado a ser la 
máquina dei terror colombiana que 
después de meses de silencio oficial 
ante el desangre, el ministro de Go
bierno Cesar Gaviria Trujillo se vio 
obligado a reconocer que si había 
grupos paramilitares y habló de la 
existencia de 140 de ellos durante 
una sesión de la Cámara. Según el 
comentario de los representantes de 
la oposición que estaban presentes, 
si esa era la cifra oficial. para llegar a 
la real habla que ar'iadir por lo menos 
un cero. 

EI terror crec,e no sólo en cantidad 
sino también en nivel técnico. Pese a 
"errores" y "excesos", a los parami 
litares colombianos les gusta guardar 
ciertas normas de estilo. Por ejem
plo, contratan asesinos profesionales 
entrenados como tiradores de élite 
que, a pesar de operar ante testigos, 
o con frecuencia en medio de aglo
meraciones de gente, nunca son 
identificados ni mucho menos dete
nidos. Otra es la recurrencia de las 
desapariciones que no dejan rastro 
alguno, aunque sean ejecutadas a la 
luz dei día y aun ante la cámaras de 
televisión (como ocurrió el 7 de no
viembre de 1985 con los once em
pleados de la cafetería dei Palacio de 
Justicia de Bogotá tras la toma dei 
M-19, a quienes se les vio salir con 
vida dei edificio bajo custodia militar, 
y que sin embargo mas tarde apare
cieron en la lista oficial de los que 
habían rr.uerto, supuestamente du
rante la toma). 

28 - tercer mundo 

Este perfeccionarriento ha reque
rido que el gobierno destine el 60 por 
ciento dei presupuesto nacional a la 
guerra interna, que haya duplicado la 
cantidad de efectlvos dei ejército y 
obtenido dos mil millones de dólares 
adicionales para la com1=,ra de arma
mento. 

[Ouiénes son los que mueren7 

las vlctimas son friamente esco
gidas. Todas hacen parte, de una 
manera u otra, de la oposición po
pular y dei liderazgo democrático o 
guerrillero dei país, que han ido ga
nan~o terreno durante los últimos 
tres anos. Oue soo ellos qu1enes po
nen los muertos es un hecho recono
cido incluso por un vocero oficial, el 
consejero presidencial Carlos Ossa, 
quien declaró que el 80 por ciento de 
la criminalidad política irr,perante en 
el país provenía de grupos de 
derecha. 

Con el acuerdo político firmado 
entre la guerrilla y el gobierno, en 
1984, et movimiento armado consoli
dó sus simpatias populares y llenó 
las plazas públicas de los pueblos y 
ciudades. Como consecuencia directa 
de esto, inmediatamente se puso en 
marcha la primera fase dei Plan Cón
dor: el asesinato de muchos de los 
miembros de su dirección nacional, 
incluyendo a quien entonces era pri
mer comandante, Alvaro Fayad, fu
silado a mediados dei 86 en un de
partamento en el centro de la capital. 

Durante 1986 y 1987 ha sido otro 
grupo guerrillero, las FARC, y su 
frente legal, La Unión Patriótica (UP), 

quienes, aferrándose a la letra de los 
acuerdos firmados con el gobierno 
anterior, han tomado la iniciativa y se 
han convertido en el centro de la 
oposición. Los paramilitares les han 
hecho pagar caro los éxitos políticos 
asesinando a cerca de 500 de sus 
cuadros, incluyendo a su principal fi
gura electoral, Jaime Pardo Leal, 
muerto el 11 de octubre dei afio pe
sado en una carretera suburbana de 
Medellln cuando viajaba en un jeep 
coo su mujer y sus tres hijos. 

En junio de ese ano, la región 
norestb dei pais se vio paralizada por 
un paro clvico total que duro tres 
dias. En las semrnas siguientes, 16 
de sus dirigentes fueron asesinados. 
Poresa misma fecha estalló un con
flicto en la Universidad de Antioquia, 
que se disolvió cuando, en un lapso 
de 20 dias, cayeron asesinados 12 
profesores y estudiantes de ese cen
tro docente. Vino luego un paro de 
15 mil trabajadores de las bananeras 
de la región de Uruba: los paramili
tares mataron ai presidente dei sindi
cato y a cerca de 30 de sus militantes. 
Despué~ fue una huelga de obreros 
cementeros: antes de que se resot
viera fue liquidado el presiden
te dei sindicato. 

EI principal evento político que se 
avecina en Colombia es la elección 
popular de alcaides, convocada por 
primera vez para marzo de este ano y 
en ta que tienen crecientes posibili
dades los candidatos de la guerrilla y 
de los rr,ovimientos clvicos. la im
placabte ley dei terror no ha dejado 
que se escapen tampoco ellos: mas 
de 50 han caldo bajo las balas de los 
sicarios. 

Una serie de personalidades de
mocráticas se ha atrevido a protestar, 
a denunciar a los militares implicados 
en la matanza y a exigirle ai gobierno 
civil que les ponga freno. Pero n1ien
tras el gobierno parece paralizado, 
400 de estas figuras han sido men
cionadas en listas negras donde se 
dieta su condena de muerte tras la 
respectiva enumeración de sus cul
pas. Por ejemplo, aparecen un par de 
generales en retiro acusados de 
"traición" a las fuerzas armadas", 
varios periodistas por haber "man
chado la imagen de la institución 
castrense", muchas mujeres (artistas 
o profesionales, reconocidas) a quie
nes se las tacha de "amantes , da 
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guerrilleros", políticos liberalas o 
conservadores acusados de "coque
teos con la izquierda", diplomáticos 
por ser "agentes internacionales dei 
comunismo", lideres de los derechos 
humanos por "idiotas utiles de la 
guerrilla", galanes de la televisión 
por despertar "excesivas simpatias 
populares", mtestros por "corrorr,
per a la juventud con ideas forã
neas", un ex procurador general de 
la nación por "enemigo mayor de las 
fuerzas armsdas", conocidos artistas 
por hcmosexuales y "sujetos lnmo
rales". 

EI primero de los amenazados, 
que fue efectivamente ejecutado, fue 
el médico Héctor Abad Gómez, un 
patriarca sexagenario, liberal, culti
vador de rosas y presidente dei Co
mité de Derechos Humanos de An
tioqufa, quién recorria el pais denun
ciando asesinatos. Según solia decir, 
peleaba por "el derecho a la alegria y 

a esa maravilla que es la vida hu
mana". 

Curioso barroquismo mtntal el de 
sus asesinos: lo ultimaron mientras 
asistla ai sepello de un dirigente dei 
magisterio a quien también habían 
matado. 

Luego siguió el crimen de Jaime 
Pardo Leal, el dirigente de Is UP, que 
causó indignación nacional, peque
nos brotes insurreccionates en algu
nos barrios de las grandes ciudades, 
un entierro multitudinario y varios 
cadáveres que quedaron tendidos en 
las calles. De ahl er mãs empezó una 
larga fila '1e sobrevivientes hacia el 
exílio, fantasmagóricas "Marchas de 
Silencio" por las avenidas colombia
nas a las que asisten miles de perso
nas que arriesgan la vida para exigir 
el derecho a vivir, y coloridos y bulli
ciosos "Carnavales contra el miedo y 
la violencia" donde la gente sale a 
bailar y a gritar para espantar la violencia. 

Un sotdado lmplde ai fotógrafo entrar en el Rancho Sen ~~rdo,. donde se hal6 e1 euerpo de Hoyos, una vlc:tlrra en el primer nlvel de la 1dministrac1ón pGbllca 
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los que miran para otro lado 

Ante tanta muerte, lque t-ace et 
presidente de Colombia, Virgílio Bar
co Vargas7 La opiníón pública parece 
estar dividida entre c;uienes opinan 
que auspicia la violencia de tos mili
tares y quienes opinan que estã en 
contra pero c;ue no pl1ede hacer na
da. Los primeros lo repudian por 
cómplice: los segundos, por ineficaz. 
Lo cierto es que las noticias de los 
diarios se refieren a él para informar 
que viajó ai exterior, que se enferrr.ó, 
que se hospitalizó, que regresó a la 
patria, pero nunca que se pronunció 
contra los asesinatos masivos, o que 
exigió los norrbres c!e los cu l 
pables. 

Barco Vergas parece haber !lega
do ai agotamiento prematuro de su 
mandato. Ante la crisis histórica dei 
esquema de gobierno basado en la 
alternación pactada de los do!, parti
dos tradicionales, el Liberal y el Con
servador, en el cual no se leda cabi
da a la oposición, Virgilio Barco in
tentó montar una jugada de labora
torio, que consistió en que los libe
rales fueran ai gobierno y los conser
vadores a la oposición, para canalizar 
asl el explosivo descontento popular 
por vias conocidas e institucionales. 
EI truco no deslumbró a nadie, solo 
sirvió para enfurecer a los conserva· 
deres que perdían con él su cuota 
burocrática, y la oposición se des
bordó siguiendo los pesos de la 
guerrilla, de la insubordinación cívica 
o c!e la inconformidad mHginal. 

Ante el fracaso de su invento, el 
presidente dejó el pais a merced de la 
represión rrilitar y la masacre para
militar, dictó leyes draconianas, en
dureció los: decretos dei crónico esta· 
do de sitio y multiplicó el presu
puesto militar. De vez en cuancio, 
bien sea por cuidar su desgastada 
imagc·n o para evitar que lo ,vasallen 
sus ~enerales, sale por televisión 
para hacer etéreos y anónimos re
proches a los "intentos de desestabi
lización", o envia a un m ;nistro a que 
lo represente en el entierro d€ alguna 
víctima. De ahl que se haya populari
zado entre los co!ombianos un dicho 
según el cual "el gobierno actual tie
ne un brazo armado que mata y un 
brazo civil que le da el pésame a los 
familiares de los asesinados". • 
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ARGENTINA 

La escalada militar 
Las FFAA avanzan en su "guerra 

de posiciones" procurando 
tegftimarse nuevamente 

Marcelo Montenegro 

E I golpismo militar. un mal que 
afecta históricamente a la so
ciedad argentina. retornó a la 

escena con la última sublevación dei 
ex teniente coronel Aldo Rico (un 
Rambo sudamericano con perfiles 
patológicos). 

La rendición dei oficial rebelde, el 
lunes 18 de enero ante las fuerzas 
m ilitares "lestes" ai gobiemo dei 
pres.idente Alfonsln, no ofrece ga
rantias de tranquilidad para la joven 
democracia de este país que durante 
tos últimos 57 anos soportó 28 de 
gobiernos militares. Aldo Rico, un ex 
oficial de comandos que lucharon en 
la guerra dei Atlántico Sur (ver cua
demos dei ten:er mundo n'? 97; 
"Raúl contra Rambo"), estaba siendo 
procesado por la rebelión que enca
bezó durante la última Semana Santa 
y cumplía prisión domiciliaria en una 
quinta ubicada en las afueras de 
Buenos Aires. Rico, sin embargo, 
oontinuaba conspirando contra la 
autoridad dei Jefe dei Estado Mayor 
dei Ejército, general Dante Caridi, y 
mantenía contactos con muchos de 
los oficiales de menor graduación 
que lo acompariaron en la asonada 
de abril. 

Las "razones" de Rico 

EI Jefe dei Ejército ordenó la 
vuelta dei oficial rebelde como pri
sionero ai regimiento de Campo de 
Mayo, retirándole el beneficio de pri
sión domiciliaria con la intención de 
controlar la conspiración. la orden 
fue desobedecida. Rico huyó dei do
micilio que le servia como prisión y 
volvió a sublevarse ocupando el 4'? 
Regimiento de Infantaria de Ejército 
en Monte Caseros, en la provincia de 
Corrientes ai noreste de Argentina, 
en el limite con Brasil y Paraguay. 
Los sublevados recibieron la adhe
sión de una Companía de lngenieros 
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EI pafs pa,-votw.r • la normalidad, pero aõn subslmla .,., .. de golpe 

dei Ejército también de Monte Ca
seros; ocuparon la ciudad, minaron 
los puentes y carreteras de acceso y 
difundieron un video-tape con una 
proclama en donde se manifestaron 
dispuestos a resistir "hasta sus últi
mas consecuencias". 

Otros focos de sedición siguieron 
a los primeros amotinados: el 19'? 
Regimiento de lnfantería de Tucu
mán, província dei Norte de Argenti
na; el Grupo de Artillerla de Defensa 
Antiaérea 161'! de la Província de San 
luis (en el centro dei territorio); el 
Regimiento 21 '! de I nfantería en Las 
Lajas, y el Reginíiento 352 de lnfan-

teria en Rospentek, ambos en la pro
víncia de Neuquén (ai surde Argen
tina) y un grupo de oficiales que ocu
pó el sector militar dei aeropuerto de 
vuelos domésticos de la ciudad de 
Buenos Aires (Aeroparque). 

EI presidente Alfonsín ordenó ta 
represión de los amotinados y envió 
una Brigada de I nfanter la desde Ba
h1a Bianca, a 2.000 Km. de Monte Ca
seros, para controlar el foco principal 
de la rebelión. Con el paso de tas 
horas, los temores de que los suble
vados consiguieran más adhesiones 
se fueron diluyendo y las fuerzas 
leales ai presidente rindieron uno a 



Soldlldos rebeldla con -camutlada: consplrac:16n contra la autoridad 

uno los sucesivos brotes sediciosos. 
EI último en rendirse fue Rico. Oes
pués que una de tas minas sembra
das por las carreteras adyacentes 
estallara debajo de un camión que 
transportaba soldados, causando va 
rios heridos. et ejército efectuó dis
paros intimidetorios de anillerla que 
resultaron suficientes para doblegar 
a tos comandos de "Rambo". Fue la 
torcera rendición dei "bravo" oficial 
en menos de cinco anos: en Malvinas 
se rindió junto con el resto de sus 
colegas ai Comandante Moore de las 
tropas inglesas, en junio de 1982; en 
Semana Santa (abril de 1987) se rin
dió ante el presidente Raúl Alfonsfn y 
en enero volvló a entregarse sin lu
char ante el jefe de la Brigada que 
acudió a reprimirlo. 

Avances sobre la sociedad civil 

judiciales. De hecho, como senalan 
diversos articulistas argentinos, la 
rebellón de Semana Santa sirvió para 
que todos los militares procesados 
por torturas, robos, secuestros de 
ninos y violaciones fueran perdona · 
dos por una ley aprobada por el 
Congreso argentino a instancias dei 
presidente Alfonsln. Por la norma en 
cuestión -llamada "ley de obediencia 
deb1da"- sólo los comandantes de 
las Fuerzas Armaclas que ,mpartieron 
las órdenes de represión continúan 
siendo procesados, mientras que los 
subordinados en la escala jerárquica 
queden exentos de todo juzgamien 
to. Los oficiales beneficiados por la 

Los observadores senalan que, 
más allá de los perfiles caricaturescos 
que adornan ai personaje, su peligro
sidad no debe ser subestimada. 
Existe en las Fuerzas Armadas de 
Argentina una corriente ideológica 
de extrema derecha, con característi
cas de fanatismo religioso, que con 
diversos matices impregna a todos 
sus miembros. Los militares no 
aceptan ser juzgados por los delitos 
cometidos durante los anos de la 
Uamada "guerra sucia" y han presio
nado ai gobierno constitucional para 
evitar ta contlnuación de los procesos Aldo Rico: tres rendlciones 
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ley fueron alrededor 
<ie400. 

Et pueblo no satió a 
la calle 

EI perdón a los ge
nocidas, otorgado co
mo consecuencia di
recta de ta rebelión 
militar de Semana 
Santa, sumado a la 
extrema contempla
c1ón con que fueron 
tratados Rico y los 
demás participantes de 
aquella sublevación 
y la concesión de otras 
exigencias. como la 
renuncia dei entonces 
Jefe dei Estado Mayor, 
General Rios Erenú, 
hicieron temer por la 
integridad dei sistema 

democrático. Y más aún, llevaron ai 
pueblo -que acompanó a Alfonsín 
durante la sublevación de Semana 
Santa movilizado en la Plaza de Ma
yo- a una gran desilusión. 

Ourante la crisis de enero, el pue
blo no estuvo en las calles y et presi
dente se mantuvo apartado de toda 
negociación. EI ejército respon<iió 
institucionalmente y los sublevados 
están s1endo juzgados por delitos 
que pueden acarrear penas muy se
veras. (Alfonsín prometió aplicar las 
leyes que encuadran la rebelión den
tro dei Art. 686 dei Código de Justicia 
Militar que contempla hasta la pena 
de muerte para los delitos cometidos 

Dante Carldi: duro con los rebeldes 
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por Rico y sus seguidores: rebeldía, 
insubordinación, atentado ai orden 
constitucional, sedición y conmoción 
pública). 

Ahora, Alfonsln tiene la segunda 
-y tal vez la última- oportunidad de 
depurar profundamente las Fuerzas 
Armadas para que acepten convivir 
eo un régimen democrático. La últi
ma consulta electoral, en la cual ganó 
amplio espacio el Partido Justicialis
ta, demostró ai presidente que el 
pueblo argentino. no comparte su 
política económica y 
repudia el perdón a los 
que violaron los dere· 
chos humanos. 

Lo que vendri 

EI número de dete
nidos por la subleva
ción de enero alcanza 
a cerca de 400 unifor
mados, entre oficiales 
y sub-oficiales que han 
sido puestos a disposi
ción de la justicia mi
litar. EI peronismo, 
principal partido opo
sitor, que gobierna 
actualmente en casi 
todas las provincias de 
Argentina, denunció la 
participación de civiles 
y pidió, con el apoyo 
de los diputados dei 
Partido Intransigente, 
la formación de una 
comisión parla menta -
ria para la investiga
ción de lo que se con
sidera una vasta conspiración. EI ob
jetivo seria un golpe de Estado antes 
de 1989 (ano en que deberá ser 
electo un nuevo presidente). 

Alfonsín y el gobernante partido 
radical han tratado de circunscribir 
los hechos a un problema interno de 
los militares que, consecuentemente, 
debe ser resuelto por ellos mismos. 
En un mensaje de felicitación ai ge
neral Caridi, Jefe dei Estado Mayor 
dei Ejército y principal articulador de 
las fuerzas leales a Alfonsín en la su
blevación de enero, el presidente 
manifestó: "con su decisión, su inte
ligencia, su principismo, usted ha 
contribuído a la consolidación de la 
democracia de los argentinos". 

Los analistas políticos y especia-

32 • tercer mundo 

lístas en temas militares coinciden en 
senalar las diferencias que existen 
entre las exigencias de los subleva
dos de Semana Santa y las razonas 
que motivaron el último alzamiento. 
Esta vez, Rico se insubordinó contra 
sus propios camaradas de armas y 
desafió ai gobierno y ai ejército ai 
cual pertenecia. Eso le restó apoyo 
entre otros oficiales que si bien com
parten en lo esencial sus ideas, no 
aceptan escindir la institución a la 
que pertenecen. 

Todos ellos, inclusive ~ propio 
general Caridi, -acusado de varios 
delitos durante la "guerra sucia"-, se 
beneficiaron con la ley que perdona a 
los torturadores, sancionada gracias 
a la primera sublevación de Rico. 
Ahora son ellos que deben juzgarlo y 
condenarlo a perpetuidad o a la pena 
de muerte, si aplican lo que estable
cen las leyes militares. La opinión 
pública es, por lo menos, escéptica 
sobre la posibilidad de que éste sea 
un juicio serio. 

Los militares "leales" ai presi
dente Alfonsín difieren de Rico y sus 
violentos comandos sólo en relación 
a los métodos que deben ser usados 
para presionar ai gobierno. No en lo 
que quieren conseguir. Fuentes pró-

ximas ai comando dei ejército reco
nocen que, en su conjunto, las Fuer
zas Armadas argentinas desean 
mantener la posición privilegiada que 
les aseguraba la doctrina de la segu
ridad nacional, bajo cuya inspiración 
realizaron el genocídio de los anos 
1976/1982. Con su integraclón y or
ganización actuales, esa institución 
diffcilmente sea compatible con el 
funcionamiento de un Estado demo
crático. 

Se def6 pesar el momento histórico 

Los críticos dei presidente Alfon
sln senalan que en diciembre de 
1983, cuando el gobierno constitu
cional recién salido de las urnas 
contab1;1 con un apoyo popular indis
cutible y las Fuerzas Armadas esta
ban en el punto más alto de despres
tigio en toda su historia, hubiera sido 
el morr,ento oportuno para introducir 
las reformas requeridas en la institu
ción militar. Las decisiones adopta
das por Alfonsln, sin embargo, fue
ron tímidas y ambivalentes. 

"Por una decisión polltica de la 
cópula militar que comandó la lla
mada 'guerra sucia' todos los milita
res en actividad fueron comprometi· 
dos en la represión. Estas Fuerzas 
Arm&das no tienen inocentes", co
menta GuHlermo O'Oonnell, investi· 
r,ador argentino en ciencias pollticas. 
"Esto causó un impacto muy grande 
-continúa- con Eilcances psicopatoló· 
gicos, lo que se expresa en la perso
nalidad de Rico y sus seguidores. Un 
impacto que fue mucho más profun· 
do que en Brasil e inclusive en Chile". 
Para el especialista, hay sin embari;o 
un dato nuevo y relevante en el pa· 
norama polltico argentino: "la socie· 
dad civil está contra el golpe militar, 
esto es un hecho nuevo e importantl· 
simo; es la novedad que mós espe· 
ranzas despierta respecto de la reali· 
dad de mi pais" comentó. 

Las preslon• de la Marine 

No es sólo el Ejército que presiona 
ai gobierno. La Marina tembién ha· 
cuestionado seriamente la 41utoridãd 
dei poder constitucional. EI presi· 
dente Alfonsln no pudo conseguir 
que la Junta ~e Calificaciones de la 
Armada pasara a situación de ret,itl 
ai Teniente de Navio Alfredo lgnaiMir 
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Astiz, sobre quien pesan graves acu
saclones por violación de los dere
chos humanos. EI oficial, que se rin
dió sin resistencia en las islas Geor 
gias dei Sur a la marina inglesa. fue 
amnistiado primero por el secuestro 
y lesiones graves cometidas contra la 
adolescente sueca Dagmar lngrid 
Hbgelín, ai haberse operado la pres
cripción de los delitos; y aliviado 
después de la carga de su responsa
bilidad penal, por el rapto de las 
monjas francesas Alice Oomon y 
Léonie Duquet junto con 12 familia 
res de desaparecidos, (entre ellos la 
primera presidenta de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo) por la "ley 
de obediencia debida". EI mismo tri 
bunal, que se tornó famoso ante el 
mundo por haber condenado a va
rios de los ex comandantes militares 
de la dictadura argentina, tomó am 
bas resoluciones. 

Astiz se habla infíltrado entre los 
familiares que buscaban a los desa 
parecidos, presentándose como her
mano de una de las vlctimas y, de 
acuerdo con la declaración de testi
gos, el dia dei crimen seõaló a los 
que deblan ser secuestrados con un 
beso en la mejilla, a la vista de un 
grupo operativo de la Marina. (Ver, 
Rodolfo Matarollo: "EI beso de As
tiz". en é/ Perioc.ista de Buenos 
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Aires n~ 169). 
Astiz (apodado "EI Angel Rubio"), 

fue propuesto por el Consejo de Al
mirantes para ser ascendido de Te
niente de Navio a Capitán de Corbe
ta, -el grado inmediatamente supe
rior-, informando ai presidente Al
fonsln que si el ascenso no se con
cretaba, ellos iban a renunciar en 
masa. EI presidente finalmente con
cedió la promoción que le pedían, 
para evitar una nueva sublevación, 
esta vez de la Marina. EI flamante ca
pitán se desempena ahora como Jefe 
de Operaciones de la fragata porta 
misíles "Heroína". 

lmpunidad o Justfcia 

"las fuerzas armadas reclaman la 
amnistia para los condenados por la 
justicia civil por violaciones a los de
rechos humanos durante el pesado 
régimen militar", dijo el General Ma
bragaõa, responsable por las opera
clones de represión a la sublevación 
de Aldo Rico en Monte Caseros. Ma
bragaõa desmintió luego, haber for
mulado esa declaración, pero ella sin 
duda existió y representa la aspira
ción de los militares argentinos. 

La sociedad civil rechaza el golpe 
de Estado y reclama justicie para que 
los crlmenes no queden impunes 
como condición para el restableci-

miento definitivo de la convivencia 
democrá1ica en el país. En el prólogo 
ai Informe "Nunca Más", publicado 
por la llamada "Comisión Sábato", 
que por' encargo dei presidente Al
fonsln investigó las violaciones a los 
derechos humanos cometidas por el 
régimen militar, puede leerse este 
párrafo que sintetiza ese sentimiento: 
"En el curso de nuestras indagacio
nes fuimos insultados y amenazados 
por los que cometieron los crímenes, 
quienes lejos de arrepentirse, vuel
ven a repetir las consabidas razones 
de la "guerra sucia", de la salvación 
de la patria y de sus valores occi
dentales y cristianos, valores que 
precisamente fueron arrasados por 
ellos entre los muros sangrientos de 
los antros de represión. Y nos actJsan 
de no propiciar la reconciliación na
cional, de activar los odios y resenti
mientos, de impedir el olvido. Pero 
no es asl: no estarr.os movidos por el 
resentimiento ni por el esplritu de 
venganza; sólo pedimos la verdad 
y la justicia, entendiendo que no po
drá haber reconciliación sino después 
dei arrepentimiento de los culpables 
y de una justicia que se fundamente 
en la verdad. Lo contrario echarla por 
tierra la trascendente misión que el 
Poder Judicial tiene en toda comuni
dad civilizada". • 
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PARAGUAY 

EI otoíio dei patriarca 

Ricardo Soca 

L a reeleccíón dei general Al
fredo Stroessner para su oc
tavo mandato consecutivo en 

los comicios dei pasado 14 de febrero 
podría sugerir que la más antigua 
dictadura latinoamericana se mantie
ne tan firme como cuando se instaló, 
en 1954. Sin embargo, pese a una 
votación favorable de casi 90%, en 
esferas diplomáticas se ha senalado 
que las elecciones se celebraron en 
medio de una ola de cuestionamien
tos que denuncian el paulatino des
caecimiento dei liderazgo de 
Stroessner. 

Mientras la lglesia católica y orga
nizaciones. empresariales hacen ofr 
eu descontento en voz cada vez más 
alta, en ef seno dei oficialista Partido 
Colorado surgen disidencias inespe
radas )' la oposición alcanza niveles 
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de unidad sin precedentes en Para
guay. La Coordinadora Nacional por 
Elecciones Libres, creada el ano pa
sado por varios partidos proscritos, 
protestó contra el fraude electoral 
organizando manifestaciones calle
jeras que hasta hace poco tiempo 
pareclan impensables- en Asunción. 
La embajada norteamericana apo-ya 
las demostraciones sin ruborizarse, ai 
punto que el embajador Clyde Taylor 
ya fue alcanzado por la represión 
mientras participaba de un mitin 
opositor. 

lglesia: votar en blanco 

La cúpula católica viene manifes
tando reiteradamente su descontento 
con la perpetuación de Stroessner en 
el poder y exige cambios. En sus 

homillas los obispos subrayan con 
severidad los problemas sociales y 
políticos. En una ceremonia reciente 
monsenor Demetrio Aquino, obispo 
de Caacupé, afirmó en presencia dei 
propio Stroessner que "existe mucha 
gente que se sirve de la patria, que 
quiere mamar de ella". 

Por su parte el arzobispo de 
Asunción, monsenor Ismael Rolón, 
en una homílla pronunciada poco 
antes de las elecciones, se refirió a la 
necesidad de cambio: "Vemos que el 
pueblo va tomando conciencia de sus 
derechos y de su destino. Hoy hay 
conciencia de la necesidad de cam
bias profundos en la estructura so
ciopolltíca y cultural, de la necesidad 
de establecer un diálogo nacional", 
senaló. 

EI clima de enfrehtamiento entre 



la jerarqula católica y el gobierno se 
agravó en los primeros dias de fe
brero, cuando la Conferencia Episco
pal Paraguaya se pronunció a favor 
dei voto en blanco para los comícios, 
aduciendo que "no existe elección 
democrática donde hay obligación de 
votar por alguien". EI documtnto, 
firmado por monserior Rolón, sostie
ne que "si ninguno de los candidatos 
presentados satisface a los católicos, 
el ciudadano demostrará su descon
tento con el voto en blanco". 

La tensión alcanzó su clímax ai 
conocerse las cifras de los escrutí
nios, cuando monsenor Rolón de
nunció la "farsa electoral". EI resul
tado "que ya era esperado" -dijo el 
obispo en una entrevista concedida 
a Clatfn de Buenos Aires- permite 
"prever un aumento de la represión y 
de las violaciones a los derechos hu
manos pa1<1 después de la visita dei 
papa Juan P,ulo li, prevista para 
mayo". 

Las fracturas dei of"ICialismo 

Por su parte. el sector de mayor 
peso dE:ntro dei gobernante Partido 
Colorado, conocido como "los tradi
cionalistas", se está distanciando rá
pidamente dei general-presidente. 
Algunas semanas atrás, el presidente 
dei Congreso y líder de los disiden
tes, Juan Chaves, subrayó la necesi
dad de un recambio ai alentar "las 
esperanzas renovadoras de nuestro 
partido". Chaves, quien presicle la 
junta de gobíerno dei Partido Colo
rado desde hace 25 anos, no meneio
nó a Stroessner en su saludo de Ano 
Nuevo. La omisión, primera en la vi
da polltica de Chaves. llamó la aten
ción de los observadores asuncenos, 
quienes serialaron que tal actitud 
demuestra que el distanciamiento 
entre el movímiento renovador y el 
primar mandatario se ha tornado ir
reversible. 

Angel González Casablanca, un 
disidente que cuestiona el líderazgo 
de Stroessner desde 1959, se mostró 
satisfecho ante la declaración de 
Chaves. "EI hecho que los 'tradicio
nalistas' hayan omitido el nombre de 
Stroessner por primera vez en 34 
anos es auspicioso. Ahora el pais es
pera que se opongan a quien utiliza 
el nombre dei Partido Colorado para 
perpetuarse en el poder", serialó. 
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Ya en la convención partidaria de 
marzo dei ano pasado Stroessner se 
habla esforzado por alejar a los "tra 
dicionalistas' reservando las posicio
nes de gobierno para sus seguidores 
más incondicionales; era una manera 
de asegurarse control de las riendas 
dei poder pero, ai mismo tiempo, ai 
proceder de esta forma estaba estre
chando su base de sustentación. 

Las quejas de los 
empresa rios 

La débil clase empresarial para
guaya no permanece ajena a la ola de 
descontento. Perjudicados por una 
política que privilegia el contrabando 
y la especulacíón, comerciantes e in
dustriales denuncian el fracaso de la 

orientación económica dei gobiemo 
y reclaman la formulacíón de planes 
que atiend~n los intereses naciona
les. En un documento divulgado re
cientemente, las asociacíones empre
sariales dei comercio se quejan de 
que "las actividades productivas no 
son favorecidas". La declaración res
ponsabiliza a "la incursión de entes 
estatales en áreas que competen a la 
empresa privadli", por lo que define 
como "fracasos" de la economia pa
raguaya en 1987. EI secretario gene
ral de la Bolsa de Comercio, Jorge 
Cariete Arce, reclamó medidas para 
controlar el contrabando, una activi
dad que por su magnitud acarrea 
enormes perjuicios a la empresa 
privada. 

Por su parte el asesor de la Fede-

ración de la Producción, la Industria 
y el Comercio (Feprinco). Ricardo 
Rodriguez, serialó que "el plan de 
impulso a la economia llevado a cabo 
por el gobierno ha fracasado". Según 
el economista independiente Luis 
Campos "mientras el cielo no caiga 
sobre nuestras cabezas, el gobierno 
sostendrá que todo está bien. Sin 
embargo, hasta el monto de la deuda 
externa es un problema. EI sincera
miento y la voluntad polltica son in
dispensables para remediar nuestra 
situación, pero ambas por ahora son 
imposibles", agregó. 

Son todos esos factores -el forta
lecimiento de la organización popu
lar, el deterioro de la situación polfti
ca y económica y el creciente aisla
miento internacional dei régimen-

que permiten esperar cambios en la 
escena política paraguaya. EI proceso 
se anuncia duro y difícil pero augura 
una !legada inminente dei otoiio dei 
patriarca. Sobre todo cuando cristali
ce en una propuesta política cohe
rente y atractiva para las masas el 
fruto de la experiencia unitaria de 
cuatro partidos. el Liberal Radical 
Autêntico, el Revolucionario Febre
rista, el Demócrata Cristiano y el Mo
vimiento Popular Colorado (Mopo
co), que junto con organizaciones de 
trabajadores y estudiantes se unieron 
en un "diálogo nacional", convocado 
hace dos anos por la lglesia católica. 
Esa iniciativa acabó transformándose 
en la más amplia experiencia de con
vergencia de toda la historia politica 
de Paraguay. • 
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BOLIVIA 

Desolación en las minas 
Cerca de 10 mil trabajadores que fueron despedidos de las empresas mineras 

nacionalizadas exJgen nuevas fuentes de trabajo 

EI plan de · reb:aJización• de Paz Estemsoro (foto menor! de,O • mil• oe mu,_ arn .... ,._ 

Ana Maria Aranibar Làfuente 

E I gobierno de Víctor Pal Es 
tenssoro inició hace más de 
dos anos un plan de rehabili

tación y reestructurnc1on de la Cor
poración Minera d~ Boliv1a 
(COMIBOL), una holding estatal que 
agrupa a las empresas mmeras na 
cionalizadas. Lai, rnedidas impusie
ron un reordenamrento dei aparato 
administrativo, técnico y financiero 
de la corporación, de acuerdo a las 
pautas de la nueva política económi 
ca. Se implementó un sistema de bo 
nos, subsídios y pago de benefícios 
ex1ralegales para persuadir a muchos 
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t rabajadores a abandonar volunta
riamente las minas nacionalizadas. 
La " relocalización" , como se deno
minó ai plan obligaba ai gob1erno a 
co11seguir nuevas fuentes de lrabajo 
a los obreros cesantes. Cerca de 68 
millones de dólares se usaron para el 
pago de las indemnizaciones, "un 
gran esfuerzo económico" , corno fue 
descrito por el gobierno, dada la cri
tica ,;ituación financiera por la que el 
pais atraviesa. 

los trabajadores despedidos fue
ron invitados a formar cooperativas 
mineras, agrarias o de transporte 
para contribuir a aliviar la precaria 
situac1ón que estaban atravesando. 
Paralelamente, se creó una institu
ción denominada Fondo Social de 

Emergencia (FSE), un organismo 
que debia encargarse de financiar y 
ejecutar los provectos para los que 
quedaron desocupados. 

Migración forzada 

Transcurridos dos anos dei plan 
racionalizador, el plantel de la Cor
poración Minera de Bolívia pasó de 
23 mil a siete mil obreros. De acuer
do con fuentes oficiales, sólo un 25% 
de los despedidos se encuentra sin 
empleo; pero un estudio reciente dei 
Fondo Social de Emergencia indica 
que solamente un 5% dei total en
contró nuevamente ocupación esta
ble. Un elevado poroentaje de obre
ros se dedica ahora ai contrabando y 



otra parte engrosa las filas 
de subempleados en las 
prlncipales ciudades dei 
pais. 

La mayorla de los traba
jadores cesantes se vio obli
gada a dejar los campa
mentos en las minas y tras
lada rse a · los centros urba
nos con todo lo que implica 
la búsqueda de trabajo fuera 
dei ambiente habitual. Asl, el 
Plan de Rehabilitación de la 
minerla boliviana trajo como 
consecuencia indirecta la 
formación de villorrios en la 
periferia de las principales 
ciudades, como La Paz, Ta
rija, Santa Cruz y Cocha
bamba. En la capital -La 
Paz- las presiones de los de
socupados son visibles. Du
rante los últimos meses dei 
ano pasado realizaron varias 
marchas acompaõados de 
sus familias en demanda de 
nuevas fuentes de trabajo y UnfuturotanlncleftDcomolfdllpropk>pefl 
exigiendo el buen funcio
namiento dei Fondo Social de Emer
gencía, que se transformó en uno de 
los tantos entes burocráticos que 
pueblan la administración dei Estado 
boliviano. 

La céntrica lglesia de San Francis
co, una de las más antiguas y princi
pal centro de atracción turística de La 
Paz, albergó durante 15 dias en su 
plaza central a un millar de trabaja
dores cesantes con sus familias. Con 
carpas de plástico para protegerse de 
la intemperie, acamparon alH en re
clamo de nuevas fuentes de trabajo. 
EI gobierno -que formalmente de
daró que no negociará bajo presio
nes- les ofrece soluciones eventua
les, como la contratación para el em
pedrado de calles y otros trabajos 
comunales temporales. Pero los mi
neros exigen soluciones de fondo. 

Discriminación en el trato 
de los cesantes 

La tensión provocada por los des
pidos masivos se vio agravada por lo 
ocurrido en la mina Catavi, una de las 
empresas más grandes dei grupo 
COMIBOL. Catavi es una antigua mi
na productora de estano donde tra
bajaban 5.000 obreros de antigua 
tradición de lucha. Como la empresa 
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era deficitaria, el gobiemo decidió 
suspender las operaciones. Los tra
bajadores se negaron a abandonar el 
establecimiento y resistieron la me
dida oficial, las autoridades decidie
ron entonces triplicar el valor de la 
indemnización ofrecida. Unos 200 
trabajadores se ac:ogieron a este beneficio. 

Enterados de esta situación, los 
restantes reclamaron dei gobierno el 
mismo trato. EI canciller Guillermo 
Bedregal ofreció dar solucíón ai pro
blema, insinuando la posibilidad de 
ampliar el pago extralegal a todos, 
pero otras autoridades discrepan con 
él y afirman que esa promesa est, 
fuera dei alcance dei gobierno. En el 
terreno de la minerla privada, la si
tuación no es mejor. Se estima en 
5.000 el número de trabajado•es da
dos de baja. 

La huelga de hambre 

Un sector de los trabajadores 
afectados por la reestructuración de 
la COMIBOL declaro una huelga de 
hambre que duró un mes y contó con 
la participación de 1.500 trabajadores 
y sus familias. La huelga cobró vlcti
mas inocentes: dos ninas, una de el
las de siete meses de edad, hijas de 
huelguistas. Otros ninos sufrieron 

también deshidratación y 
desnutrición y corrieron 
riesgo de sufrir la misma 
suerte. Cuando el canciller 
Bedregal prometió a los ex 
mineros la creación de 
fuentes de trabajo "estables 
y productivas" y la revisión 
de las escalas de indemniza
ci.ón, los huelguistas deci
dieron levantar la medida. 

Un error dei goblemo 

EI gobiemo de Paz Es· 
tenssoro no tiene una pollti
ca de viviendas, ni planes de 
educación o asistencia médi
ca para ios más pobres. 
Tampoco está en condicio
nes de crear fácilmente nue
vas fuentes de trabajo. 
Mientras los desocupados 
deambulan por las calles, la 
"solución" ofrecida se limita 
a tratar de hacer funcionar el 
Fondo Social de Emergencia 
y continuar con la polltica 

económica de corte liberal, con la 
cual -se anuncia- "el libre juego de 
los factores d11I mercado" traera las 
mejores soluciones. 

Las viviendas de muchos minetos 
son ahora sólo carpas. Algu,nos gru
pos de apoyo social han proporcio• 
nado ayuda . temporal, tratando de 
crear talleres de labores para las 
mujeres y buscando formas de edu· 
cación para los niõos. 

En diciembre dei ano pasado ter
minó el bono de 40 dólares con el 
que el gobierno subsidió a los des
pedidos; lo mismo ocurrió con la 
ayuda .otorgada por la Caja Nacional 
de Seguridad Social en asistencia 
médica. EI futuro de los obreros es 
tan incierto como el de toda la mine
ria boliviana, cuya producción de es
tano se agotó debido a factores polí
ticos, a la niala administración de las 
empresas y a factores externos como 
son los bajos precios dei mineral en 
el mercado internacional. 

Bolivia, un pais de antigua tradi· 
ción minera, ha concluido su ciclo 
productivo dejando a miles de tra· 
bajadores y sus familias en la indi
gencia, en medio de una crisis socíal 
que seguramente extenderá sus se· 
ruelas por muchos anos. • 
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AFRICA 
O.U.A 

Creada hace un cuarto de sfglo, la ot"ganlzacfón contfnental africana enfrenta dos prablemn 
fundamentales, la deuda externa y la grave sltuacfón en Afltca Austral 

Por Sam Sikazwe 

E 
n medio de tensiones e incer
tidumbres, la Organización de 
la Unidad Africana (OUA) 

cumplirá en mayo sus bodas de plata 
Así, 1988 será un ano de desaffos 

para la organización y sus 51 estados 
miembros. 

En el plano .pqlítico, cabe destacar 
la creciente tensión en el Africa Aus
tral, con el permanente factor de de
sestabilización que representa el ré
gimen racista suàafr icano. Debe 
tam"bién senalarse los conflictos 
f ronterizos, como el que mantienen 
Libià y el Chad por la Franja de Aou
zou y sus riquezas minerales, y el que 
enfrenta a MarrÚ$lcÔs con el Frente 
Polisario en el Sahara Occidental. En 
el plano económico, este será un ano 
dominado por la búsqueda de cami
nos para sacar ai continente de la 
grave crisis que representa su deuda 
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externa, calculada en un total de 
200.000 millones de dólares. 

Fundada en 1963, durante el auge 
dei panafricanismo, la OUA enfrentó 
siempre situaciones adversas. Los 
países que la integran representan el 
10% de la población mundial, pero 
participan con menos dei 1% en la 
producción industrial dei planeta. De 
los 31 países más pobres dei mundo, 
20 pertenecen a este continente. EI 
producto per cápita es el más bajo 
dei mundo, y sólo 10 de los 51 esta
dos, incluyendo a los exportadores 
de petróleo, superan los 300 dólares 
anuales. 

EI presidente de Zambia, Kenneth 
Kaunda, también actual presidente 
de la OUA, insiste en la necesidad de 
que el continente se mantenga unido 
ante sus crecientes problemas políti 
cos y económicos. AI inaugurar el 15 
de enero las sesiones de la Asamblea 
Nacional de Zambia, el mandatario 
rei teró el compromiso de su país de 
desempenar un papel activo en la or-

ganización continental. 
EI conflicto entre Libia y el Chad 

ha sido uno de los , problemas más 
inquietantes para la OUA. Hace cinco 
anos, la cuestión estuvo a punto de 
provocar el colapso de la organlza
ción. Pero Kaunda, aun previendo 
que el diferendo será difícil de resol- 1 

ver, logró en setiembre pesado un 
acuerdo de cese dei fuego que re
sultó efectivo y se considera un avan-
ce de importancia para la OUA. 

Una reunión dei comité ~e la OUA 
que se ocupa dei conflicto libio-cha· 
diano, debe realizarse en Oakar, ca
pital de Senegal, una vez que el Co
mité (integrado por Nígeria, Argelia, 
Gabón, Senegal, Camerún y Mozam
bique) reciba el trabajo preparatorio 
de los Juristas y cartógrafos sobre la 
disputa. 

Kaunda, quien llegó en julio pesa
do por segunda vez a la presidencia 
de la organización panafricana, for
muló un llamado a la cooperación 
entre los países africanos para resol-



'• 

La gue,n en el S1h1ra • uno de k>t problemas que la OU A debe ayuder, resolver 

ver sus problemas sin interferencias 
extracontinentales. En este sentido, 
el conflicto libio,chadiano es la pri
mara prueba para la OUA, y diplo
máticos africanos en Lusaka creen 
que de ta reunión de Dakar puede sa 
lir una sotución pacífica. 

La invlolabilidad de las fronteras 

En el conflícto dei Sahara Occi
dental, Kaunda cree que la OUA ha 
establecido un principio importante: 
la inviolabilidad de las fronteras he
redadas de la época colonial; un prin
cipio que deberla seguirse siempre 
frente a este tipo de problemas. Pero 
Marruecos ocupó e! Sahara a fines de 
1975 (ai retirarse la administración 
colonial espai'lola) y combate desde 
hace 12 arios a tos independentistas 
dei Frente Polisario apoyados por 
Argelia, que proclamaron la Repúbli
ca Arabe Saharaul Democrática 
(RASO), y luchan para liberar su ter
ritorio de la nueva ocupación. 

"EI propio Marruecos sufrió la 
colonización. Esperamos que entien -
da el buen sentido de abandonar pa
cificamente sus pretensiones sobre la 
República Arabe Saharaui", declaró 
Kaunda a la Asamblea Nacional 
Zambiana. 

En la candente cuestión dei Africa 
Austral, la OUA tuvo un éxito limita
do en sus esfuerzos por conseguir 
apoyo internacional para acabar con 
el régimen sudafricano dei sparlhetd: 

Unidos, Gran Bretai'la y Alemania 
Federal. Los seis palses de la Línea 
dei Frente (Zimbabwe, Zambia, Mo
zambique, Angola, Botswana y Tan
zania) tampoco lograron tampoco 
hacer efectivas sus propias sanciones 
contra el régimen sudafricano. 

Tras la resolución adoptada en 
setiembre pasado por los jefes ce 
Estado y de gobierno dei Common
wealth (Comunidad Britânica de Na
ciones), en la cumbre de Vancouver, 
se reunió en febrero pasado en Lusa
ka, la capital de Zambia, el Comité de 
Ministros de Relaciones Exteriores 
dei Commonwealth, sin la participa
ción dei Reino Unido. La reunión 
buscaba fórmulas para poner fin ai 
apartheld, presionar a Pretoria para 

que levante el estado de emergencia; 
asegurar la liberación de todos los 
presos polfticos; persuadir ai régimen 
sudafricano 'de levantar las proscrip
ciones de diversos partidos de oposi
ción e iniciar discusiones sustantivas 
para establecer un gobierno no se
gregacionista en el pais. Los cinco 
puntos fueron planteados por pri
mara vez ai gobierno blanco de Pre
toria en 1986, por un grupo de desta
cadas personalidades dei Common
wealth. 

"No habrá paz duradera en la re
gión hasta que Sudáfrica abandone 
el aparthei:i, ponga fin a la ocupación 
ilegal de Namíbia, cumpliendo la re
solución 435 dei Consejo de Seguri
dad de Naciones Unidas, y abandone 
su política de desestabilización de los 
países de la Línea dei Frente", dijo el 
presidente Kaunda. 

La SWAPO (Organización dei 
Pueblo de Africa Sudoccidental), que 
libra desde hace 23 arios una guerra 
de guerrillas contra las fuerzas de 
ocupación sudafricanas en Namíbia· 
-antes Africa Sudoccidental- anunció 
que durante la celebración dei 25 
aniversario de la OUA en mayo pró
ximo, hará presión para que la ONU 
redoble sus esfuerzos para acelerar la 
independencia de Namíbia y el fin dei 
apartheld. 

Posici6n común sobre la deuda 

La acción de la OUA ha sido prác
ticamente infructuosa en lo que se 

Las sanciones económicas obli
gatorias contra el gobierno de Preto
ria han sido rechazadas por Estados De los 31 países rms pot,res dai mundo, 20 esUn an ai cont inente africano 
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refiere a la situación económica que 
se deteriora sin cesar y a la deuda 
externa de los i:-alses dei continente. 
Cuando se fundó 1, organización en 
1963, se p1.so espacial énfasis en la 
cooperación económica para posibi
litar la integración continental. Pero 
hasta ahora no se han logrado re
sultados positivos, tanto por la debi
lidad y dependencia de las econo
mias de sus miembros como por la 
orientación básicamente polltica que 
adoptó la organización. En aquella 
época, la Comisión Económica para 
Africa (CEA) de las Naciones Unidas, 
con sede en Addis Ababa (capital de 
Etiopla), estaba en mejores condicio
nes de ayudar. 

No obstante, en los últimos 21 
anos la OUA ha mostrado un interés 
creciente por los problerr.as econó
micos. En una reunión especial sobre 
la deuda externa africana, celebrada 
en Addis A baba en novierr,bre últi -
mo, la OUA aprobó un documento 
-"La posición común de Africa sobre 
la crisis de la deuda externa africa
na"- en el que por primera vez los 
países miembros plantean posiciones 
compartidas y coordinadas. 

La OU.e' reconoció que los estados 
miembros deben cumplir con sus 
obligaciones externas, pero reclam6 
que los acreedores públicos y priva
dos acepten una moratoria de intere
ses por 10 anos a partir de 1988, y 
quê conéonen la amortización de to
dos los préstamos bilateralesanteriores. 

Senaló también que las naciones y 
bancos acreedores deberlan aumen
tar el flujo neto de recursos hacia el 
Africa mediante un incremento de su 
asistencia bilateral y que se deberían 
reducir los tipos de interés y arr.orti
zación, a la vez que extender los pe
ríodos de gracia para todos los em
préstitos de tipo financieroooomerdal 

La reunión de Addis Ababa pro
puso también que se concedan pe
ríodos de amortización de 50 anos 
con 10 de gracia. Seg(m esta pro
puesta, el rr.onto total que un pais 
deterá pagar cada ano por el servicio 
de su deuda, no podrá exceder un 
porcentaje razonable de sus ingresos 
por e> portaciones. Kaunda defendi ó 
la declaración africana senalando que 
el continente no busca una confron
tación con sus acreedores sino que 
desea hallar una solución a la crisis 
basada en la cooperación. • 
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ZAMBIA 

Privatización 
de empresas estatales 

En medlo de la peor crisls económica de su historia, el gcbJemo 
reprivatiza empresas que estaban bajo control estatal 

LeeMusonda 

E I presidente Kenneth Kaunda 
inicíó la desnacionalización de 
empresas paraestatales que 

fueron expropiadas ai sector privado 
en 1964, poco después de la inde
pendencia. EI argumento usado para 
justificar la ll'edida es que la mayoría 
de ellas fue administrada en forma 
ineficiente y produjo pérdidas que 
agotaron las reservas dei Estado. La 
empresa trasnacional norteamerica
na, H.J.Heinz Company, dedicada ai 
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Presidente Kaunda: ec:onomra mlxta 

procesamiento de alimentos. compró 
la refinerla estatal Refined Oil Pro
ducts (ROP). Se trata de la primera 
de una larga lista de firmas paraes· 
tatales que han sido escogidas para 
ser enajenadas a distintas empresas 
trasnacionales a las cuales el Estado 
debe importantes cantidades de di
nero. Zambia, que atraviesa por la 
peor situación económica de su his· 
toria, por diferentes razones dejó de 
pagar los empréstitos recibidos. 

La H.J.Heinz Companv controlará 
sólo el 49% dei paquete accionario. 
De acuerdo ai convenio firmado en· 
tre el holding estatal INDECO !ln· 
dustrial Development Company) y la 
empresa norteamericana, esta última 
se hace cargo de la dirección de la 
nueva empresa, a pesar de que IN
DECO mantendrá la ll'ayoria de los 
miembros en el directorio. 

EI director gerente de INDEC0, 
Dixie Zutu y el presidente dei direc· 
torio de la firma ncrteamerícana, 
Anthony O'Reilly manifestaron ai 
firmar el acuerdo que ambos espera
ban tener êxito en la empresa con· 
junta, que recibió una inversión ini· 
cial de un millón y medío de dólares. 
EI nombre de la firma fue cambiado, 
ahora se llama Prtimium Oils lndus- A 

tries (POf). 

EI mecanismo de foro-,ación 
de precios 

Terriíendc, recibir presiones dei 
gobierr:o, el titular de la empresa 
r.orteamericana expresó ai presi
dente de Zambia, Kenneth Kaunda: 
"esperall'os que nos sea permitido 
fijar nuestros precios sin ínterferen· 
cias". Y agregó a continuación, "la 
rueva empresa no va a establecer 
precios que perjudiquen ta polltica 
económica dei gc,biernc,", en una 
refere•ncia a las serias distorsiones 
ocurridas en el me reado de alimentor
en diciembre de 1986, cuandc el go· 



bierno duplicó los precios de la hari
na de maiz. Lo que la población 
zambiana teme, sin embargo, es que 
la nueva firma fije sus precios "de 
acuerdo a los factores dei mercado", 
lo cual dificultaria la vida de amplios 
sectores que ya no pueden pagar los 
precios de muchos productos de 
consumo básico. 

Cuando las empresas fueron esta
lizadas, uno de los objetivos perse
guidos era asegurar el control de los 
precios por parte dei gobierno; pero 
ase control desapareció progresiva
mente y los precios de los productos 
básicos se volvieron inalcanzables 
para la mayorla de la población in
clusive antes de la decisión de repri
vatizar las empresas. 

"Nos sentimos feiices de haber 
!legado a este acuerdo", afirmó el 
presidente Kaunda coando recibió ai 
director ejecutivo de la H.J. Heinz. Y 
agregó: "En nuestro pais aspiramos 
a construir un régimen de economia 
mixta". 

Consejos dei FMI 

Oficialmente se dejó trascender 
que la próxima empresa desnaciona
lizada será la cervecerfa estatal 
IZambia Breweries Company), com
prada por la Heinneken Technisen 
Beer (HTB), holandesa. Bajo la nueva 
administración se espera que la em
presa supere el problema de escasez 
que caracterizó la oferta de cerveza 
hasta ahora. 

Aunque el gobierno lo ha negado, 

trató de desvin
cular toda relación 
entre el programa 
de reestructura
ción dei FMI y el 
Banco Mundial 
y la desnacionali
zación de la em
presa oleaginosa. 
"Se trata de una 
decisión indepen
diente que tiene 
como objetivo 
evitar la escasez 
de mercaderlas, 
mejorar la calidad 
de los productos 
que se ofrecen y 
elevar el rendi
miento de los ser 
vícios que se 
prestan a la pobla
ción", afirmó. EI 
acuerdo con la 
firma H.J. Heinz, 
que fue seleccio
nada por medio Zarnbla, situada en e/ coraz6n de Alnb9 Austnii vive b4s/caments 

de sus riquezas mlnerales, en parlicv/ar dei cobre 
de una licitación 

internacional, contempla el incre
mento de la producción de aceite~ 
vegetales y el mejoramiento de la ca
lidad de diversos items. EI funciona
rio, sin embargo, continúa negand< 
la afirmación popular de que la pri
vatízación de la firma se debió ai fra 
caso de la administración estatal y 
sostiene que la empresa consiguió 
aumentar la producción de aceite 
para uso doméstico durante los 
últimos anos. 

se entiende que el acuerdo con la 
H.J. Heinz Company fue celebrado 
bajo inspiración dei programa de re
estructuración dei FMI y el Banco 
Mundial. EI periódico quincenal Na
tional Mirrar informó hace poco que 
ambos organismos intemacionàles 
aconsejaron ai gobierno que se des
prenda de las dos empresas ahora 
desnacionalizadas para evitar serios 
perjuicios. 

EI Director Gerente de INDECO 

Kenneth Kaunda: "Zambia no regresa ai FMI'' 

D Un equipo negociador dei Banco Mundial estuvo 
recientemente en Zambia para mantener conver

saciones con funcionarios oficiales. EI gobierno que 
preside Kenneth Kaunda se retiró dei FMI y dei Banco 
Mundial en mayo de 1986 e introdujo su propio pro
grama de austeridad en agosto dei mismo ano, con el 
fin de apuntalar la critica situación económica por la 
que atraviesa el pais. "E I reti ro de Zambia y Costa de 
Marfil, indujo ai FMI a tratar los problemas económi
cos dei Africa con un interés más sincero", indicó el 
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presidente Kaunda a tines de enero de este ano y 
aclaró: "mi gobierno no tiene 1ntenciones de negociar 
el retorno de Zambia ai FMI". 

E I presidente explicó que la decisión de retirarse dei 
fondo obedeció a que el país no soportó la suspensión 
repentina de subsídios y otras diflciles condiciones que 
este le habla impuesto. Según Kaunda, las recientes 
reunionas con altos funcionarios dei FMI permitieron 
constatar que la organización internacional está más 
receptiva a los problemas africanos. 
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ASIA 
BUTAN 

· EI dragón cierra las puertas 

Rey Jlgme Slngye Wangchuk Ili (foto menort: p-ndo la fe budista y la cultura tradicional 

EI pequeno reino det Himalaya acaba de prohlblr el turismo 
occk:lental para preservar su patrimonlo cultural 

L a cautelosa apertura turística 
ensayada por Bután en 1974 
le estaba rindiendo dos mi

llones de dólares anuales pero los 
gobernantes de este país de 47 .00 
km2 enclavado en medio dei Himala
ya consideraron que esa suma no 
compensaba la pérdida rle su cultura 
tradicional. 

A partir dei 1~ de enero, el bosco
so pais vacino de lndia y Nepal cerró 
sus fronteras a todos los visitantes, 
clausuró sus oficinas de turismo en el 
exterior (salvo una en la lndia) y pro-
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hibió el acceso de los extranjeros a 
todos s~s monasterios, templos y 
montarias sagradas. 

Conocido como el "reino dei dra
gón", el misterioso Bután se conser
vaba bastante ai margen de la indus
tria mundial dei turismo, mantenién 
dose ai alcance sólo de los viajeros 
más exclusivos. Las restricciones ac
tuales no son totales. Continúan acf 
mitiéndose turistas, pero solamente 
en gruposy a precios muy elevados. 

Los funcionarios butaneses nova
cilan en senalar que no quieren repe-

tir el error dei vacino Nepal, inunda
do por una corriente estimada en 250 
mil visitantes anuales. EI director dei 
organismo turístico dei pais, Jigme 
Tshultim, comentó recientemente a 
un grupo de agentes de viajes nor
teamericanos que las restricciones se 
deben a que el turismo estaba "mi
nando la fe budista". Las medidas 
adoptadas se basan en las recomen
rlaciones de una comisíón especial de 
asuntos culturales, encargada de vi 
gilar los efectos dei turismo sobre los 
habitantes dei país, que elevó un in· 



CHINA 

INOIA 

Bengala 

forme ai Partamento, oon un triste 
cuadro sobre el deterioro cultural in
ducido por el turismo. "EI turismo 
-dice el informe- .estaba afectando la 
sacralidad de los monasterios budis
tas, profanando reliquias sagradas y 
c:orromplendo a la poblaclón." (La 
mayorla de los habitantes de Bután 
es budista, la religlón estatal, y mu
chos viven en monasterios, verda
deros centros educativos). 

M6s de 50 monasterios v templos 
Y valiosas plezas han sido robadas 
desde 1974, un saqueo que se atribu
ye ai flujo de turistas extranjeros y su 
demanda de "recuerdos de viaje''. En 
realidad, la erosión dei acervo cultu
ral de Buün no es comparable con 
las pérdldas sofridas por Nepal, pero 
los funcionarios locales temen que el 
turismo no controlado lleve ai pais 
Por el mismo camino. Las nuevas 
medidas limitarán también la oon
currencla de extranjeros ai festival 
anual de primavera en Paro, cerca de 
la capital, Tlmphu. Los pocos que lo
gren entrar deberán pagar en los 
hoteles una tarifa especial de 200 
dólares dlarios. Todos los picos dei 
Himalaya quedan ahora cerrados e 
los turistas y las expediciones dE 
monta"istas que sean admitidas nc 
IIOdrén escalar los montes oonside· 
ridos sagrados. 

como uno de los países menos de
sarrollados dei mundo, con un pro
dueto per cápita de 140 dólares en 
1986. La mayorfa de los 1,3 millones 
de butaneses, sin embargo, goza de 
una calidad de vida muy superior a la 
de sus vecinos de la lndia o Nepal. EI 
pais es autosuficiente en arroz, trigo 
Y mafz y la población se fabrica su 
propia ropa, sin recurrir a compras 
en el mercado. Bután es además el 
mayor. receptor de ayuda exterior 
para el desarrollo en el mundo, en 
términos per cápita. Los fondos pro
venientes de la lndía, las Naciones 
Unidas, Jap~n y los palses escandi
navos suman 80 dólares anuales por 
habitante. Por ello, es difícil que los 
gobernantes butaneses echen de 
menos las divisas de los turistas a la 
hora de cerrar el presupuesto. Y en 

EI Banco Mundial clasifica a-Bután MeJorcaldeddevldaque-welnoe 
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verdad no parecen lamentarlo. 
En una conferencia de expertos 

turlsticos en Bangkok, el ano pasado, 
un especialista indio comentó que el 
rey de Bután, Jigme Singye Wan.g
chuk, dijo a una misión de expertos 
dei Banco Mundial que no estaba in
teresado en el ''GNP" (la sigla, en in
glês, de Producto Nacíonal Bruto), 
sino en la "GNH". Ante la perplejidad 
de los frios eêonomlstas de Washin
gton, el monarca aclaró: '!Gross Na· 
tional Happiness", la felicidad Nacio
nal Bruta de mi puebfo. • 
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ECONOMIA 
REUNIÓN DE ACAPULCO 
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Cllfflbr9 .,,.,c1enc1at buenas ln19nclon• que si se concntan defln ,,.n en gran medida el futuro de la deu da ext8ma latlnoaffW'lcaM 

Un plan f ríamente calculado 
La creación de un mecanismo de consulta y de concertación politica puede tener una lnfluenc,a 

detennfnante en refaclón a los problemas económicos latinoamericanos 
y en particular en el tema de la deuda externa 

Pab/o Piacentini 

L 
os presidentes de ocho países 
latinoamericanos que tienen 
en común el signo democráti-

co y el contarse entre los mayores 
deudores mundiales, tomaron deci
siones que podrían ser la base para la 
resolución de su gigantesco débito. 
No obstante, los bancos acreedores, 
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cuyos intereses deberian resultar 
afectados por las medidas, reaccio
naron coo calma y consideraron que 
las decisiones alejaban los temores 
sobre la constitución de uo club de 
deudores que pudiera imponer una 
solución unilateral dei problema. 
Esta contradicción plantea una difi
cultad para analizar los efectos reales 
que tendrán los acuerdos sobre la 
deuda firmados el 29 de noviembre 
en Acapulco por los jefes de Estado 

de Argentina, Brasil, Colombia, Mé
xico, Panamá, Perú, Uruguay y Ve· 
nezuela. 

Desde un punto de vista polltico, 
la reunión de "los paises miembros 
dei mecanismo permanente de con
sulta y concertación política", que 
por primera vez celebraron un en· 
cuentro de este tipo ai margen de 
Estados Unidos y de la Organización 
de Estados Americanos (OEAl. fue 
juzgado como un paso histórico en 



relación a los objetivos de indepen- Reu1ers 

dencia e integración de la región lati 
noamericana. Pero en el caso especi
fico de la deuda, uno de los princi
pales temas en discusión, el juicio es 
particularmente diflcil. 

En principio, los ocho palses tie
nen la capacidad de orientar una so
lución de la deuda. a condición de 
que coincidan en un programa de ac
ción V lo apliquen con voluntad polí
tica firme y unânime. EI grupo de los 
8 suma el 80% de la población regio
nal de América latina y el Caribe, 
tres cuartas partes dei territorio y el 

1 grueso dei endeudamiento dei área 
(340.000 millones de dólares sobre el 
total de casi 400.000 millones). En 
tales condiciones, si los ocho hubie
ran constítuido el "club de deudores" 
tan temido por la banca comercial de 
Estados Unidos, que seria el sector 
acreedor más afectado, ciertamente 
no habría dudas acerca de los resul
tados de Acapulco. 

Se habrla tratado de la constitu
ción de un club de países que habrla 
desplegado un paquete de condicio
nes precisas y unllaterales, dejando a 
sus interlocutores un margen de ne- Alen Garcia: sus audac. propuesm no fueron adoptadas para Pf'llNmlrll unldad 
gociación reducido. 

EI arma de las sanciones 

Una fórmula semejante hubiese 
llevado a un enfrentamiento en el 
que seguramente los bancos v el go
bierno de Estados Unidos hubieran 
blandido el arma de las sanciones 
económicas. Es por ello que en la 
mesa mexicana el presidente colom
biano Virgilío Barco -Glaramente el 
más conservador de los ocho- abogó 
por ablandar las posturas y suavizar 
el "compromiso de Acapulco por la 
paz el desarrollo y la democracia", v 
ciertamente lo consiguió. No satisfe
cho con ello, la delegación colombia
na emitió, tras las deliberaciones, un 
comunicado v en ese instrumento 
inusual se atribuyó una influencia 
clave, pues sostuvo que "la posición 
colombiana contribuyó decisiva
mente a que el estudio de este tema 
{la deuda externa) fuera equilibrado". 
Asimismo, rechazó "cualquier inter
pretación de la actual reunión como 
un precedente a la creación unilateral 
de un presunto bloque de países 
deudores". 

Es asr que algunas de las reivindi -
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caciones más netas, postuladas por el 
presidente peruano Alan Garcia, 
fueron diluídas en aras de ta unidad. 
Es quizâs esto lo que motivó la calma 
de los banqueros, preocupados ante 
la posibilidad de que prevalecieran 
posturas más duras. Es un hecho, sin 
embargo, que las resoluciones de 
Acapulco trazan un diagnóstico cor
recto de la situación, asi como enu
meran los principios para una solu
ción dei problema. En primer térmi
no invocan la corresponsabilidad de 
las partes en el endeudamiento, ya · 
que la deuda se agigantó hasta con
vertirse en excesivamente gravosa 
e inviable, debido a decisiones ajenas 
a los receptores de los préstamos. en 
particular ai efecto multiplicador de 
los exorbitantes aumentos de los ti 
pos de interés norteamericanos. La 
corresponsabilidad significa que to
das las partes involucradas deben 
compartir los sacrifícios. 

De este principio se desprende la 
convocatoria a negociaciones que los 
presidentes delegaron en sus minis
tros. No se trata de un club o hloque, 
ya que se habla precisamente de ne 
gociaciones y de acuerdo entre las 

partes, Sin embargo, cabe pregun
tarse cuál será la respuesta de los 
países latinoamericanos si los bancos 
y gobiernos acreedores responden 
con negativas o con posiciones que 
reiteren los términos ya conocidos 
Es decir, pagar la totalidad dei prin
cipal v los intereses acumulados, sin 
más concesiones que aquellas relati
vas a las renegociaciones que se han 
sucedido en los últimos arios. 

Desde este punto de vista las 
perspectivas de avenimiento parecen 
escasas, ya que las posiciones son 
opuestas en su contenido. En efecto, 
los ocho sostienen que debe limitarse 
el " servicio de la deuda a ia real ca
pacidad de pago de cada pais" y que 
este costo debe ser compatible con el 
desarrollo económico de las nacio
nes Es sabido que el servicio de la 
deuda - amortización dei capital y 
pago de los intereses- excede am
pliamente esa capacidad. Los países 
endeudados sólo consiguen cubrir 
los intereses merced a la concesión 
de nuevos créditos. Mientras tanto, 
todas las partes. incluídos los ban
queros, saben que la devolución dei 
principal está fuera de la realidad. 
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Por lo tanto, este principio implicaria 
una modificación importante en el 
tratamiento dei problema. 

Adecuar el monto a su 
valor de mercado 

EI documento de Acapulco men
ciona las fórmulas concretas que de
berlan aplicarse. En primar término, 

· la reducción dei monto de los crédi · 
tos. que debería estar en relación con 
su precio en el mercado secundario, 
o sea con el valor ai que se negocian 
los títulos de la deuda en el mercado. 
Puesto que ese valor comercial es 
alrededor de la mitad dei valor no
minal, la aplicación de este principio 
implicaria una disminución sustancial 
dei monto adeudado. 

EI otro aspecto capital es la rebaja 
de los intereses. Es evidente que la 
reducción dei monto, junto con una 
disminución de los intereses, consti 
tuyen los únicos términos en que 

parece concebible la solución dei en
deudamiento. La blandura de las 
formas no debe ocultar la dureza de 
las opciones que se perfilan. SI el 
sector bancario reitera su negativa 
a reducir el monto y a revisar y pro
gramar los intereses habré de hecho 
rechazado la invitación de Acapulco. 
En tal caso, la dinémica puede llevar 
a un endurecimiento de los ocho en 
la reu"nión que celebrarán en la se
gunda mitad de 1988. Se presume 
que ese encuentro tendré lugar des
pués de las negociaciones ministe
riales y que la actitud y la disponibili
dad de la contraparte estarán escla
recidas. En realidad está previsto por 
los presidentes que el conflicto se 
precipite y que algunos países opten 
por imponer soluciones unilaterales. 
Un importante pasaje dei documento 
de Acapulco dice: " De no concretarse 
oportunamente los avances plantea
dos. algunos palses, a la luz de su cir
cunstancia propia, podrán verse obli-

gados a tomar medidas unilaterales 
para limitar el servicio de s\l' deude 
en forma congruente con sus necesl
dades de desarrollo. En este sentido, 
expresamos nuestra solidaridad con 
los palses que, en ejerciclo de su so
berania, tomen medidas para limitar 
el servicio de su deuda a su capaci
dad de pago". 

A lo largo de 1988 se despejarão 
las incógnitas y las dudas que se 
plantearon tras las deliberaciones de 
Acapulco. Lógrese o no un comienzo 
de solución ai endeudamiento, las 
posiciones respectivas estarán más 
claras. En ese sentido ai menos, debe 
reconocerse que el grupo de los ocho 
ha planteado el tema en términos 
que exigen definiciones y ha creado 
un mecanismo de conoertación polí
tica que no existia. Por lo tanto pua
de tener una influencia determinante 
en relación ai conflicto de la deuda y 
a los grandes temas económicos y 
pollticos de la región. • 

-----NOTAS-------, 
MEXICO: 
AUSTERIDAD PARA PAGAR 
A LOS BANCOS 

A fines dei ano pasado el go
bierno dei presidente Miguel de la 
Madrid anunció el llamado " Pacto 
de Solidaridad Económica" con
certado con los empresarios y las 
organizaciones que agrupan a los 
trabajadores mexicanos. EI acuer
do contempla la ejecución de me
didas de austeridad económica, 
con las que se intenta contener la 
inflación que llegó ai 150% en 
1987. 

EI plan responde a una típica 
receta estabilizadora orientada por 
el FMI: devaluación de la moneda 
nacional, el peso, en relación ai 
dólar norteamericano; alza sus
tancial de las tarifas de los servi
cios públicosl (84% de aumento 
para la energ,a eléctrica, 85% para 
el servicio teletónico y 17 ,2 para el 
ferrocarril); aumento dei precio de 
la gasolina y otros derivados dei 
petróleo (85 % para la nafta y 79% 
para los fertilizantes) y una virtual 
congelación de salarios (el au 
mento fue dei 15%) destinado a 
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reducir el poder de compra de la 
población. 

Diecisiete · ingenios, tres asti
lleros y un número no determina
do de empresas mineras serán 
puestas a la venta. En el sector 
energético, la compaõía paraes
tatal "Petróleos Mexicanos" (Pe
mex) reducirá el ritmo de la cons
trucción de la segunda etapa de la 
refinería Tula y cancelará el pro
vecto de "Reynosa Profun~o". 

Para muchos medios de prensa 
y politicos de oposición, no se 
trata de un mecanismo serio des
tinado a corregir distorsiones en la 
economia dei pais, sino de una 
concesión ai sector privado en 
detrimento de los trabajadores. 
Un dirigente dei Partido Socialista 
Mexicano (PMS), el ex candidato 
Heberto Castillo afirmó que las 
medidas, lejos de detener la infla
ción, sólo conseguirán desenca
denar una nueva etapa recesiva. 

ARGENTINA:AUMENTAN 
LAS QUIEBRAS V LA 
DESOCUPACION 

Un análisis dei Instituto de 

Economia de la Universidad Ar
gentina de la Empresa reveló que 
las quiebras y concursos preventi
vos de acreedores afectaron en 
1987 a 1308 firmas argentinas. casi 
80% más que en 1986. La banca
rrota de empresas fue atribuída 
a la recesión que afectó en 1987 
a la actividad económica, debido a 
la fuerte caída de la demanda in
terna. 

La capacidad productiva ociosa 
llegó ai 40% promedio en las di
ferentes ramas, durante el último 
trimestre dei ario anterior y la de
socupación y el subempleo au
mentaron ai 5,2 y 7 ,8%, según 
datos dei Instituto Nacional de 
Estadfstica y Censos (INOEC). Una 
comparación con el mismo perlo
do de 1986 arroja un crecimiento 
dei 0,7% en los índices de desem
pleo y dei 1,5% en los de subocu
pación. 

La población económicamente 
activa en la capital federal y los 
suburbios asciende a 4 millones 
200 mil personas. de las cuales 218 
mil están desocupadas y 328 mil 
subempleadas indica el INDEC. 



AGRICULTURA 
CHINA 

Combate a la salinización 
En el altiplano norte de China, se neva a cabo un exitoso 

proyecto de desalinización de Uerras basado en la 
partlclpación y gestión de los campesinos 

Essma Ben Hamida 

e hina tiene que alimentar el 
22% de la poblatión mundial 
con sólo 8% dei total de tle

rras cultivables, por eso cualquier 
pérdida de suefos fértiles representa 
un peligro para la producción de ali 
mentos dei país. Una gran extensión 
de tierras aptas para la slembra se 
encuentra actualmente bajo la ame
naza de la sal. Solamente en el alti 
plano norte, donde se localiza la 
cuarta parte de las tierras fértiles dei 
pais, existen 6 mil hectáreas afecta
das por la salinización. 

Cuando en la superfície comien 
zan a aparecer manchas de sal el 
rendimiento dei suelo declina y la 
tierra se torna estéril. Se trata de un 
problema ancestral que aún hoy 
afecta el medio ambiente y dificulta 
el rendimiento agrícola de muchas 
regiones de Asia, Africa y América 
Latina. 

Paisaje lunar 

En la aldea de Wang Zhuang, en 
la província de Hebei, en el altiplano 
norte de China, Juo Chang En sega 
na la vida fabricando sal en una va· 
sija de barro !lena de vapor. Trabaja 
rodeado de un paisaje con caracte 
rísticas casi lunares: vahos profundos 
en pequenos montículos de tierra se 
esparcen por todos lados; alguna 
rnaleza dispersa es la única vegeta· 
ción que logra germinar en este 
suelo salinizado. 

Ahora bien, si se eleva la vista ha
cia el horizonte se puede divisar lma 
linea de bosques verdes que bordean 
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Una pausà en el programa de ir,lgacl6n 

campos sembrados de trigo, hortali
zas, y árboles frutales. EI pequeno 
cantero lunar fue preservado delibe
radamente para que las generaciones 
futuras sepan cómo era la región y 
cuicten la tierra para garantízar su 
fertilidad. 

Dos de los ctepartamentos más 
pobres de la província cte ~ebei 
-Nanpi y Ouzhou- son los más afec
tados por los pantanos y la saliniza
ción en combinación con períodos 
recurrentes ne sequia. Los más viejos 
recuerdan las sucesivas épocas de 
hambre. especialmente la de 1943 
que forzó a la gente a emigrar para 
escapar de la muerte por inanición. 
La única forma de contener el éxodo 
rural, de reducir la pobreza de los 
campesinos y de revertir el desastre 
ecológico es recuperar las tierras y 
volverlas a su plena productividad. 

"Este pais no tiene otra alternativa 
que mejorar la fertilidad de las tierras 
aptas de que dispone actualmente", 
afirma Ferdinand Stoces, un experto 
de Naciones Unidas en desarrollo 
agrícola de China. Dos experiencias 
piloto que fueron !levadas a cabo en 
los últimos anos de la década dei 70 
por el Instituto Agrícola de Beijing 
(Pekín) demostraron que la situación 
desesperada por la que atraviesan 
extensas regionas dei altiplano norte 
de China puede ser revertida 
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Guerra a ta sal 

En el ano 1982, el Fondo Interna
cional para el Desarrolto Agrícola 
(FIDA), con sede en Roma, otorgó un 
préstamo de 25 millones de dólares 
para facilitar el lanzamiento de una 
campana integral de combate a la sa
linización de tierras. Veintiseis millo
nes de dólares adicionales fueron 
proporcionados por el gobierno chi
no para los mismos fines v una asis
tencia en alimentos. evaluada en 8 
millones de dólares, fue aportada por 
el Programa Mundial de Alimentos 
(WFP) para financiar a los campesi
nos que trabajan en la construcción 
de obras de infraestructura agrícola. 
Se movilizó toda la mano de obra 
disponíble en las aldeas. Hombres, 
mujeres v nirios; viejos v jóvenes; 
ag ricultores y no agricultores auna
ron esfuerzos para construir canales 
de irrigación v drenaje v plantar ár
boles nuevos. 

Desde que los trabajos comenza
ron fue recuperada la mitad de las 
18.000 hectáreas de tierras afectadas 
por la sal: 10.000 hectáreas fueron ni 
veiadas v 9.000 fueron incorporadas 
ai sistema de riego. Cinco mil hectá
reas que antes eran inaprovechables 
fueron convertidas en praderas v 
bosques. Se amplió el sistema de 
electrificación rural v agua potable 

p;ira abarcar las 238 aldeas que exis
ten en el área dei provecto v se 
crearon dos escuelas agro-técnicas 
de nível secundario para la capacita
ción de los agricultores más jóvenes 
v de los trabajadores especializados. 

Adjudicación de t ierras recuperadas 

Estas realizaciones habrían tenido 
un impacto mucho menor, si no 
fuera por el papel que cumple el re
volucionario sistema de "responsabi
lidad familiar" incorporado por los 
chinos para reemplazar el viejo sis
tema de comunidades rurales. Bajo el 
nuevo esquema de organización dei 
campo, las tierras recuperadas fue
ron adjudicadas a cada una de las 
45.000 familias de Nanpi v Quzhou 
en forma proporcional ai tamano dei 
grupo familiar y a su capacidad para 
el cultivo. 

Con el objeto ne diversificar la 
producción v estimular a los pro
ductores, cada familia puede eleglr el 
tipo de cultivo que realizará, en fun
ción ele lo que consiciere más pro
ductivo y rentable. Después rle en
tregar la cuota acordada ai gobierno, 
cada unidad productiva familiar pue
cie vender el sobrante de su cosecha 
en el mercado libre, a precios más 
altos. Este incentivo induce a los 
agricultores a producir mâs para ga
nar más. La mavor parte de los fon
dos provenientes dei Fondo Interna
cional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) fue utilizada para otorgar 
préstamos a bajo interés a los agri
cultores indivirluales o a las aldeas, 
colectivamente. 

Cambiar el microclima 

Los préstamos -casi todos de
vueltos puntualmente- hicieron po
sible la compra o el alquiler de má
quinas, herramientas, motores diesel 
v tractores, así como pesticidas, ferti
lizantes v semillas majoradas. Una 
vez restituído, el dinero vuelve a 
prestarse a las aldeas para ser desti· 
nado ai establecimiento v desarrollo 
de pequenas empresas, que generan 
puestos de trabajo. 

"Aún es muy pronto para evaluar 
los resultados dei provecto. No obs
tante, creo que podemos afirmar que 
la salinización ha sido sustancial
mente reelucida y que los bosques 
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están en un proceso que va a cam
biar el microclima", afirma Li Yun
chu, profesor dei Instituto Beijing y 
director de un puesto experimental 
perteneciente ai provecto. La pro
ductividad agrícola para el maiz, sor
go y cebada se incrementó en un 
92%. EI cultivo de trigo pasó de 1.5 
toneladas por hectárea en 1982 a 3.9 
toneladas por hectárea en 1986. EI 
êxito de las medidas se comprueba 
en la felicidad de los campesinos. 

"Hoy en dia producimos una can
tidad importante de alimentos. Más 
de lo que podemos consumir. Por lo 
tanto, vendemos una parte ai Estado 
y almacenamos otra cantidad" afirma 
Wang Xlng Lan, un ex productor de 
sal que, en 1982 recibió casi una 
hectárea de tierra donde sembró tri 
go y hortalizas. Como la mayoría de 
los agricultores entrevistados, Yao 
Eu admite que e1 cambio se debió 
a la política correcta aplicada y a la 
asistencia recibida dei FI0A; pero, ai 
contrario de otros campesinos que 
humildemente olvidan que son ellos 
los principales setores y arquítectos 
dei êxito, Yao Fu afirma "los pro
ductores agrícolas trabajamos du
ramente para conseguir estas 
cambias". 
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Un ejemplo de este esfuerzo es Li 
Xiang Qing, una mujer de 38 arios. 
Se levanta a las seis de la manana y 
pasa todo el dia trabajando en el 
campo, cuidando a sus hijos y ali
mentando los animales. además de 
realizar tareas domésticas. Li nunca 
regresa a casa antes de las siete de la 
tarde. "Nosotros trabajábamos mu
cho y ganábamos muy poco. Ahora 
nuestro nivel de vida mejoró. Estoy 
rlispuesta a trabajar mfls si fuera ne
cesario", nos dice. 

la movilización de los agricultores 
constituye, quizâs, el principal factor 
para explicar el êxito de la lucha 
contra la salinización de la tierra, 

.pero no es el único. La dirección dei 
Proyecto ha sido descentralizada, con 
responsabilidades compartidas a ni
ferentes niveles y hay un minimo de 
burocracia en la relación entre el go
bierno central y los departamentos, 
municípios, pueblos y aldeas. Asi
mismo, el sistema de "responsabili-

dad familiar" contribuyó a incre
mentar simultâneamente la produc
ción rural, el ingreso de los campesi
nos y el bienestar de los productores 
a través de distintos incentivos. Esto 
ayudó decididamente ai éxito de las 
medidas. 

Stoces, supervisor dei proyecto 
dei FI0A para China, afirmó que "ca
si todos los planes de desarrollo apli
cados en este pais han sido un êxito. 
EI sistema político contribuye a evitar 
el "favoritismo" entre los diferentes 
sectores de la economia y las distin
tas áreas dei pais. Bajo el nuevo mé· 
todo, las decisiones no son impues
tas por el gobierno central, sino que 
son tomadas por los interesados di
rectos". 

Voluntad política y 
honestidad 

Según Stoces, otro de los factores 
que contribuye ai éxito de los pro
yectos es la volur,,ad politica impe
rante y la escrupf losa integridad dei 
pueblo chino -tanto ele los campesi
nos como ele los funcionarias dei go
bierno, oue no tienen cuentas en los 
hancos suizos". 

Los prortuctores rurates de este 
país, además t1e ser muy trat>aja("fo
res, han forjaria sus técnicas de ex
plotación agrícola a lo largo de mu
chas generaciones. "Todo lo que ne
cesitan es conseguir los medias que 
les permitan aplicar sus habilidades 
productivas innatas y las nuevas téc
nicas oue han aprendido", afirma el 
funcionaria rlfll FIDA. 

la salinización de la tierra muchas 
veCf!s se produce por la irrigación 
inacfecuada. Se estima aue la recu. 

peración fie tierras salinizadas resulta 
menos costosa que continuar la 
construcción de nuevos sistemas de 
riego y es más efectiva para el in
cremento de la producción de ali
mentos. 

EI provecto de combate,a la salini~ 
zación aplicado en la Província de 
Hebeí, puede servir, técnicamente 
hablando, en toda área dei pais que 
enfrente un problema similar y en 
cualquier parte dei mundo. "lo que 
no será tan fácil de encontrar es el 
factor humano y la capacidad geren
cial que hicieron posible su êxito en 
la República Popular China", afüma 
Shao Yu, segundo hombre en la je
rarquia administrativa dei Departa
mento c1e Ouzhou. • 
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SALUD 

Los remedias ldlles 
Una lista negra de medicamentos 

peligrosos ha sido 
confeccionada por especialistas 
de la ONU, preocupados con ta 

legislación excesivamente bianda 
de los países dei Tercer Mundo 

Mario de Cautin 

Apoyada en 
informes oficiales 
de 75 países, la 
Organización de 
Naciones Unidas 
(ONU) acaba de 

difundir una nueva y alarmante "lista 
negra" con los nombres genéricos de 
394 medicamentos y productos far. 
macéuticos y 52 combinaciones con
siderados peligrosos e inútiles para la 
salud humana. 

Entre estos produc1os figuran va
rios antibióticos, un antisêptico usa
do en talcos y jabones de tocador 
que mató 30 bebês. compuestos 
hormonales, anticonceptivos, dudo
sas medicinas para dolencias cardia
cas o afecciones gastrointes1inales, 
antialérgicos, vitaminas, mineralts, 
etc. Hasta las aparentemente ino
centes aspirinas y la dipirona (el prin
cipio activo de la novalgina) entraron 
en la lista. la mayor parte de esos 
productos han sido prohibidos o son 
estrictamente controlados en muchas 
naciones desarrolladas, pero estos 
países permiten su fabricación para 
que sean exportados hacia el Tercer 
Mundo, donde se venden libremente 
en casi todos los países. 

"Los mayores fabricantes y distri
buidores están precisamente en los 
cinco países donde los controles son 
más rígurosos (Estados Unidos, Re
pública Federal Alemana, Gran Bre
talia, Francia e ltalia)", explica el 
doctor Arturo Lomeli, representante 
regional de la Organización Interna
cional de Uniones de Consumidores 
(IOCU). En el Tercer Mundo, Bangla-
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desh, considerado el país más pobre 
dei planeta, está a la vanguardia de 
los que prohíben o restringen la im -
portación. fabricación y distribución 
de los productos de esta "lista negra" 
lo que le ha costado varias represa
lias políticas de las empresas. En 
América latina, Venezuela es la na· 
ción que ejerce los controles más es
trictos en este campo. 

la inquietante "lista negra" fue 
preparada con los informes oíiciales 
de 75 países, 29 más que en la pri
mera versión, difundida en 1984. 

Un mercado infestado de productos 
peligrosos 

Concebida como mecanismo de 
asesoramiento para los gobiernos en 
sus propias legislaciones y regla
mentos, también recibió la colabora· 
ción de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Oficina Internacional 
de Registro de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos y la Organi· 
zación Internacional dei Trabajo 
(OIT). 

"En rigor, el mercado mundial 



M._ de 300 antibióticos, entlMptlcot, 
anticoncepthros, vitaminas, etc., 

considerados pellgrosos, constan en la 
'11118 negra• de li ONU 

está infestado de productos químico
farmacéuticos peligrosos, ineficaoes, 
lnapropiados, irracionales, inútiles o 
muy caros", afirma Lomeli. La uni
versal aspirina (ácido aceti lsalicílico) 
es responsable por el 10% de todas 
las reacciones negativas a medica
mentos registrados en hospitales de 
0ccidente. Otros productos son re
cetados para curar un mal pero pro
vocan otros, aseguró el técnico. 

Expertos ajenos a los laboratorios 
de las empresas trasnacionales han 
comprobado, por ejemplo, que entre 
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el 80 y el 90% de algunas cadenas 
infecciosas son resistentes a varios 
antibióticos. La causa es "el extendi
do e indiscriminado uso" · de estos 
productos, afirma la ONU. 

Entre los analgésicos en tela de 
juicio, la "lista negra" menciona el 
scetaminofenol, que puede danar el 
hlgado, la dipirona que afecta la mé
dula ósea y ocasiona deficiencias 
metabólicas, y la propifenazona que se 
vende como cibalgina y tonopan que 
produce anemia. 

De los antibióticos, se indica el 
Cloramfenlcol, sospechoso de provo
car leucemia y danos a la médula 
ósea. Retirada dei mercado en los 
palses dei norte por su "falta de efi
cacia", la tetraciclína en jarabe pertur
ba el desarrollo óseo de los ninos y 
afecta a las mujeres embarazadas. EI 
cloroformo -antiguo anestésico ya 
desterrado de los quirófanos- sigue 
vendiéndose a pesar de haberse pro
bado que provoca câncer. Entre los 
medicamentos para el tracto gas
trointestinal, la donpiridona y la fenol
ftalefns pueden causar afecciones 
cardlacas y dermatitis. 

En 1972, según el informe de la 
ONU, 30 bebés franceses murieron ai 
usar un talco que contenía en exceso 
un producto llamado hexaclorofeno, 
el G-11 de los desodorantes, dentífri
cos y cosméticos. Otro medicamento 
que puede provocar danos ai sistema 
nervioso de los ninos es la loperamí
da, usada para el aparato digestivo. 
La nadrolona es recomendada por los 
laboratorios como estimulante dei 
apetito y hasta como "aliviador de la 
malnutrición". La IOCU sostiene que 
esta publicidad es "inaceptable e 
inmoral". 

La trazodona, recetada para equili
brar el sistema nervioso, está prohi
bida en algunos países desarrollados 
porque provoca câncer, y el triazo/am, 
recomendado como sedante, provo
ca paranoia, pesadillas y estimula 
tendencias suicidas, según la ONU. 

Los alertas de la "lista negra" in
cluyen también preparados, receta
dos para compensar las deficiencias 
de las glândulas endócrinas. Los pai
ses desarrollados advierten que no 
hay suficientes pruebas de su eficacia 
y seguridad. 

Es el caso de la prasterons, la tes
tosterona (hormona masculina) y los 
estrógenos (hormona femenina), sos-

La Industria fannecl1utlca Inglesa: muchos 
de los produc:tos comercllfizados por Ili 
trensneclonales en el T ercer Mundo esUn 
prohibldosen EEUU yEuropa 

pechosos de ser cancerígenos. 
EI hasta hace poco inocente ácido 

bórico, muy usado en productos de 
tocador y colirios, también aparece 
como causa de reacciones tóxicas, 
perturbaciones circulatorias, convul
siones e incluso muerte. 

Hlbridos riesgosos 

La "lista negra" de la ONU con
templa asimismo 52 combinaciones 
de productos farmacêuticos, cuyo 
uso puede resultar desastroso para la 
salud humana, tanto si son recetadas 
en forma errónea o si se ingieren por 
automedicación. La mayor parte de 
estas combinaciones es ideada por 
los laboratorios "para evitar un 
eventual contrai de precios o para 
darle una nueva lmagen a un pro
dueto viejo". 

EI ácido acetilsalicílico con cafeína, 
antibióticos con corticoides, antihis
tamínicos con antidiarreicos, estró
genos con testosterona, penicilina 
con tetraciclina figuran entre esos hí
bridos riesgosos. 

"La situación, en el sistema far
macêutico mundial resulta ya intole
rable", sostiene el experto de la 
ONU. Lomeli funda esa aseveración 
en una contundente estadlstica: En el 
mercado internacional existen alre
dedor de 50 mil marcas comerciales 
para aproximadamente 700 com
puestos químicos, que forman la ba
se de la medicina moderna. O sea: un 
promedio de 70 nombres para cada 
compuesto. 

"La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) identifica sólo 254 me
dicamentos esenciales, suficientes 
para enfrentar los problemas de sa
lud de cualquier país". subraya el 
especialista. • 
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EEUU EXPORTA 
ALIMENTOS ENVENENADOS 

Durante este ario, medio millón 
de kilos de insecticidas fumigarán 
las frutas y verduras que se pro
ducen en California. De estos pro
duetos químicos, 28 fueron identi
ficados como cancerlgenos por el 
gobierno norteamericano y el 
resto, en su mayoria, jamás ha si 
do sometido a prueba alguna. Casi 
todos estos insecticidas son " sis
témicos" y no superficiales, lo que 
significa que no se diluyen con la 
lluvia o el riego. 

David Martinez, dirigente de la 
organización Agricultores Unidos 
de América (UFW), co11 sede en 
California, afirmó que la cosecha 
de este ario en California constitu 
ye "un desastre en expectativa". 
"En este momento se están utili 
zando más pesticidas que nunca. 
Estamos frente a una cantidad 
completamente desconocida y pe
ligrosa", afiadió. Martínez, de 36 
arios, tiene 20 de experiencia en la 
lucha de la UFW contra la utiliza
ción de insecticidas en la agricul
tura. "Existen cinco insecticidas 
venenosos: Captano, Dinoseb, Pa
raWon, Fosdrin y el metilbromuro, 
-afirmó-, sustancias que la UFW 
pretende eliminar de las cosechas 
de frutas y verduras de este afio". 
Según esta organización, otros 
productos cancerígenos se utilizan 
en la desinfección de frutales y 
verduras californianos. Otras sus
tancias utilizadas pueden ocasio
nar alergias crónicas, defectos 
congénitos y mutaciones genéti
cas. La UFW denunció también el 
uso de los "prodllctos quimicos 
inertes" lo cual. según Martínez. 
es un eufemismo para designar 
sustâncias "de efectos totalmente 
desconocidos". 

Según Martínez, esta situación 
afecta más ai Tercer Mundo: "Es
tados Unidos exporta lo peQr a 
Sudamérica y ai resto de los paí
ses subdesarrollados. En las uvas 
chilenas hemos encontrado pro
duetos químicos de los que ni si
quiera habíamos oído hablar en 
Estados Unidos", revela. 
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CHILE: ADOLESCENTES 
EMBARAZAOAS 

Durante el ario 1979 el gobier
no eliminó toda publicidad oficial 
sobre el uso de métodos anticon
ceptivos a raiz dei descenso de la 
natalidad. Los anticonceptivos se 
siguen proporcionando en los 
consultorios dei Sistema Nacional 
de Servicios de Salud {SNSS), 
sólo si son expresamentesolicitados. 

Esto ha ocasionado un au 
mento encrme de los embarazos 
de adolescentes, fenómeno que 
fue calificado de "gravlsimo" por 
el especialista en medicina social y 
preventiva, doctor Benjamin Viel 
Vicuna. 

De acuerdo a la información 
oficial, en el afio 1950, el 33% de 
las mujeres embarazadas eran 
solteras y l'l'enores de 20 afios. EI 
úhimo censo dei Instituto Nacio
nal de Estaàisticas (INE). muestra 
que en 1984 esos indicadores as
cendieron ai 55%. "Esto significa 
-dijo Viel- que cerca de 20.000 
ninos nacen cada afio sin protec
ción paterna y de madres no pre
paradas sicológicamente para 
asumir su papel cc!""'J tal!'s. 

Para Viel se trata de un pro
blema de política educacional ya 
que, a su juicio, la información 
científica no se incorpora a los 
programas educativos. "La mujer 
debe ser libre para escoger el 
momento en que quiere ser ma -
dre y la pareja solamente debe 
procrear aquellos hijos que podrá 
alimentar, educar y querer sin 
grandes dificultadas", indicó. 
APROFA inició su camparia de 
planificación familiar hace 22 anos 
y su trabajo contribuyó a la dísmi
nución de la tasa de mortalidad 
infantil y materna de 95,4 casos 
por 1.000 nacidos vivos en 1965, a 
19,7 por mil en 1985. 

Para evitar las consecuencias 
de la gravidez indeseada es nece
saria una educación sexual que 
hoy está muy lejos de ser satis
factoria. Es preciso saber qué 
métodos existen, cuâl es su efecti
vidad, cuâles son los efectos se
cundarios que pudieran tener y 

cuál es la ética de su uso. "La falta 
de ínformación es lo que crea el 
riesgo", sostiene el facultativo. 

EI 50% de la mortalidad mater
na, antes que APROFA iniciara su 
campana de planificación familiar, 
se originaba en los abortos llega
les. "Debe evitarse !legar ai abor
to", sostiene Viel. "Debe evitarse 
la muerte de la madre y deben 
evitarse los nacimientos no de
seados que llevan a la existencia 
de nifios marginados desde su na
cimiento, que no reciben afecto y 
muchas veces son condenados 
a la desnutrición". 

MEXICO: LA CRISIS PROVOCA 
DESNUTRICION INFANTIL 

Estudios realizados por diver
sas instituciones mexicanas y por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) indican que la rece
sión y la crisis económica son las 
principales causas de la disminu
ción ut.: gasto en alimentos dentro 
dei p~esupuesto familiar, asl como 
de los niveles de d&snutrición que 
afectan ai 50% de la población in -
fantil de México. Durante los últi
mos cinco anos, la mayoría de la 
población ha sufrido un retroceso 
cirástico en sus condiciones de 
nutrición, con lo que práctica
mente se ha vuelto a la misma si
tuación alimentaria imperante ha
ce 17 anos. Las causas dei fenó
meno son atribuídas ai bajo poder 
adquisitivo de los salarios y a los 
altos índices de inflación (130% 
anual) que obligan a disminuir los 
gastos en alimentos. 

Según un informe de la OMS, 
el 50% de la población infantil me
xicana padece de desnutrición, 
situación que condena a_millones 
de nifios a morir antes dei ano de 
edad y a otros muchos a fallecer 
antes de los 5 anos. La raiz dei 
problema, está en la situación so
cio-económica. EI poder adquisiti
vo dei salario mínimo cayó en diez 
anos (de 1976 a 1986), casi un 
50%, mientras que la inflación al
canzó un promedio dei 105,7%, 
según la Comisión Nacional dei 
Salarlo Mlnimoyef Banco de México. 



CIENCIA V TECNOLOGIA 

la técnica ancestral muestra su eficacià 
Los "waru waru", tecnlca precolomblna de la tribu "kolla", son utllzados con éxito 

para recuperar tlerras agrfcolas después de la devastaclón causada por lnundaciones 

Abraham Lama 

D 
urante las terribles inunda
ciones dei ano 1982, para en
frentar la devastación causa

da por la furia de la naturaleza, los 
campesinos dei departamento de 
Puno, en el sur dei Perú, recurrieron 
a técnicas usadas por los habitantes 
de la región en el perlodo preincaico. 
Un método que durante más de 150 
anos de vida independiente dei pais 
se habla perdido y que ya habla sido 
dejado de lado en la etapa de la colo
oización espafiola, fue rescatado por 
la memoria colectiva y aplicado con 
êxito en la región dei lago Titicaca. 
Se trata de los waru wsru, una técnica 
agrícola prehistórica cuya traducción 
ai espafiol podrla ser "camellones", 
montlculos de tierra preparados para 

Lago Titicaca; a 3.850 m. de 8Jtitud. el 
mb 81o dei p/a116f8, l1stA Situado M /os 
Andes entre PenJ y Bolfvia. En 18 A:)t), 18 
lsla artlfcial de Toa,,a oonslllJlda solr1t 

~"'1111Sf)O(los/ndios 
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fines agrícolas con tango extraido dei 
fondo de las arenas anegadizas y cu
ya fertilidad es notable. 

Los forasteros que llegan a Puno 
reaccionan con sorpresa cuando des
cubren que los nativos construyen 
dos tipos de suelos artificiales, las 
"islas flotantes" y los waru waru. Las 
islas flotantes son construcciones de 
paja que hicieron famoso en el mun
do entero ai lago Titícaca, a través de 
los relatos de los turistas, que acuden 
atraídos por la belleza de la región y 
el encanto de la cultura indlgena, 
preservada en esas alturas andinas 
con muchas de sus caracterlsticas an
cestrales. Atgunas de esas íslas flo
tantes son habitadas por un centenar 
de familias, los uros, un grupo étnico 
cuyos orlgenes se píerde en la histo
ria. Otras son habitadas por una o 
dos familias, y en algunas de etlas 
llegan a haber pequenas aldeas, con 

iglesía y hasta una pequena cancha 
de fútbol. 

Los uros, que se dedican a la pesca 
en el lago en el que víven flotando, 
también hacen artesanías de paja y 
tejidos y tienen que renovar todos los 
dias sus islas, arrancando las pajas 
que crecen en el lago para reempla
zar a las que se van pudriendo por la 
acción dei agua. 

Desde antes de Cristo hasta hoy 

La otra técnica para construir 
suelos artificíales, la de tos wsru WBIIJ, 
que es menos conocída, es desarro
llada por los nativos kollss, que víven 
en torno dei lago Titícaca y han 
vuelto a utilizar esa tradicional forma 
de tratar el fango que heredaron de 
sus ancestros y que hablan abando
nado hace varios siglos. Los prime
ros wan, waro fueron construidos 

,e.,._ 

tercer mundo - 53 



entre los 300 anos anteriores a Cristo 
y los prirneros 300 anos de nuestra 
era, según la opinión de la mayoría ., 
de los arqueólogos. Esa etapa histó- f 
·rica se denomina Pucará. 

E n el período Tiahuanaco que lo f 
siguió, fueron probablemente aban- ;,: 
donados por primara vez. Se han en
contrado vestígios de waru waro en 
una extensión de alrededor de 82 mil 
hectáreas, tanto en Perú como en 
Bolivia. Posteriormente los ko"as y 
los /upscas, culturas que sucedieron a 
los tiahusnscos alrededor dei siglo 
XIII, retornaron a esa práctica. Los 
arqueólogos y los historiadores coin
ciden en afirmar que la técnica de 
creación de suelos agrlcolas en zonas 
anegadas, su mantenimiento y ex
plotación, se perdió durante el perío
do incaico, probablemente como 
consecuencia de los mitimaes im
puestos por los incas. 

Los nitimaes implicaban el exílio 
masivo y obfigatorio de las comuni
dades que habían resistido a la con
quista. Probablemente los habitantes 
de las regiones riberenas dei lago Ti
ticaca fueron !levados hacia las altu
ras, pa-ra. h.abllitar suelos a través dei 
labrãêlo de los an<!enes en los cerros, 
que era el procedimiento preferido 
de los incas para sus cultivos. 

Lo cierto ~ que el empleo de los 
waro waro se perdió. Ningún_indígena 
de la m~seta altiplánica de Puno vol
vió a utilizarlos durante la coloniza
ción espailola y tampoco en las eta
pas posteriores. 

Fueron Jas terribles ínundaciones 
de 19?2 las que obligaron a las co
munidades nativas de Puno a recor
dar la experiencia y la tecnologia de 
sus antepasados. 

Crear en medio de la adversidad 

Durante más de un ano, el nível de 
las aguas dei lago Titicaca se mantu
vo casi medio metro sobre el de las 
chacras aledanas anegadas. Fue en 
medio de esa situación dramática 
que los campesinos recurrieron a los 
waru waru. Amontonaron el fango 
y formaron cuadriculas de terreno 
agrícola de un metro por encima dei 
nivel general dei terreno para poder 
sembrar sobre ellas. EI rendimiento 
que obtuvieron fue superior ai habi
tual. Con la papa, por ejemplo, en las 
tierras tradicíonales de Puno se ob
tienen aproximadamente tres tonela-
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T*"lce ancestral contra crecidas 

das y media por hectárea. En los wa
ru waru fueron superadas las diez to
neladas. Con el trigo, no sólo el ren -
dimiento es mayor sino que es posi
ble obtener una segunda cosecha en 
el invierno. 

Expertos de la FAO y dei SIDA 
(Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional) que estudían la inicia
tiva de los carr pesino de Puno, se
iialan que esta técnica indígena no 
sólo permite ganar tíerras para su 
uso agrícola o recuperarias en medio 
de una inundación. Destacan, en 
primer lugar,' que el agua es maneja
da mediante sistemas de drenaje, lo 
que permite la conservación de la 
humedad y ayuda a la preservación 
dei suelo. 

La fertílidad es incrementada por 
la materia orgânica que circula a tra
vés dei agua entre los waru waru, a la 
que contribuyen insectos, moluscos, 
sapos y peces. que mueren en la 

época de sequía dejando sus resí
duos orgânicos. Aiiaden que este 
sistema tiene el mérito de atenuar el 
rigor de las heladas que es el pro
blema más importante en el altiplano 
dei Titicaca, cuya altitud media su
pera los 4.000 metros sobre el nível 
dei mar. 

Durante el dia, el agua de los ca
nales absorbe la radiación solar al
canzando temperaturas de hasta 33 
grados centigrados y durante la no
che se va enfriando lentamente, 
emanando un calor que reduce el ri
gor de las heladas que suelen que
mar los cultivos. 

Los especialistas senalan que la 
experiencia de los wsru waro puede 
extenderse y adecuarse, tal como lo 
hicieron los antecesores de estos 
agricultores nativos, a los ciclos de 
inundación y sequía, extrerr.os típicos 
de esta zona. Los ko/las tenían pre
parados "camellones" aún en las 
partes distantes de las orillas dei lago 
Titicaca, hasta . donde llegaban las 
aguas en épocas de inundación. En el 
fatídico ano 1982, muchos campesi
nos perdieron sus tierras en las ínun
daciones y, acosados por et hambre, 
marcharon hacia las ciudades de la 
costa donde el destino no les fue 
menos cruel. 

Si una situación de emergencià 
como aquélla llegara a repetirse, los 
agricultores nativos podrlan seguir 
cultivando sus parcelas con el uso de 
la técnica de los waru waru. Pero para 
que esto sea posible, es preciso que 
se adopten las medidas necesarias 
para ayudarlos a construir los "ca· 
mellones" en forma masíva y rá
~~- . 



MUJER 

Puerta abierta a la esperanza 

"la 111111 um•: d...,_. con concepefon• avannd11, en un rfglmen ablet11D 

Isabel Rodriguez 

A 
fines dei pasado ano se inau 
guró en las atuaras de Mana
gua un centro de reeducación 

de mujeres que cumplen condenas 
por diversos tipos de delitos. 

EI establecimiento penitenciario 
flava el nombre "La Esperanza" y 
está diseriado de acuerdo con las 
concepciones más avanzadas en 
meteria de polltica carcelaria y crimi 
nologia. Uno de los pilares c:1el siste
ma penitenciario de esta nación cen 
troamericana es el principio según el 
cual los delíncuentes pueden ser ree
ducados para permitir su reinserciónº 
como ciudadanos útiles a la so
ciedad. 

EI .Centro es una granja de régi 
l men abierto, a la cual podrán acceder 
todas las mujeres sancionadas inde
pendientemente de la gravedad dei 
delito cometido. "Aspiramos a un 
sistema penitenciario arquetipo, no 
para exhibirlo o sentimos orgullosos, 
sino por razonas de principios hu
manos que van con nuestra propia 
manera de ser" expresó el Coman-
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dante Tomás Borge, Ministro dei In
terior, ai inaugurar esta cárcel de 
mujeres. EI establecimiento tiene ca
pacidad para albergar a 120 reclusas 
en un área de 2.143metroscuadrados. 

En cada uno de los pabellones, 
cuyas ventanas son de cristal y de
coradas por cortinas hechas por ellas 
mismas, convivirán hasta 21 mujeres. 
Los dormitorios están acondiciona
dos con duchas e inodoros. Un espa
cioso comedor con mesas de madera 
y adornado con flores, una sala para 
ver televisión, una pequena cafeterla 
y una piscina completan la casa de 
rehabilitación penal, que en el pasa
do perteneció a un funcionario dei 
régimen somocista. 

Trabajo remunerado 

"La Esperanza", ubicado en la 
carretera que une la capital con la 
ciudad de Masaya, cuenta, además, 
con un taller de costura dotado con 
30 máquinas donadas por una Orga
nización No Gubernamental irlande
sa. Las reclusas trabajan ocho horas 
y fabrican prendas para exportación, 
labor por la que recibirán una remu
neración que podrán entregar a sus 

EI primer centro de 
rehabilitación de mujeres 
de Nicaragua no tiene 
nl barrotes ni guardias 
annados y está concebido 
para ayudar a las reclusas 
a reintegrarse a la sociedad 

familias. Tomás Borge aseguró que 
las detenidas ganarán un buen salario. 

Más adelante, afirmó el ministro, 
las propias reclusas podrán disenar 
los vestidos que confeccionan y 
existen planes para abrir una fábrica 
de cosméticos y otro taller de ma
nualidades. Las detenidas tendrán 
derecho a recibir visitas de sus mari -
dos y amigos, asl como de familiares 
los domingos durante todo el dia. 

EI establecimiento inaugurado 
constituye un esfuerzo para convertir 
en realidad el principio adoptado por 
los nicaraguenses para su sistema 
penitenciado: la cárcel se considera 
no como un lugar de venganza de la 
sociedad para con los infractores, si 
no como un centro de reeducación. 
Por esos las guardias de " la Espe
ranza" (llamadas "combatientes") no 
están armadas. "Esperamos que ellas 
sean un ejemplo de solidaridad hu
mana en el trato con las internas y 
que estas últimas observen una con
ducta intachable", dijo Borge. 

Durante el acto de inauguración, 
las reclusas permanecieron en una 
pequena plaza ai aire libre. Bianca Eli · 
Moraga, de 20 anos, aseguró que 
aunque el trato en la cárcel es bueno, 
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Tom. Borge, Mlnl-ttro dei Interior 

ella no se siente culpable. Afirma que 
hace dos anos fue capturada con 
otros companeros por la guardia 
hondurena junto ai puesto fronterizo 
dei Espino; cuando posteriormente 
fue puesta en libertad y reingresó a 
Nicaragua fue detenida y acusada de 
traición. 

Tere Rodriguez, 30 anos, cumple 
una condena de un ano de reclusión 
por tenencia de drogas y durante el 
tiempo que permanezca en el esta
blecimiento de rehabilitación traba
jará en la fabricación de muiiecos. 
"Aqui, nuestro hora rio comienza a 
las 5 y media de la manana para ha
cer la limpieza de las instalaciones. 
Luego tenemos que ducharnos y de
sayunar. Comenzamos a trabajar en 
el taller a las 8 de la maliana hasta las 
doce dei mediodfa. Descansamos dos 
horas y posteriormente iniciamos la 
jornada de la tarde", explicó. 

"Nos ganamos el buen trato" 

Sofía Mayorca, 37 anos, madre de 
cuatro hijos, cumple una condena de 
tres anos de reclusión por tenencia 
ilegal de oro. AI referirse ai nuevo 
centro de rehabilitación manifestó 
sentirse "cómoda" y aunque dijo no 
'conocer aún las normas que regirán 
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la vida en la nueva cárcel, consideró 
que alll estará mejor que en su ante
rior centro de detención. Sofia. quien 
es bachiller, moc1ista, dise1iadora y 
bordadora, dijo no tener ninguna 
queja contra las celadoras. " Nosotras 
nos hemos ganado el trato" , aclaró. 

También Eva Martinez Salcedo, 
de 56 anos, afirmó no tener queja el
guna contra las funcionarias dei pe
nal. Aseguró que la tratan con con
fianza. no obstante estar acusada de 
colaborar con la contrarrevolución 
por prestar su casa para reunionas de 
personas ínteresadas en formar un 
frente interno de la contrs en la loca
lidad de Jalapa, ai norte dei pais. 
Martinez debe cumplir una condena 

de siete anos y es la Jefa rle la fábrica 
de munecos de la granja de régimen 
abierto. Uno de sus hijos está ha
ciendo el servicio militar patriótico y 
otros dos trabajan para el estado. 
"Incluso mi marido no ha sido perju
dicado", efirmó y explicó que tiene 
35 hectáreas de tierra, ganado y arroz 
sem brado. 

En Nicaragua existen 7 .733 prisio
neros, según informó el Ministro dei 
Interior. De· estos. 1.590 fueron juz
gados por delitos contrarrevolucio
narios, 1.873 son ex guardias somo
cistas. Un 50% de los detenidos son 
reos comunas. Dei total de presos de 
todo el país, 194 son mujeres deteni
das por diversas causas. • 

---NDTAS1
---

CUBA:CAELANATALIDAD 
Y AUMENTA LA 
EXPECTATIVA DE VIDA 

Cuba tiene hoy uno de los me
nores lodices de fecundidad de 
América Latina, un hecho que los 
especialistas atribuyen a la intensa 
participación de la mujer en la vi
da social, ai mayor nivel cultural y 
escolar, ai desarrollo dei sistema 
de salud y a la ruptura de ataduras 
que situaban la mujer en posicio
nes de dependencia. 

Según las cifras más redentes, 
la tasa bruta de reprodución pre
senta desde 1978 una tendencia 
decreciente. La edad promedio de 
los cubanos aumentó en dos anos 
y seis meses desde el censo de 
1981 y llegó a 31,8 anos. La edad 
mediana {la que más se repite) es 
de 26.S anos. 

Este incremento se debe, en lo 
fundamental, a la disminución de 
la tasa de mortalidad (6,2 muertes 
por cada mil habitantes en general 
y 13,6 por mil, el índice de morta
lidad infantil). La expectativa de 
vida ai nacer es de 74,27 anos, una 
de las más altas en todo el mundo. 

INDIA: PROHIBEN LA 
INMOLACION DE VIUDAS 

EI Parlamento de La lndia 
aprobó una ley que prohlbe, bajo 

pena de muerte o cadena perpe
tua, el sati, una antigua práctica de 
la religión hinduista de quemar vi
vas a las viudas en la pira fúnebre 
de sus esposos. 

La ley llega después de que la 
opinión pública reaccionara ante 
los informes de un caso de este ti
po ocurrido en setiembre de 1987, 
cuando una joven viuda fue sacri
ficada en ai pequario pueblo de 
Deorala, en el estado occidental de 
Rajasthan. Según fuentes oficiales, 
el incidente de Deorala "despertó 
preocupación en todo el pais ante 
un eventual resurgimiento de esta 
práctica social erradicada hace ya 
muchos anos". 

Aúnque algunos informes ini
cialas afirmaban que la inmolación 
de Roop Kanwar, una joven viuda 
de 18 anos, habla sido voluntaria, 
investigaciones posteriores de
mostraron que fue coaccionada 
por presiones familiares y de la 
comunidad, asl como también por 
motivos pollticos y religiosos. 

EI sati, que fue prohibido en los 
estados de Bengala y Madrés du
rante la época de la colonización 
britânica, fue considerado como 
"una monstruosidad" por varias 
legisladoras hindúes, que denun
ciaron la existencia de documen
tos históricos que delT\uestran que 
las viudas, en distintas ocasiones, 
fueron drogadlls y obligadas sui
cidarse queméndose vivas. 



Ili Encuentro Continental 
Reunión de _mujeres latinoamericanas discutirá la deuda externa y la luchas 

fememnas en el contexto de la crisis que atraviesa el contine'lte 

Un eepeelo para debltlr los probtemes de la IJ'IUJer llltlnoomerfcana 

E n el correr de este ano, posi
blemente en el segundo se
mestre, se realizará el Ili En

cuentro Continental de Mujeres en La 
Habana, Cuba, de acuerdo con la de
clsión adoptada en 1987 por et Se
uetariado dei Frente Continental de 
Mujeres contra la lntervención 
(FCM), que auspicia la reunión. Se 
trata, según las organizadoras, de 
propiciar un espacio "donde las mu
jeres hablemos sobre los problemas 

.que aquejan a nuestros países y a 
nosotras mismas" para incorporar 
esa experiencia a los procesos de lu
cha social. "Será un evento pluralista, 
democrático y participativo", afir
rnan. 

EI tema a ser debatido en el Ter
oer Encuentro Continental es "La 
rnujer y los anos 80 en América Lati
na y el Caribe: evaluación, ·perspecti
vas y desafios". En ase contexto se 
analizarân las formas de organiza
rión de la mujer, la vlnculación de las 
organlzaciones de mujeres con otros 
sectores sociales, la mujer frente a la 
Crisis (y la incidencia de la misma 
tanto en el sector urbano como el 
rural), la situación de la mujer en re
lación a los medios de comunicación, ComandenteDorltTIJ•lno 
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los proyectos de comunicación po
pular de mujeres, las estrategias de 
supervivencia y la deuda externa. Fi
nalmente, el derecho a la vida y la 
solidaridad. 

Para el tratamiento de los temas 
e.n forma exhaustiva se crearán ta
Ileres de trabajo y por último todos 
los anâlisis y las propuestas se lleva
rán a una sesión planaria. 

EI Frente Continental: 
un instrumento 

EI Frente Continental de Mujeres 
contra la lntervención, que auspicia 
el encuentro de La Habana, fue crea
do en marzo de 1982 en Managua, 
Nicaragua, después de la realización 
de una reunión de mujeres latinoa
mericanas. En esa ocasión surgió la 
idea de crear una instancia de coor
dinación de las luchas femeninas 
ante la agresión que sufre el conti
nente en los planos político, econó
mico, diplomático y social. · Repre
sentantes de varias países (México, 
Estados Unidos, Nicaragua, Chile, 
Cuba, Ecuador, EI Salvador, Panamá 
y Venezuela) fueron escogidas para 
formar el Comité Organizador. 

EI I Encuentro Continental de 
Mujeres se realizó en junio de 1985 
en La Habana, Cuba, con participa
ción de 296 delegadas de 27 países 
dei continente. (Ver cuademos · dei 
tercer mundo n'.? 77, "La década de la 
mujer''). La Coordinadora dei Frente 
Continental de Mujeres es la coman
dante nicaragüense Doris Tijerino(*), 
con una rica historia de lucha en el 
Frente Sandinista y una actuación 
marcante en el gobierno, donde en
tre otros cargos ejerció el de Coman
dante de la Policia. EI Segundo En
cuentro se realizó en Managua en 
1986. • 

• Por más lnlonnaclón sobre oi tn Encuentro se 
puede c:ontactar a la comandante Doris TIJerlno, en oi 
Apartado Pootal 847, Managua • Nlear~ua, o ai~ 
mlt6 Organizador dei Ili Encuenlro Conllnental, Paoeo 
260, Vedado, La Habana, Cuba 
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MEDIO AMBIENTE 
BRASIL 

La selva agredida 
Un programa de defensa de las trb.ls aún no contactadas por los 

blancos tratará de salvar a los tndlos de las agreslones dei desan'ollo 

Maria Ossva 

L a FUNAI -organismo oficial 
brasilerio para la protección 
de los índios- tiene un de-

partamento de técnicos llamados 
"sertanistas", que se dedican a la 
protección de la población autóctona 
considerada más 
vulnerable: los ín
dios aislados, que 
nunca entraron en 
contacto con la .ci
vilización bianca. 
Se estima que 
existen en Brasil, 
principalmente en 
la región amazó
nica, unos 50 gru
pos de indios ais
lados, de los cua
les 39 ya han sido 
identificados y 
ubicados geográ
ficamente. 

Los "sertanis
tas" (nombre que 
deriva de sertón = 
tierra salvaje) tie
nen un programa 
definido de tra
bajo y están agru
pados en un orga
nismo denomina
do "Coordinadora 
de lndios Aisla
dos", dirigido por 
Sydney Ferreira 
Possuelo, de 47 
anos, que lleva 21 
trabaji: ndo con los 
nativos. 

"Para los índios 
hubiera sido me
jor que los blancos 

afirma Possuelo. "Sorr.os 140 millo
nes de personas que, en Brasil, avan
zamos sobre sus tierras e invadimos 
su cultura". La población indlgena, 
que en el ario 1500 era de 2 millones 
de personas aprox·madamente, hoy 
no sobrepesa las 200 mil. "En conse
cuencia, argumenta Possuelo, si no 
hacemos, algo se extinguirán. 

Nuestra polltlca hacia los indios 

aislados consiste en protegerlos dei 
contacto con la civilización bianca, 
que representa para ellos una expe- 1 
riencia traumática. Toda su ei,-truc
tu ra social, cultural y económica se 
n:odlfica en función c!e la nueva rea
lidad y la recornposición es doloro
sa", explica el e:11perto. "EI índio es 
más feliz en su medio natural, sin el 
choque y la amenaza de la civiliza 

ción que destruir6 
en poco t iempo su 
habitar·. 

Possuelo define 
la existencia de lot 
"sertanistas" CO· 
mo un mal menor, 
que contribuye a 
asegurar .la super· 
vivencia de los in· 
dios. Si bien la 
FUNAI representa 
a la sociedad que 
hace siglos hostili· 
za y extermina a 
los indlgenas, en 
su opinión, la actl· 
vidad de este or
ganismo es nece· 
saria para evitar . 
que los perjuicioa 1 
sean mayores. 

EI trabajo en 
laNlv• 

no existiéramos", La __ ..._ ,.e1111R a loa IIMlloa.,e permanwn altlldotdelacfvftlzacldn 

Los "sert.anil· 
tas" proponen un 
cambio en la poli· 
tica tradicional de 
la FUNAI que 
consistia en forzar 
el contacto con los 
índios aislados. 
"Ahora, por el 
contrario, deses· 
mos evitar el 
contacto, salvo 
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cuando se haga indispensable". Esta 
polltica procura impedir el extermi
nio de los indígenas que principal
mente se produce por el contagio de 
enfermedades. EI nuevo programa 
de la FUNAI, está en su primara fase 
de ejecución. Prevé primero la iden
tificación de los grupos y su ubica
ción geográfica y en segundo lugar, 
la definición de un plan de trabajo 
con cada grupo. Por último, "sola
mente cuando sea necesario para su 
supervlvencia", se planea el contacto 
con ellos. 

La coordinadora cuenta para este 
trabajo con sólo 28 sertanistas, de los 
cuales únicamente la mitad está pre
parada para el trabajo en la selva. 
"Un sertanista tiene que tener mucha 
vocación y una gran dosis de roman
ticismo", opina Possuelo. "Precisa 
además una conciencia clara de la 
misión que emprende para no reac
cionar frente a las amenazas de 
muerte y el ataque de los indios". EI 
riesgo forma parte de su trabajo y 
muchos murieron en la tarea de 
atraer grupos indígenas aislados. 

La historia dei B1'8111 ..U •n• de casot de lndlos dimmados porenfwmedacla 

"los sertanistas somos punta de 
lenza de una sociedad compleja, fria 
y determinada, que no perdona a sus 
adversarios con tecnologia inferior. 
Por ello, nosotros debemos probar a 
los indios que somos distintos de 
aquellos que los hostilizan, tan dis-

tintos, que somos capaces de no res
ponder a las agresiones". 

Nuestra civillzación mata 

"No debemos olvidamos que es
tamos invadiendo sus tierras, sin in
vitación ni acuerdo, desordenando su 
organización social -que es extrema
damente rica- y muchas veces, lle
vándoles la muerte", afirma un do-

"l>tbernos problrqueaomosdn.r.m.de loe que los hostlllzan•, dice elexperto 
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cumento .de trabajo de los sertanis
tas. Possuelo contó a cuademos dei 
tercer mundo su experiencia en va
rios "frentes de atracción" donde 
murieron muchos indios agredidos 
en su ambiente por la construcción 
de una carretera. Las tribus fueron 
forzadas a trasladarse a otros territo
rios, en operaciones de emergencia. 
Uno de los casos ocurrió con los in
dios Arara, un grupo dei Estado <fe 
Pará, ai norte dei Brasil, que fue divi
dido por la carretera transamazónica 
en los anos 70. "Esto los volvió agre
sivos y mataron a mucha gente, in
cluso de la FUNAI". 

Después de anos de esfuerzos, los 
sertanistas consiguieron un primer 
contacto con los Arara en 1981. Eran 
73 indios que, después de algún 
tiempo sentían una gran curiosidad 
por conocer la ciudad más cercana, 
Altamira. La insistencia se hizo agre
siva, los índios amenazaban ir por su 
cuenta, hasta que Possuelo decidió 
organizar una visita. Pocos dias des
pués, vlctimas de de una gripe con
trafda a raiz de este primer contacto, 
murieron siete indios. 

La historia dei Brasil está llena de 
casos de grupos indígenas diezma
dos por enfermedades transmitidas 
por los blancos. Por eso la asistencia 
médica es una prioridad en él acer
camiento a las comunidades ais
ladas. • 
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MEDIO AMBIENTE 

Disparen contra 
tas gotondrinas 

En el Estado de Mato Grosso, ai norte dei Brasil, 
los ecologistas tratan de proteger el medio ambiente 

de las agresiones a que lo somete nuestra civilizaclón 

A 
rne Sucksdorff. cineasta, es
critor v fotógrafo sueco. ga
nador de un "Oscar" y de un 

"Grand Prix" en Cannes. vive desde 
hace 20 anos -cuando cambió su 
tierra natal por la naturaleza salvaje 
brasilena- luchando por la preserva
ción dei ecosistema. Un dia Sucks
dorff asistía. extasiado por el buco
lismo de la selva amazónica. a una 
rutinaria ceremonia militar. cuando 
los soldados apuntaron sus fusiles y 
dispararon contra las golondrinas. La 
fascinación que ejercía sobre el es
critor la convivencia de los hombres 
de la guerra con la naturaleza virgen 
se rompió brutalmente cuando el 
estallido de las balas contra el árbol 
más repleto de golondrinas sustituyó 

Yeca•. una de las riquezas deJ pantanal 
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a los acordes dei himno nacional. 
La escena ocurrida hace varios 

anos cerca de Sinop, una de esas 
ciudades dei "Far West" brasileno 
que surgen casi de la noche a la 
maliana, permanece grabada en la 
memoria cinematográfica de Sucks
dorff. EI escritor recibió en 1987 una 
condecoración dei rey de Suecia y 
otra dei gobierno dei estado de Mato 
Grosso por su lucha en defensa dei 
medio ambiente, especialmente dei 
pantanal, UA ecosistema tropical hú
medo de más de 200 mil kilómetros 
cuadrados que posee una de las fau -
nas más ricas dei planeta. 

E n 1965, Sucksdorff viajó ai Brasil 
para dictar un curso de cine y quedó 
fascinado por el pantanal. Dos anos 
más tarde deCÍdió radicarse en aquel 
lugar y comenzó a filmar una serie de 
cuatro películas sobre la selva. En 
1969 se casó con una ingeniera agró
noma dei lugar, Maria Grazia de Je
sús, que lo acompana en su lucha en 
favor dei medio ambiente, conside
rada por Sucksdorff como "una 
guerra". Para ganarla cuenta con el 
apoyo dei gobernador dei Estado de 
Mato Grosso, Carlos Gomes Bezerra, 

quien ai asumir sus funciones en 
marzo de 1987, anunció una serie de 
medidas para la protección dei eco. 
sistema. Con 80 anos de edad, el ci· 
neasta sueco vive actualmente en la 
ciudad de Cuiabá, (capital dei estado 
de Mato Grosso) porque su mujer 
está enferma, pero continúa empe. 
nado en lo que considera su "última 
misión": la batalla por un desarrollo 
económico que no destruya la reser· 
va ecológica dei pantanal. 

Extinclón de la 
microfauna 

Actualmente trabaja en un libro de 
fotos con textos científicos y poéticos 
sobre la riqueza natural de la región. 
Sucksdorff espera que la obra, que va 
a ser editada en português para el 
Brasil y en inglés para el exterior, 
contribuya a la difusión dei problema 
que enfrenta la selva en Mato Gros· 
so. Lamenta, que la región va no sea 
la misma que conoció hace 20 anos. 
Recuerda que antes miles de pájaros 
llamados "cuchareros" daban un to· 
no rosa ai paisaje dei pantanal. Hoy 
el negro y el ocre tomaron el lugar 
dei rosa. son aves de rapina, atraídas 
por la carrona de los animales 
muertos por los cazadores. Los pá
jaros "cuchareros" se extinguieron, 
"porque se alimentaban de la mi· 
crofauna de los rios diezmada por la 
contaminación de los productos 
químicos agrícolas y el mercurio", 
explica Sucksdorff. 

EI mercurio proviene de los garim
pos, actividad aurífera artesanal que 
utiliza ese metal para concentrar el 
oro en polvo y separado dei fango. , 
Los garimpos que comienzan en Po· 1 
cone. pequena ciudad a la entrada de 
la selva, e invaden sus rios, amena· 
zan el equilíbrio ecológico de la re· 
gión. "La base de la pirâmide ecoló· 
gica dei pantanal son los rios", acl· 
vierte Sucksdorff. "La destrucción de 
la microfauna v de los peces afecta a 
toda la cadena nutricional de los 
animales. poniendo en riesgo ai 
conjunto dei ecosístema". acota. 

"La región es inmensamente rica 
en oro y este debe ser explotado", 
reconoce el cineasta; en ese sentido, 
su preocupación es divulgar formas 
de extraer el metal precioso sin em· 
plear el mercurio, investigando la 
aplicación de técnicas antiguas. • 



Escapar de. la ocupaci~n salvaje 

Chapada dol Gulnwiel: toe turista nrardol por sus meJNtuoeo9 caftonet Kaban clwtruY9ftdo et equlllbrlo ecol6glco 

En la Chapada dos GulmanJes 
-una altiplano en el estado de 

Mato Grosso. formado en medio 
dei valle selvático. con praderas 
elevadas aptas la agricultura- las 
autoridades municipales y las or
ganizaciones ecologistas tratan de 
evitar la depredación causada por 
el turismo y otros "agentes de de
gradación" dei medio. 

La Asoclación para la Recupe
ración y Conservación dei Medio 
Ambiente (ARCA) - una organiza
ción regional cuyo objetivo es la 
protección de las riquezas natura
les a través dei trabajo comunita
rio-, promueve junto con la muni
cipalidad de Chapada dos Gui
marães. una serie de medidas 
para evitar la contaminación y de
predación produdda por el turismo, 

Muy rica en bellezas naturales y 
con un microclima que la favore
ce, la región ejerce una atracción 
particular sobre los visitantes que 
recorren el área. 

Su proximidad (75 Km) con la 
capital dei Estado, Cuiabá (cerca 
de un millón de habitantes) la ex
pone a la voracidad de los turistas 
de fin de semana que llegan de a 
miles en automóviles y ómnibus. 
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"Este tipo de visitas es perjudicial; 
prácticamente no deja ninguna 
ganancia en la ciudad. Los turistas 
gastan poco y arrojan la basura en 
cualquier lugar. La próxima inau
guración de un hotel de cien de
partamentos nos permitirá recibir 
viajeros de regiones más lejanas, 
que permanezcan más tiempo en 
la ciudad, consuman productos lo
cales y acepten las normas de hi -
giene dei município", afirma el 
intendente Moreira Silva. 

La Chapada ("Loma" en espa
notl tiene seis mil habitantes en su 
área urbana y unos 30 mil en el 
área rural. Su geografia es pródi
ga en caldas de agua(*), y es fa
mosa por los inmensos paredô
nes, semejantes a los llamados 
"canones", que la separan de la 
cíudad de Cuiabá. La carretera de 
acceso desde la capital fue cons
truida sobre unodeesoscanones". 

EI "mirador'' más impresio
nante tiene 140 metros de altura y 
se denomina "portón dei infier
no". La protección dei microclima 
y el ecosistema de esta zona pri
vilegiada es prioridad para varias 
organizaciones de defensa dei 
medio ambiente dei Estado de 

Mato Grosso. EI fotógrafo Mario 
Friedlander, oriundo dei sur dei 
Brasil. documenta desde hace 
anos con su trabajo las riquezas 
naturales y biológicas de la región 
riberena. 

Las organizaciones de defensa 
dei medio ambiente han denun
ciado el riesgo que representa el 
hábito de "limpiar" las áreas so
bre las que se construirán carre
teras o que se dedicarán a la 
siembra, utilizando el fuego y pro
vocando grandes incendios 
(queimadas). 

La valorización de las tierras 
por el creciente interés turístico 
provocó ocupaciones ilegales de 
algunas áreas y talas "criminales" 
de árboles, como las producidas 
en las orillas de los rios y sus ca
beceras. "Esta región podrá tener 
mejor suerte que otros lugares 
turísticos dei Brasil si desarrolla 
una conciencia ecológica antes 
que la naturaleza sea afectada en 
forma irremediable", afirma un 
documento conjunto de las orga
nizaciones de defensa dei medio 
ambiente. 

• Una cascada conoclda como "velo de no
v1a• llene 85 melros de alllira. 
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MEDIO AMBIENTE / SRI LANKA 

Adiós a 
los arrecifes 
La extracción de arena y corales 

para la Industria de la 
construcclón deJa a la 

costa Indefensa 
frente a la acción dei mar 

Carol Aloysius 

Toda la costa de Sri Lanka esta 
cediendo a medida que las 
arenas y los arrecifes de coral 

son consumidos por la industria de la 
construcción, dejando el suelo ex
puesto a la actividad inexorable de 
las mareas. Se estima que en la re
gión sur, en los distritos de Colombo, 
Kalutara y Galle, el 76% de la costa 
presenta índices de erosión más in
tensos que el promedio en otras 
partes dei país. 

Las autoridades, ai tiempo que 
tratan de fortalecer la costa con 
construcciones de cemento y roca, 
están empenadas en una batalla per
dida contra la principal amenaza ai 
ecosistema natural: la extracción de 
arena y corales. La rapina en los ar
recifes no es un fenómeno nuevo en 
Sri Lanka y tampoco lo es la extrac
ción de arena de los rios. Ambas ta -
reas son realizadas por personal 
contratado por la industria de la 
construcción. 

Los efectos más devastadores se 
manifiestan en todo el cinturón cos
tero dei territorio, amenazando la 
subsistencia de las comunidades que 
lo habitan. Cada vez que llega la es
tación de las lluvias, cientos de pes
cadores deben abandonar sus hoga
res para protegerse ele la furia dei mar. 

La erosión marítima trajo apareja
dos danos graves en los edifícios, 
hoteles y caminos construidos en el 
área costera; provocó la desvaloriza
ción de las tierras circundantes v cau-
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só una gran distorsión en el sistema 
de pesca y navegación. Se estima 
que a lo largo dei segmento que se 
extiende entre Kalpitiya y la Bahia 
Parque Nacional Yala la erosión faci
litada por la extracción de arena y 
corales destruye anualmente entre 
175.000 y 285.000 metros cuadrados 
de tierra. 

Alternativas para 
los trabajadores 

EI Departamento para la Conser
vación de Costas (DCC) estimó que la 
extracción de corales emplea alrede
dor de 200.000 personas, mientras 
que la extracción de arena ocupa 
1.900 obreros. EI coral es la principal 
fuente para la fabricación de cal en la 
industria de la çonstrucción dei pais. 
También se utiliza como fert.ilizante 
barato para suelos ácidos. 

En Sri Lanka los arrecifes de coral 
están dispuestos en franj5's cerca de 
la costa y cumplen un papel muy im
portante para su estabilidad, ai actuar 
en la dispersión de la energia de las 
olas. Su proximidad a las playas, por 
otro lado, los hizo vulnerables a la 
explotación humana. 

Tradicionalmente sólo se explota
ban los sedimentos depositados en la 
costa, pero oon la rápida expansión 
de la industria de la construcción, ai 
final de la década dei sesenta y prin
cipio de los setenta, la extracción 
aumentó y alcanzó a los arrecifes 

más lejanos que servlan de barrera 
natural para la contención de las 
mareas todo a lo largo de la lfnea de 
la costa. 

Un estudio dirigido por el DCC re
veló que de la costa de los distritos 
de Ambalangoda y Dickwella ya 
fueron exJraídas 18.000 toneladas de 
coral. EI Departamento de Conserva
ción de Costas presentó un plan ai 
Ministerlo de Pesca para que se de 
cumplimiento a la legislación exis
tente, que prohfbe la extracción de 
arena y corales. Para ello una de las 
metas es proporcionar fuentes alter
nativas de empleo a los trabajadores 
actualmente ocupados en esa activi
dad y tomar medidas para la rehabi
litación de las costas afectadas por la , 
erosión. 

Los trabajadores ya están siendo 
orientados hacia la pesca en los rios Y 
el cultivo de camarones. Muchos de 
ellos han aceptado las nuevas alter
nativas que se les presentan, pero 
otros deberán ser persuadidos para 
que aoepten cambiarsu meclio devida, 

Para la protección de las áreas 
afectadas por la erosión se puso en 
práctica un método nuevo consis
tente en la "realimentación" de la 
costa con arenas traldas dei mar 
abierto. "Este método ha tenido ex· 
celentes resultados en diferentes lu
gares dei mundo y esperamos que en 
nuestro pais también", afirmó un vo
cero dei Departamento de Conserva
ción de Costas. • 



LA CAPTURA DEL "KRILL" 

Un estudio de Naciones Unidas 
t:iue fórmula previsiones sobre las 
reservas de alimentos para el siglo 
XXI, atento a la magnitud dei pro
blema que presenta el crecimiento 
demogréfico en todo el planeta, 
conflere especial valor ai kri/1 un 
pequeno crustáceo -parecido ai 
camarón hasta en el gusto- que 
existe en inmensas cantidades en 
el Océano Antártico. 

Algunos países ya superaron la 
etapa de calcular simplemente el 
valor nutritivo dei krif/ y comen
zaron, hace algunos anos, su 
captura y aprovechamiento inte
gral. Es el caso de Japón, que uti
liza grandes flotas pesqueras en el 
Mar Antártico y de la URSS, que 
fue pionera en esta pesca y pasó 
ya a la fase industrial. 

Brasil mantiene equipes cientl
ficos ocupados con el kri/1 pero to
davia no comenzó la explotación a 
escala económica dei pequeno 
crustáceo, que científicamente se 
denomina Euphasia superba v no 
llega a siete centfmetros de largo. 
Por razonas ecológicas, los cientí
ficos ven con alarma la . captura 
intensiva de este habitante de los 
mares dei sur. 

Los grandes pescadores -parti
cularmente la Unión Soviética v 
Japón-, si bien tienen ciertos cui
dados ecológicos no se preocupan 
demasiado, alentados por la rápi
da reproducción dei krifl que se 

. beneficia además con la paulatina 
extinción de la balfena. Una balle
na -cuyo alimento preferido es el 
krifl- puede comer diariamente 
centenares de kilos dei crustáceo. 
Por varias razonas -pero princi
palmente por causa de la pesca 
depredatoria- otros comedores de 
kri/1 están en constante disminu
ción. Es el caso dei calamar, la fo
ca, el pingüino y diversas aves 
marinas. 

La asombrosa dimensión de los 
cardúmenes de krifl se explica 
además por la longevidad que 
caracteriza a las especies que vi
ven en los mares de la Antártida. 
Cada ejemplar dura entre cuatro y 
seis anos. Existen cardúmenes de 
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varies kilómetros de longitud. A 
pesar de que la pesca dei kri/1 re
cién está comenzando, se calcula 
que su captura anual podrá llegar 
pronto a los 100 miflones de to
neladas anuales. 

Si el kri/1 no se ha convertido va 
en un alimento de primera im -
portancia en el consume humano 
es por la cantidad de flúor que se 
encuentra entre la caparazón y el 
músculo dei crustáceo. 

EI consumo directo en cantida
des considerables exigiria una 
tecnología que todavia no existe, o 
un tratamiento muy caro. 

Por este motivo, el kri/1 se utiliza 
básicamente como alimento para 
animales, aprovechándose asl su 
elevado contenido protelnico y sus 
grasas de alta calidad • 

Los soviéticos están a la van
guardia en lo que se refiere ai 
aprovechamiento integral dei kri/1. 
De la caparazón extraen la quitina 
y de ésta el chitozan, sustancia 
muy utilizada con propósitos in
dustriales. 

CHILE: PESCADORES 
DEFIEN DEN ESPECIES EN 
EXTINCION 

La Federación de Pescadores 
Artesanales dei Sur de Chile inició 
una campana en defensa de los 
recursos marines, en especial de 
las especies en pefigro de extin
ción, como consecuencia de la ex-

UpelCa 
lndlacrfmlnada 
cama estragos en 
todos los ,na,
del mundo 

plotación indiscriminada. La Fe
deración que reúne a pescadores 
de algas, molusco~ y peces creó el 
Comité Coordinador de Defensa 
de los Recursos dei Mary su obje
tivo es promover entidades simi
lares en todo el pais. 

La iniciativa de los pescadores 
artesanales se suma a anteriores 
advertencias y denuncias de bió
logos rnarinos y organizaciones 
ecologistas acerca de la depreda
ción de recursos ictiológicos cau
sada por una explotación excesiva. 
Este fenómeno fue estimulado por 
una intensa política de prcmoción 
de las exportaciones ictlcolas apli
cada por el gobierno de Pinochet, 
dado los altos precios que estes 
productos alcanzan en Estados 
Unidos y Europa. 

EI dirigente de los pescadores, 
Arturo Paredes, afirmó que las al
gas graciliarias fueron práctica
mente exterminadas, mientras 
que "el loco", un delicioso molus
co de los mares chilenos, se extin
guirá en muy poco tiempo, si no 
se aplican estrictas prohibiciones a 
su pesca. 

Algo similar ocurre con el erizo 
y la merluza, afirmó Paredes. "Si 
no se tom&n medidas de contrai 
en el tamano de los peces que se 
capturan, en uno o dos anos estas 
especies que son las únicas que 
nos van quedando como trabajo 
permanente, también se extin
guirán". 
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OPINION 

Nuevas farsas electorales 

L as redentes elecciones en 
Haiti y Paraguay y el ple
biscito en curso en Chile 

son farsas que tienen por objetivo 
mantener el dominio de las dieta
duras instaladas en esos tres pai
ses de nuestro continente. 

En Chile, además de todas las 
trabas impuestas ai reempadro
namiento electoral -una necesidad 
creada por el régimen de Pinochet 
que invalidó las credenciales vi
gentes en 1973 (además de des
truir los archivos)- la dictadura 
impide toda actividad política que 
movilice ai pueblo y pueda confe
rir autenticidad ai pleito. EI gene
ral Pinochet, sus ministros y cor
religionarios, usan en forma abu
siva los medios de comunicación y 
ejercen presiones constantes so
bre todos los sectores de la socie
dad que se oponen a la forma co
mo se conduce el trabajo en torno 
dei plebiscito. Los líderes de las 
corrientes democráticas no sólo 
tienen vetado el acceso a los me
dias de comunicación sino que en 
ciertos casos, como el dei ex can
ciller y dirigente dei Partido So
cialista Clodomiro Almeyda, todo 
diario, radio o televisión que cite 
su nombre puede ser encuadrado 
en la legislación militar vigente y 
punido. 

La detención de Almeyda es un 
escarnio a toda América Latina. 
Almeyda, que fuera canciller dei 
gobierno de Salvador Allende, es 
uno de los líderes democráticos 
chilenos más respetados a nivel 
internacional. Mientras permanez
ca detenido y se le prohíba expre
sar libremente sus ideas ningún 
régimen podrá alegar que en Chile 
existe democracia. 

No obstante no todo lo que hoy 
ocurre en Chile puede adjudicár
sele a la dictadura. Uno de los 
factores que sin ninguna duda re-

tardan la caída de Pinochet es la 
falta de capacidad demostrade por 
la oposición para unirse, dejando 
para después de la restauración de 
la democracia la discusión sobre 
los aspectos en que divergen las 
diferentes fuerzas. 

E n Paraguay, Stroessner 
montó otra farsa electoral 
para imponer ai pais un 

séptimo mandato. Con escasas 
variantes, el cuadro es similar ai 
de Chile. EI contrabando oficiali
zado y la corrupción proporcionan 
la base de sustentación ai sistema 
de poder dominante, f!n cuyo vér
tice está el dictador vitalício. 

Para la perpetuación de esa 
antigua dictadura no es despre
ciable la complicidad de centros 
de poder en Brasil y Argentina los 
que, además de tolerar ai dictador, 
le brindan el oxigeno de los nego
cios, de los apoyos financieros y 
de las connivencias diplomáticas. 
Pero a pesar de todo, resulta cada 
vez mâs evidente el avance de la 
conciencia democrática dei pueblo 
paraguayo y el fortalecimiento de 
su lucha contra la dictadura. 

Una tercera farsa se montó en 
Haitf, donde rémoras de la dieta
dura de Duvalier intentan impedir 
la democratización dei pais. Un 
millón doscientos mil cludadanos 
-la mayoría abrumadora dei 
electorado- aprobaron la nueva 
Constituclón y se preparaban para 
nevar ai gobiemo a los candidatos 
demócratas, cuando el régimen 
militar convirtió a las elecciones 
en un bano de sangre. Creaba asl 
las condiciones para decretar la 
anulación dei pleito y convocar 
nuevos comícios, a los que acudió 
poco más dei 5% dei electorado y 
en los que, previsiblemente, re
sultó vencedor el candídn> ofiaaista. 

EI pueblo haitiano está hacien-

do olr su voz contra la elección 
fraudulenta y contra la asunclón ai 
poder dei candidato impuesto por 
los militares continuadores dei 
período duvalierista. 

Cabe esperar enfrentamientos 
importantes hasta que se resta
blezca en Haiti una democracia 
estable y verdadera, después de 
casí Ires décadas de domínio de 
"Papá Doe" y sus tonton macoutes. 

D urante la reciente reunión 
de la Conferencia Perma
nente de los Partidos Polí

ticos de América Latina y el Caribe 
(Copppal), realizada en Lima, Gé
rard-Pierre Charles, un dirigente 
de la izquierda haitiana que pasó 
largas décadas en el exílio en Mé
xico y que viajó a Lima en repre
sentación de la oposición ai go
bierno dei general Namphy, ma
nifestó la firme decisión de su 
pueblo de luchar hasta la victoria, 
para evitar que se perpetúe en 
Haiti el "duvalierismo sin Duva
lier". 

Gérard-Pierre Charles nos ad
vierte sobre la situación vigente en 
su país: "Es preciso que los sec
tores democráticos de América 
Latina, la opinión pública interna
cional y los gobiernos dei conti
nente adopten una postura enér
gica contra este régimen que na
ció de un golpe de Estado, valién
dose de la violencia y dei fraude 
electoral". 

En Chile, Paraguay y Haiti, las 
dlctaduras buscan desesperada
mente perpetuarse en el poder, 
pero tarde o temprano sucumbi
rán ante la lucha popular. EI papel 
de todos los demócratas es su
marse a esos pueblos en la batalla 
decisiva que están librando por la 
democracia y la justicla social. 

Neiva Moreira 





• 

f1' BANCO DO BRASIL 
~ 

AGENCIAS: Abidjan - Costa de Marfll; Amsterdam - Holanda; Asunción - Parnguay; B~rcelona - Espana; Orusolas • Bélgica; Buenos l\lros • Argentina; Caracas • 
Venezuela: Slngapur - Slngapur; Gran Caymán - lslas Caym;!n; Hamburgo· Alomania; la Pa, • Bolívia; Lisboa - Portugal; Londres - lnglalerra; Los Angi,les • 
E.E.U.U. ; Madrid· Espana; Manama - Bahreln; Miami· E.E.V.V.; Mlfán • ltalla; Monlow!oo - Uruguay; Nucva York - E.E.U.U . • Cludad do Panamá - Panam!!; Parls
Francla; Oporto. Portugal; Presidcnlc Stroessnor - Paraguay; Roma - llalia; San Fran<:i!".<:O - LE.V.U.; Sanla Cruz de la Slerra - Bolívia; Sanliago do Chile· Chile: 
Tokio - Japón; Viena· Áustria. 
OFICINAS. Beijing - AepObllca Popular de China: Bogotá - Cólombla; Chicago - E.E.V.V •• C,locolmo - Suocia; Hong Kong - Hong Kong; Houslon • E.E.V.V.: lima· 
Pcr6; Cludad de México - México; Oullo- Ecuador. Sidney- Australia; Toronto- Canadá; Wac,tung1on- E.E.U.U.; Zurlch - Suiza. 

.. 


	capa
	contracapa
	ctm_001_105
	ctm_002_105
	ctm_003_105
	ctm_004_105
	ctm_005_105
	ctm_006_105
	ctm_007_105
	ctm_008_105
	ctm_009_105
	ctm_010_105
	ctm_011_105
	ctm_012_105
	ctm_013_105
	ctm_014_105
	ctm_015_105
	ctm_016_105
	ctm_017_105
	ctm_018_105
	ctm_019_105
	ctm_020_105
	ctm_021_105
	ctm_022_105
	ctm_023_105
	ctm_024_105
	ctm_025_105
	ctm_026_105
	ctm_027_105
	ctm_028_105
	ctm_029_105
	ctm_030_105
	ctm_031_105
	ctm_032_105
	ctm_033_105
	ctm_034_105
	ctm_035_105
	ctm_036_105
	ctm_037_105
	ctm_038_105
	ctm_039_105
	ctm_040_105
	ctm_041_105
	ctm_042_105
	ctm_043_105
	ctm_044_105
	ctm_045_105
	ctm_046_105
	ctm_047_105
	ctm_048_105
	ctm_049_105
	ctm_050_105
	ctm_051_105
	ctm_052_105
	ctm_053_105
	ctm_054_105
	ctm_055_105
	ctm_056_105
	ctm_057_105
	ctm_058_105
	ctm_059_105
	ctm_060_105
	ctm_061_105
	ctm_062_105
	ctm_063_105
	ctm_064_105
	final_anteverso_105
	final_verso_105

