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AL LECTOR SUMARIO 

EI período autoritario y la 
reconstrucción TEMA DE TAPA 

democrática pueden ser 12 EI Satvador: Vacfo de l)Qder 
abordados desde 15 "EI agua está llena de tlburones" 

diferentes ângulos. 
Siempre encontraremos AMERICA LATINA 

motivos de reflexlón, 10 Mfxlco: Fuent de la ley 

ejemplos de dignidad 20 Uniguay: Batalla, "No me lrê dei Frente" 

humana. En nuestras 
páginas muchas veces AFRICA Huf.: Batala: "'EI Frenta • 

publicamos artfculos, 25 Sud•n: UI esperada negoclaclón un nstrumento dlido; 

entrevistas, ensayos, 
tenemos que mejorarto'" 

editoriales, sobre ese largo ORIENTE MEDIO 

y tortuoso perfodo que se 28 Llbano: EI avance dei Hezbollah 

vivió en el Cono Sur, en 30 Cl1Jordanl1-Gaz1: UI revuelta de Alá 

Brasil, y que se vive aún en 31 Yemen dei Norte: Dos pueblos hermanos 

Chile y Paraguay. 
Esta vez es diferente. ASIA 

Recorremos las angustias, 32 Nepat EI papel de los curanderos 

las frustraciones, los 
ideales que quedaron OCEANO PACIFICO 

t runcas, el dolor, de la 34 Belau: Un an:hlplêlago en la mira de EEUU 

mano de un poeta: Maria 
Benedetti, quien retrató en ENERGIA 

su obra reciente el horror y 35 OPEP: Un caballo de Trova 

la escondida esperanza que 
se vivia en media de las ECONOMIA 

muertes, la tortu ra, la 38 EI êxito de los bancos no usurarios 

cárcel, la falta de 
información, dei período NORTE-SUA 

autoritario. Benedettl, 40 Las ONG y la democnicla Llbano: radlcallac:16n de 

como uruguayo, trabaja el 
los J6venes ..r.::1nos hacl1 
la ... ,. dei IIZbolah 

tema desde la perspectiva CULTURA 

de su país, pero sus 43 Borge: "Nlcaragua, patrimonlo de la Humanldad" 

cuentos, novelas y poemas 
tienen un mensaje que COMUNICACION 

llega a todos cuantos 46 EI manejo de la lnformaclón 

vivieron sltuaciones 
semejantes. Y sus INFANCIA 

reflexiones no se limitan ai 50 Bangladesh: Un comen:lo slnlestro 

período histórico de la 
dictadura; avanzan en el MUJER 

análisis de la etapa actual. 52 Mliasla: En busca de una nueva vida 

En ese balance hay una 
idea predominante: el ser MEDIO AMBIENTE 

humano en medio de la 53 EI peso de la deuda 

adversidad lucha por 54 La ballena jorobada 

renacer, una y otra vez; se 
adapta a las circunstancias, MINORIAS 

busca salidas. Que sean 56 Ecuaclor: Una crude amenaza 

lndividuales o colectivas es 
la diferencia, a veces, entre ESPECIAL 

una frustración y una 58 M•lo Benedettl: Reflexiones sobre los escombros que Marlo Beneclettl: una obra 

alegrfa. dejó la dlc:tadura comprometida con la reallded 



~ 

1 

1 

PANORAMA-------------. 
Sudáfrica negocia su salida de Namibia y Angola 

En Moscõ se discuti ó el eese de las agresiones de SudMTica 

1 ntensos movimien
tos diplomáticos fueron 
realizados durante el 
mes de mayo en varias 
capitales europeas y 
africanas con el objetivo 
de negociar el fin de las 
agresiones dei régimen 
sudafricano contra An
gola y Mozambique, y 
asegurar la postergada 
independencia de Na
míbia. Una primera 
reunión, realizada en 
Londres, abrió carr.ino 
para las siguientes, que 
tuvieron lugar en Lis
boa, Brazaville, Maputo 
y otras capitales de Eu
ropa y Africa. 

Por otro lado, la 
curr.bre de Moscú entre 
el presidente estadouni-

dense Ronald Reagan y 
el secretario general dei 
PC soviético Mikhail 
Gorbachev reforzó las 
iniciativas que estaban 
en curso, una vez que el 
tema de la solución de 
los conflictos regionales 
constaba en la agenda 
de los mandatarias de 
las superpotencias. 

Las delegaciones de 
Estados Unidos, Sudá
frica y Angola se reu
nieron en Londres a 
comienzos de mes, es
tando Cuba representa
da por un dirigente que 
formalmente integraba 
la comitiva angolana. La 
delegación de Estados 
Unidos estaba encabe
zada por el subsecreta-

rio de Estado para 
asuntos africanos, 
Chester Crocker, quien 
posteriormente acom
parió a la comitiva de su 
pais a Moscú, en un 
gesto que fue interpre
tado en los clrculos di
plomáticos de Europa 
como la confirmación 
de que el tema dei Afri
ca Austral estaba en la 
mesa de negociaciones 
de la cumbre en suelo 
soviético. Vadim Zagla 
dim, vicepresidente dei 
Comité de Relaciones 
lnternacionales de la 
URSS {un cargo con 
rango de ministro), 
afirmó ai término de la 
visita de Reagan a Mos
cú que "en la cumbre se 
realizaron avances sus
tanciales" en relación ai 
conflicto en Africa Aus
tral y también en el Me
dia Oriente, confirman
do la importancia que se 
le adjudicó ai tema. 

las negociaciones se 
orientaron básicamente 
a discutir el retiro de los 
casi diez mil soldados 
sudafricanos que ocu
pan el sur de Angola 
y los 35.000 cubanos 
que dan apoyo ai ejér
cito angolano para en
frentar las agresiones de 
Sudáfrica. Esta implica 
discutir la independen
cia de Namíbia, cuyo 
territorio fue cedido por 
la ONU en fideicorr.iso.a 
Sudáfrica y mantenido 
por Pretoria bajo ocu
pación militar ilegal 
durante décadas y a 
partir dei cual, el régi
men racista lanza sus 
operaciones militares 
contra Angola. En una 
conferencia de prensa 

en Londres, Chester 
Crocker afirmó que la 
primera COf'lcesión que 
se pretende conseguir 
de Sudáfrica es la inde
pendencia de Namíbia, 
mientras que la inter
vención en Angola se 
discute dentro de un 
contexto más regional. 
Por su parte el vice mi
nistro de relaciones ex
teriores de Angola, Ve
nancio Moura, y el 
miembro dei Politburo 
dei PC cubano, Jorge 
Risquet (que representó 
a Cuba en la reunión de 
Londres) confirmaron 
que "la independencia 
de Namíbia fue el tema 
prioritario". Según Ris
quet, antes de conside
rar la salida de las tro
pas cubanas -"que es
tán alll para ayudar a 
ese pais a defenderse"-, 
hay que garantizar la 
seguridad de Angola, 
con el retiro de los sol
dados dei régimen dei 
apartheid y la garantia de 
Sudáfrica, con la super
visión dei Consejo de 
Segurídad de la ONU, 
de que no volverá a in
vadir Angola nunca 
más. 

Los expertos diplo
máticos que acomparian 
la evolución de las ne
gociaciones entre Su
dáfrica y Estados Uni
dos, por un lado, y An
gola y Cuba, por otro, 
estiman que fueron los 
serios reveses que su
frió el régimen de Pre
toria en el campo militar 
y la presión de los pai
ses occidentales los que 
llevaron ai régimen de 
Botha a participar en las 
negociaciones. 

... 
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Ecuador 

BORJA ANUNCIA 
MEDIDAS DE SU 

FUTURO GOBIERNO 

EI Presidente electo 
de Ecuador, Rodrigo 
Borja, declaró qu~ a 
partir dei 10 de agosto 
(fecha de la toma de po
sesión), su gobierno 
orientará una polltica 
internacional soberana y 
reanudará inmediata
mente las relaciones di
plomáticas con Nicará
gua. AI misrro tierr,po 
anunció que dará "un 
giro de 90 grados" a la 
política económica dei 
pafs. 

Borja, electo por el 
partido lzquierda De
mocrática (10, social
demócrata), dijo que 
espera aportar a la paz y 
la concordia en América 
Latina e incorporar ai 
Ecuador ai "Movimiento 
de los No Alineados", ai 

Rodrigo Borl• 

"Grupo de Apoyo de 
Contadora", ai "Grupo 
de los 77" y ai de "los 8" 
o de Rio de Janeiro. 
Agregó que defenderá 
el principio de la no in
tervención y la autode
terminación de las na
ciones. 

EI dirigente dei fu
turo partido de gobier-

no, Efrén Cocios, con
firmó que una de las 
prioridades de 1D es 
reanudar las relaciones 
diplomáticas con Nica
ragua, interrumpidas en 
1985. Borja y su partido 
han sido los críticos más 
acérrimcs de la política 
exterior dei gobierno 
dei socialcristiano León 
Febres Cordero. 

EI presidente electo 
dijo también que piensa 
tratar, "en un ambiente 
de armonfa y confianza 
mutua", los diferendos 
limftrofes con el Perú, 
referidos a la zona ama
zónica dei Ecuador. 
Agregó que, en ese 
sentido, desea fortalecer 
organismos regionales 
tales corr.o el SELA, la 
OLADE y el Ac-uerdo de 
Cartagena (conocido 
como Pacto Andino. 

En relación a la situa
ción económica dei 
Ecuador, Borja dijo que 
irr,pulsarâ la participa
ción de su país en los 
esfuerzos por crear un 
Nuevo Orden Económi
co Internacional pro
pondrá la acción con
junta de los palses deu
dores para lograr una 
solución polftica ai pro
blema de la deuda ex
terna (que en Ecuador 
es de U$9.600 millones}. 
Respecto a la d9uda ex
presó, además, que es 
partidario de subordinar 
los pagos a las necesi
dades dei desarrollo y 
dei crecimiento y calificó 
como una "barbaridad" 
que el 73% de las divisas 
dei pais se destinen a 
pager los servicios a los 
bancos acreedores. 

Borje recibirá un país 
s1.mido en una fuerte 
crisis, marcada por un 
déficit de aproximada
mente 1.300 millones de 
dólares en el sector pú-
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blico, desequilíbrios en 
el sector externo como 
consecuencia de la caída 
de los precios dei pe
tróleo y una deuda ex
terna sin renegociar. EI 
presidente electo estima 
que el modelo de susti
tución de importaciones 
aún es válido, pero con 
la advertencia de que 
"debe ser reorientado 
para combinarlo con un 
agresivo sistema de in
dustrialización hacia 
afuera, para la exporta
ción". 

Las declaraciones de 
Borja sobre economfa 
han despertado co
rr.entarios dispares en 
los medios polfticos 
ecuatorianos. EI énfasis 
que puso en que "no 
habrá estatizaciones, 
dada la ineficacia dei 
procedimiento", suma
do a los repetidos lla
mados a fortalecer la 
iniciativa privada hicie
ron que los empresarios 
- entre los que se en
cuentra Danilo Carrera, 
presidente de la Asocia
ción de Bancos Priva
dos- solicitaran ai fu. 
turo presidente que es
pecifique los puntos de 
su programa, prome
tiendo "apoyo y cola
boración" ai nuevo go
b:erno. 

Por otra parte, José 
Chávez, presidente dei 
Frente Unitario de Tra
bajadores (FUT) anun
ció que el movimiento 
sindical prc,mete "vigi
lancia y control para que 
se cumplan las prome
sas electorales". EI diri
gente obrero agregó 
que "debe tenerse en 
cuenta que la lzquierda 
Democrática no se 
plantea el cambio de 
estructuras sino un ca
pitalisrr.o moderni
zado". 



Gullenno Suaraz Mason 

Argentina: 

EX GENERAL PUEDE 
SER CONDENADO A 

PERPETUIDAD 

En su declaración 
ante la Justicia argenti
na, uno de los principa
les acusados por viola
ciones a los derechos 
humanos, el ex general 
Guillermo Suarez Ma
son, puso en tela de jul
cio la justificación de la 
ley de obediencia debi -
da que exoneró de res
ponsabilidad criminal a 
centenares de oficiales 
implicados en torturas, 
asesinatos y desapari
ciones. EI ex militar 
afirmó que los jefes de 
las áreas en que se divi
dió el territorio dei país 
para facilitar la labor re
presiva durante la dieta
dura militar (1976-1983) 
tenían autonomfa para 
emitir órdenes de de
tención de personas. 

La ley de obediencia 
debida fue promulgada 
por el gobierno en junio 
de 1987 y eximió a los 
oficiales oon rango infe
rior a teniente coronel y 
a los jefes que supues
tamente no tuvieron la 
responsabilidad de im
partir órdenes, de los 
crímenes cometidos 

durante la llamEda 
"guerra sucia". La Su
prema Corte de Justicia 
interpretó que los jefes 
de las subzonas represi
vas que dependfan dei 
COl"l"ando de la zona, no 
tuvieron respondabili
dad en la elaboración de 
las órdenes. sino que se 
limitaron a cumplir dis
posiciones superiores. 

El testimonio de 
Suarez Mason, ex Co
mandante dei Cuerpo 
de Ejército 1, con asiento 
en la ciudad de Buenos 
Aires y ex jefe de la zo
na de seguridad 1, re
veló que los responsa
bles de las siete subzo
nas bajo su mando eran 
libras para el desarrollo 
de acciones represivas y 
contaban con listas de
talladas de los detenidos 
desaparecidos. Dentro 
dei área comandada por 
Suarez Mason ocurrió el 
50% dei total de las 30 
mil desapariciones que 
se produjeron durante 
la dictadura militar. "EI 
ex general fue dueno y 
senor de la vida y la 
muerte de 14 mil perso
nas", afirmó el fiscal 
Luis Moreno Ocampo 
en los fundamentos de 
su acusación. Las deten
ciones clandestinas se 
denominaban "proce
dimientos encubiertos", 
los militares actuaban 
sin uniformf·S ni identi
ficaciones y se despla
zaban en vehfculos sin 
patentes. 

EI ex militar, declaró 
que desconocfa los 
"procedimientos encu
biertos" y negó tener 
conocimiento de la 
existencia de 21 campos 
de concentración de pri
sioneros pollticos den
tro dei área que corr.an
daba. Solamente admi
tió haber visitado el 

campo "EI Olimpo" en 
Buenos Aires, lugar que 
calificó como un "local 
para la reunión de los 
detenidos". "Estas de
claraciones causaron 
mês indignación dentro 
dei propio ejérclto que 
las que formuló antes 
de huir dei pafs en 
1984", afirmó el diario 
argentino "La Nación". 

Suarez Mason huyó 
de Argentina para no 
responder ante la Justi
cia por más de una 
centena de acusaciones 
por violaciones a los 
derechos humanos y 
enriquecimiento illcito 
cuando presidió la em
presa estatal de petró
leo, Yacimientos Petro
lfferos Fiscales, en 1980. 
Antes de huir, el ex rr.i
litar reunió a sus sutor
dinados y les corr,unicó 
su decisión de escapar 
para no transformarse 
en "el pato dei menú". 
Esta decisión no fue 
bien recibida por sus 
colegas, ya que imi:lica
ba reconocer las culpas 
por los delitos cometi
dos durante la adminis
tración castrense, consi
derados por los milita
res corr,o parte de una 
polftica justa, destinada 
a salvar a la Argentim, 
de caer en las garras dei 
comunismc. 

AI ser interrogado 
por el Tribunal que lo 
juzga, Suarez Mason 
dijo que los planes re
presivos ya habfan sido 
"elaborados desde arri
ba" cuando él asumió el 
comando dei Cuerpo de 
Ejército I y que los ofi
ciales tenían autonomia 
para realizar las deten
ciones y torturas. En 
Argentina son pocos los 
que dudan de que, a pe
sar de los desf:os dei ex 
general de eximirse de 
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las responsabilidades 
que le caben, será con
donado a prisión per
petua. 

Guatenu.la: 

DC VENCE 
ELECCIC•NES 

MUNICIPALES 

E n las elecclones 
munlcipales realizadas 
en Guatemala, el parti
do Demócrata Cristisr.o 
(PDC, dei presidente Vi
nicio Cerezo) ganó 4i% 
de las alcaldlas en dis
puta. Este resultado ra
tificó la primacla dei 
parti~o en el gobierno y 
mnrcó el desplaza
mlento de los grupos de 
extrema derecha hacia 
pos1c1ones marginales 
dentro dei espectro po
lltico dei pars. 

La Unión de Centro 
Nacional (UCN), con 
rr {,s de 52 muniéipios 
en su poder, se afirmó 
como segunda fuerza 
polftica dei pafs, aunque 
lejos de la DC que 
triunfó en 126 alcaldfas. 
Para la Democracia 
Cristiana, sin embargo, 
este resultado electoral 
significó un leve retro
ceso corq:arado con las 
elecciones de 1985 en 
las misma ciudades, 
cuando triunfó en 148 
de ellas, con ur. por
centaje dei 55%. 

La UCN, en cambio, 

Vlnlclo Cerezo 



mantuvo una tendencia 
manifestada en las elec
ciones anteriores, cuan
do genó en 58 poblacio
nes, el 21 % ciel total. La 
extrema derecha, orga
nizada en cinco frentes 
coligados en alianzas, 
ottuvo una representa
clón mínima, profundi
zando una tendencia ya 
manifestada en las elec
clol"les de 1985. Aproxi
madamente 750.000 
personas no concurrie
ron a votar, (58% de los 
electores). 

La ultraderecha asig
naba una importancia 
fundamrntal a estas 
elecciones municipales 
ya que esperaba ampliar 
su exi~uo caucal elec
toral con vistas a las 
elecciones presidencia
les de 1990. 

Panamá: 

NO t-:t ,Y ACUEFDO 
CON EEUU 

EI Presidente de Pa
namá, Manuel Solís 
Palma, afirmó que el 
gobierno de su pafs no 
llegó a ningún acuerdo 
con las sucesivas dele
gaciones enviadas por la 
administración Reagan 
porque no hubo acuer
do siquiera en qué era 
lo que se debía discutir. 
Estados Unidos queria 
negociar la sallda dd 
general Noriega dei país 
-aunque el Comandsnte 
de la Guardia Nacional 
nc particlpó de ninguna 
de las reuniones- pero, 
de acuerdo con el Presi
dente Solís Palma, "no 
se pronunciaba sotre el 
resarcimiento de los 
danos ocasionados a 
Panamá por el bloqueo 
financiero norteamE1ri
car.o, que alcanzan la 
sumn de 1.500 millones 

de dólares". 
"La propuesta nor

teamericana consistia en 
anular el lndictment que 
el general Noriega tiene 
en dos Juzgados de 
Estados Unidos, a cam
bio de su renuncia ai 
cargo de Comandante 
de la Guardia Nacional 
el 12 de agosto, y su 
posterior salida dei país 
en setiembre de este 
ano", afirmó el manda
tario. Poco después de 
fracasadas las negocia
ciones con Panamá, 
despachos noticiosos 
provenientes de Wa
shil"lgton difundieron 
noticias sobre la su
puesta "desaparición" 
de los documentos que 
"fundamentan" los car
gos de narcotráficc 
contra el general Norie
ga. Las informaciones 
selialan que los mismos 
habrían sido sustraidos 
c!e la embajada de Esta
c!os Unidos en Panamá 
y destruidos posterior
mente por agentes de la 
DEA (Agencia nortea
mericana que lucha 
contra el narcotráfico". 

La agencia pana
mefia de prensa, Pana
press, afirmó que "re
sulta increíble por decir 
lo menos" que en una 
sede diplomática tan 
bien guardada haya po
dic!o ocurrir un rcbo de 
esas caracterfsticas, por 
lo que "en verdad el 
episodio mts bien con
firma que tales docu
mentos nunca existie
ron". Y recuerda que 
"algunos altos funcio
narios dei gobierno dei 
presidente Reagan que 
han solicitado el anoni
mato, han declarado a la 
propia prensa de su pafs 
que las acusaciones 
contra Noriega tienen 
características políticas y 

están alejadas de todo 
contenido jurídico". 
Estas afirmaciones y 
evidencias que posee el 
gobierno panamefio 
habrlan conducido a la 
convicción de que el ln

dictment contra el jefe c!e 
las Fuerzas de Defensa 
de Panamá "fue inven
tado" con el propósito 
político de alejar ai alto 
militar de la jefatura de 
las fuerzas armadas pa
namer'las y dei propio 
país, con el otjeto de 
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concreción", afirmó So
ns Palma. EI Ministro de 
Comercio Mario Ron
goni, dijo a su vez o,ue 
Panamá demorará mu
chos anos en reponer 
las pérdidas ocasiona
das por la agresión 
nortearT'ericana. "A 
corto plazo, la economia 
no tiene posibifidades 
de recuperar, sin resar
cimiento, los niveles 
anteriores a la crisis", 
senaló. Sin embargo a 
pesar de todo, seg6n 

EI ~ Mie a la cale en apoyo ai general Ncrf• 

desestabilizar ai gobier
no constitucional de Pa
namá e imponer otro, 
que se ajuste a los inte
reses de los Estados 
Unidos", concluye el 
despacho de Panapress. 

"AI tratar el tema de 
la reparación de los 
danos causados por el 
bloqueo financiero a la 
economfa pana me na, 
los representantes dei 
gobierno norteamerica
no se limitaron a for
mular promesas verba
les sin visos de ninguna 

Rongoni, las exporta
ciones están normali
zándose y un redente 
acuerdo con empresa
rios centro,me•ricanos 
permitirá que los pagos 
ai exterior vuelvan a la 
normalidad. 

Por su parte el nuevo 
ministro de Hacienda, 
Dr. Orville Goodin, se
nal6 que "la profur.da 
recesi6n inducida por 
las sanciones económi
cas está siendo supera
da gradas a la solidari
dad latinoamericana". 



Paraguay: 

SALVOCONDUCTO 
PARA EXILIADOS 

La Comisión de Rela
ciones Exteriores dei 
Senado decidió solicitar 
a ltamaratf (Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
de Brasil), que interceda 
ante el gobierno dei 
Paraguay para que 
otorgue salvoconductos 
de salida a tres asilados 
en distintas embajadas 
de la capital paraguaya. 

Se trata de Napoleón 
Ortega, capitán dei ejér
cito de Paraguay que 
estuvo preso durante 25 
anos y ahora se asiló en 
la embajada de Colom
bia; Rafael Hermes Sa
guier, abogado, uno de 
los líderes dei PLRA, 
también asilado en la 
Embajada de Colombia 
y Miguel Abdón Sa
guier, otro abogado, li
der dei PLRA, asilado en 
la embajada de Argen
tina. 

Los gobiemos de Es
pana, Colombia y Ar
gentina ofrecieron a sus 
respectivos palses como 
tierra de asilo para los 
perseguidos de la dieta
dura de Stroessner, 
pero el gobierno de 
Asunción se niega a 
concederles el permiso 
de salida. "La solicitud 
dei Senado brasileno a 
su cancillería fue for
mulada para reafirmar 
el principio de que el 
derecho de asilo, reco
nocido en toda América 
Latina, sólo puede ha
cerse efectivo con el 
otorgamiento de los 
respectivos salvocon-
ductos", afirmaron 
fuentes allegadas ai Se
nador Severo Gomes 
dei PM0B, autor de la 
propuesta. 

Sri Lanka 

IZOUIERDA NIEGA 
ACUERDO CON EL 

GOBIERNO 

EI Frente Popular de 
Liberación (JVP) de Sri 
Lanka -un partido de iz
quierda que propone la 
formación de un estado 
multiétnico con van
guardia proletari&- ne
gó haber firmado un 
acuerdo de paz con el 
gobierno, a pesar dei 
anuncio hecho por un 
ministro en ese sentido. 
Rohana Wijeweera, jefe 
dei JVP, quien supues
tamente habría firmado 
en mayo el acuerdo 
anunciado por el go
bierno, envió una nota a 
los periódicos negando 
tal pacto. En su mensa
je, el dirigente rebelde 
calificó el anuncio como 
"una táctica dei gobier
no traidor e ilegal dei 
presidente Junius Ja
yewardene". 

AI anunciar la firma 
dei pacto de paz, el Mi
nistro de Seguridad Na
cional, lalith Athulath
mudali, dijo que el go
bierno de Colombo le
vantó la proscripción 
que pesa sobre el JVP 
desde 1983 y decidió 
suspender las acciones 
militares contra los re
beldes. Agregó que és
tos se habrlan compro
metido a deponer las 
armas a fines dei mes 
pasado. 

EI acuerdo difundido 
por los medios de co
municación de Colom
bo, tiene la firma dei 
jefe dei JVP, R. Wijewe
era, la dei sub jefe Upa
tissa Gamanayake y la 
de K.C.Senanayake. Este 
último habrla sido el 
mediador entre el go-

Las tropa hlndd• se retlranln si avanzan i. negocleclones 

bierno y los rebeldes, y 
estuvo presente en la 
conferencia de prensa 
ofrecida por el Ministro 
ai hacer el anuncio de 
las negociaciones. 

Senanayake dijo a los 
periodistas que no habfa 
visto a los jefes rebeldes 
firmar el documento y 
que negoció con los di
rigentes utilizando otro 
intermediario. Afirmó 
también que fue el go
bierno el que le solicitó 
que inicara un diálogo 
con los rebeldes. Sena
nayake, considerado 
simpatizante dei JVP, 
concluyó afirmando que 
expresó ai gobierno sus 
dudas respecto a la vali
dez dei pacto. 

Aunque el Ministro 
Athulathmudali anunció 
en la conferencia de 
prensa que el acuerdo 
estaba sujeto a la verifi
cación de las firmas, al
gunos analistas políticos 
dijeron que se trata de 
un engano. Aún asl, pu
do constatarse que la 
proscripción ai JVP fue 

efectivamente levanta
da, ai tiempo que las 
operaciones militares de 
seguridad en el sur 
-principal área de acti
vidad dei JVP- queda
ron canceladas. EI Mi
nistro insistió en que si 
las firmas dei acuerdo 
no fuesen verificadas, la 
agrupación volveria a 
ser procrita. 

EI episodio coincidió 
con las conversaciones 
que el gobierno de Ju
nius Jayewardene está 
nevando adelante con la 
lndia, tendientes a ne
gociar una retirada de 
las tropas hindúes de 
territorio de Sri Lanka. 
EI Ministro de Tierras 
de Sri Lanka, Gaminl 
0issanayake, regresó 
recientemente de la ln
dia anunciando que 
existe consenso en los 
dos gobiernos para dis
C1.Jtir a corto plazo la re
tirada de la "tropa paci
ficadora de la lndia" 
(IPKF). (Ver ten:er 
mundo n'l 106 Sri Lanka: 
"Fuego cruzado"). 



ESTANTE OE LIBROS 

Aproveche 
la oferta 

Ahora todos los suscriptores de nuestra revista tienen derecho 
a un descuento espe~ial de 20% en la compra de los libros 

cuya resena aparece en esta sección 

La Industria Frlgorfflca 
enel Rio dela Plata 
M1rtfn Bouxedas 
Clac:lo - Biblioteca de 
Clenclas Soclales 1983, 
155p'9lnn 
N$ 1.000 U$S 4,50 

Las llmitaciones y con
flictos de la astructura de 
producción y comercio da la 
cama vacuna an ai Rio da la 
Plata, su comportamlento, 
sus resultados a la luz da la 
polltica dominante an ai pe· 
rlodo 1959-1977, avaluadas 
desde una perspectiva social, 
constltuyan el objeto de 
anállsls de esta libro. Un 
aporte para comprendar el 
funclonamiento de una actl
vidad que, por su lmportan
da, marca aõn profunda
mente la economia argentina 
y uruguaya. 

1988 

la Estnic:tura de la 
Industria Uruguaya 
Martfn Bouxedas, Jos4 
Roeca. Lula Stolovlch 
CI ED UR - Fundec:lón de 
Cultura Unlvenltaria 
(FCU) 1987, 142 p4glnas 
NS 1.800 US 7,00 

LCómo sa dlstrlbuya la 
propledad de la industria 
manufacturera uruguaya? 
l Oué papel dasampeõan en 
alia las trasnacionales y ai 
capital nacional? los tras 
trabajos reunidos en esta 
compilación, realizados en el 
ámbito acadêmico de CIE
DUR, se proponen contribuir 
a responder algunas de asas 
Interrogantes. 

EI llbro Integra la colec
clón Temas Nacionales. 

lA ESTRUCTURA 
DELA 

INDUSTRIA 
URIJGUAYA 

Contribuclón dei Sistema 
de Cooperativas Agrarias ai 

DesarroBo Rural 
E. Maklini, A. Ramos, 
C. Vasalo Fundeclón de 
Cultura Unlversitaria 
(FCU), 1987 84 p4glnas 

N$ 750 U$S 3 

EI libro forma parte de la 
colección "Cooperativismo y 
Sociedad", lanzada por la 
Universidad de la Repõblica, 
la Dlrección Nacional de 
Fomento Cooperativo dei 
M.T.S.S. y la Mesa Nacional 
lntercooperativa con el obje
tivo de contribuir a "un ma
jor conocimiento põblico de 
la rica problemática que 
plantean las empresas coo
perativas como forma de or
ganlzaclón de una parte im
portante dei esfuarzo eco
nómico y social" y de 

"alentar el esfuerzo da coo
perativistas v estudiosos dai 
fenómeno cooperativo". 
EI trabajo obtuvo el primer 
premio en ai concurso da 
monografias convocado so
bra ai tema en 1986. 

Deuda Extema Cuademos 
de lnformación Popular 
Juan Manuel Rodríguez 
Dates/Cledur, 1987 
80 p4ginas NS 500 U$S 2 

La dauda externa y el pa
go de los lntereses se han 
transformado an uno de los 
principalas problemas da los 
pafses latinoamerlcanos. Este 
trabajo presenta en forma 
accesible elementos para 
comprendar las rafces dei 
problema, sus lmpllcancias 
económicas y pollticas, las 
prlncipalas propuestas for
muladas (Baker, Bradley, ca
pitallzación de la deuda), asf 
como la vlslón de los 
trabajadores. 

tercer mundo 
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Los grupos oprimidos 

tercer mundo me ha sor
prendido: en sus 64 p4gfnas 
ha sabido condensar el modo 
de vida y el sentir de nuestros 
pueblos, con artlcvlos de gran 
calklad y con kJtograffas (aun
que escasa.s) muy blen logr&
das. Considero de suma im
portancla que publiquen a~ 
ailos sobre los grupos oprimi
dos o margfnales (mujeres, 
enfermos mentales,, lesbianas, 
homoseXtJales,, prostitutas, 1;. 
siados), a nivel labora4 social 

Mujeres dei T en:er Mundo 

e fncfuslve polltico. Estimo que 
ai igual que nuestro Tercer 
Mundo, ellos sufren terribles 
vejaclones que los deben afli
gfr y martirizar. 

Mariela Guemt0 Marrn 
La Candelaria, Caracas 
V enezuela. 

Fuente (anica 

Soy lector y suscriptor de 
esta excelente revista. Los 
quiero felicítar poque se trata 
de una fuente casi t1nlca de 
int,rmaciones serias para co
nocer la problemdtica de 
nuestro castigado T err:er 
Mundo. 

Antonio Torossian 
Montevideo - Uruguay 

Movimiento sindical: 
m'5 informaci6n 

Ouis/e,a hacerles ,,ega, 
mis felcilacion6s por los her
mosos reportsJes que publf
can, que no s61o flenen valor 
histdrico sino que nos penrrt,,n 
aoceder a {rlormaciones que 
ãffcilmente se encuentran en 
otras publcaciones. 

Por eso mismo quis/era 
enoontar en los proxjmos ntJ. 
meros de terce, mundo un 
fnbrme detallado sobre lo5 
mollimienfos sfndicales en los 
pal.es dei Terce, Mundo y 
fambl"1 sobre nues;os pro
pios mavfmlMbs sindcat y 
esluc1:ant1l 

Ana Marra Kara 
Jos6frelre 
R ibel rio Preto 
Slo Paulo 
Brasil 

rimor Este, olvidado 

Oufslera sugerirles que 
wanlo antes le dedlquen un 
artfculo a la sRuaci6n actval en 
la anl gua colonla portuguesa 
de nrno, Este. Hace ya f'fV

chos nômeros que no veo en 
tm'cer mundo nada ai res
pedo y plenso que la sltuaclón 
con6nc1a mereciendo espaclo y 
amffisls. Fue a partir de los re
portajes que ustedes publlca
ron en el pasado que perso
nalrnente pasd a fnteresarme 
en la cuesti6n de Timor Este y 
en la lucha dei FRETILIN ( el 
Frente de Liberaclón de la ista 
de Timor), por recuperar la li· 
bertad de su pafs, subyugado 
por los lndonesios. 

Llegud Inclusive a publicar 
un articulo en el Correio Bra
i iliense que se publica en 
esta capita, tomando como 
fuente de mls lnformaciones la 
revfsta y la Gufa dei Tercer 
Mundo. Y quiero comentarles 
algo: oon gran sorpresa fel en 
e/ Almanaque Abril 1988 que 
ese peque/lo pais habfa sido 

an~sdo por 81 gobiemo fndo
nes.b, ilegalmenlB, es daro. 
Ouls!ers que me brinden ma
J,"()ms detalles ai respecto. Por 
olla patte me alarma Is falta de 
lmerds dei goblemo brasllello 
en la cuestidn de Timor Este, a 
pesar de que si oomlenm ha· 
bla mostrado una apertura ha
cla ef problema. 

J osá Salvador A. Neto 
Brasília, D.F. - Brasil 

Universo tribal 

Hubo una era en que 81 
Hombre respetaba a la Natu
rafeza, amaba a sus seme
jantes, vMa en un "Universo 
tribar. a Hombre "aedó", se 
sobrepuso a los desaffos que 
la Naturaleza te lmponfa, y 
oomenz6 a evofucionar. Se 
voM6 ego<;Mtrico y ego(sta. 
Donde habfa lfbertad iny,vso 
la esclsvitvd. Donde habfa pt>
reza. la castro. Hizo nacer odio 
donde antes habfa amor, con
dujo a la guerra a pueblos que 
vMan en paz. Y con ellas, v,.. 
nieron las injusticJas, e/ ha~ 
bre. 

Ese Hombre pende sobre 
nuestras cabezas: reprime a 
los pueblos que /uchan para 
llaZar su propio destino, lortu
ra, mata cuando lo cree nece
sario, glorifica ta violencia, 
desprecia ai hombr.e. 

EstA en un pedestal, mo
vlendo solo un dedo, para do
minar el Universo. Y /lama ai 
pueblo de masa, para ver si lo 
puede moldar. Pero hay una 
Alerza superior, que despierta, 
que abr.e los corazones, es la 
esperanza que surje en el ho
rizonte y se /fama Libertad. 

Soy profesora de danza e 
hlce esta pequelfa prosa para 
ser lefa antes de que mls 
alumnos entrasen en escena. 
oon mdsíca de Plnk Floyd. 
Ahora se tas dedico a ustedes, 
ai equipo de ten:er ,rondo, 

una revista que documenla los 
hechos reales y ... nos alerta. 
Cuenten oonmigo. De verdad. 

Shella de Ollvera 
Bezemi 
Reatengo 
Rio de Janeiro 
Brasil 

EI recuerdo dei Ché 

EI ideal dei Che 

Deseo fellcítarfos por el 
nt1mero dedicado ai "Che" 
Guevara, donde se expresa 
todo el Ideal de su pensa
mlenló. Esta carta es para soll
cltarles que ana/lcen en un ª"' 
lfculo la gestlón gubemamen
lal dei Partido Colorado, en la 
cual muchas de las promesas 
efectorates quedaron oMda
das. 

C6sarPemas 
Maldonado, Uruguay 

--1 



Esperanza en el futuro 

Ecuador va a cambiar 

Aflora que el pueblo 
ecvat>riano ha reacdonado 
ante los atros de desgoblemo 
de Ledn Febres Cordero y Is 
dio la vfctorla a un //der que 
cventa con un gran atTaigo en 
e/ pueblo, tercer mundo te~ 
drfa que hacer un amplio re
porlaje sobre nueslro pars, que 
ha estado un poco olvidado en 
sus pAgfnas. 

Las expecta.tivas que se 
abren ante si cambio de go
blemo son enormes y posi
blemente no todas sean cum
plldas por Borja, porque est.f 
heredando un pafs cuya eco
nomia estlJ destruída por alfos 
de apllcacidn de un programa 
que lba conlra la mares. Pero 
despu~ de instalada la lz• 
quierda Democn1tfca en si go
blemo ai menos una cosa va a 
ser blen diferente: ya no lede
rornos la espalda ai reslo de 
Am4rlca Latina. Vamos a vol
ver a Integrar e/ grupo de pai
ses preocupados en buscar 
altematlvas a la crlsls que no 
nos lmp/iquen la renuncia a la 
soberanfa nacfonaL 

Marra dei Cannen Viera 
Quito- Ecuador 

Prohibido "dar marcha 
atrás" 

Ustedes son, con su lfnea 
editorial lndependiente y pro
greslsta, un portavoz de las 
concienclas oprimidas de este 
planeta. Por eso, les prohfbo 
dar man::ha alrAs en esta bel/a 
lucha por una sociedad mAs 
justa. 

Y de paso, un pedido: artl
cu/os sobre la preservacidn de 
tos parques naclonales afrlce
nos, una retospecfva histórica 
sobre las guerras de Vletnam y 
de Angola, y una sugerencia: 
1,por qu4 no lncluyen en cada 
oomero de la revista afgt1n 
material sobre las personas 
que se destacan actualmente 
en la defensa de los pueblos 
subyugados? 

Ricardo Teixeira 
Barbosa 
Porto Alegre- RS 
Brasil 

EI pueblo hermano de 
Ni4'.aragua 

Los 11/limos aoontecimlen
/os en Centroarn4rica me moti
van y me obligan a expresar mi 
repudío, oomo urvguayo y lati
noamerlcano, ai ataque q:ie 

Solldarldad con Nlcaragua 

sufren N/caragua y PanamA. 
Estuve en la Patrfa de RuMn 
Darfo y oonvivf contos hijos de 
Sandino y las Brigadas de ln
temacionalistas (yo pal1fci~ 
en la 2' Brigada "José Artigas" 
en la cosecha de caf4 1987} y 
eso me hace asurrir mAs pro
fundamente el compromiso, la 
solldaridad y la denuncia. 

Es necesarfo que Incenti
vemos la solldarfdad oon si 
pueblo hermano de Nicatagua 
que oon su esfuerzo, tenaci
dad y heroismo va oonstruye~ 
do una sociedad democrl.tica. 

Y lambiln se necesita la 
solldaridad oon el pueblo her
mano de PanamA, que lucha 
por recuperar la soberanfa so
bre el CanaL Tenemos que 
denunciar el atrope/lo, la agre
sión y la prepotencia de Esta
dos Unidos, que desconoce la 
soberanfa y la autodetennina
ción de los puebtos. 

EslBfros alertas h&nte a 
una eventual lntervención -o
ta mAs- en nuesf1a Patrfa 
Grande. Oue no vuelva a su
CIXJer to de Granada o Las 
MaMnas. 

Gulllenno Font 
Cooperativa de 
Viviendas~esa 1'" 
Montevideo - Un,guay 

CARTAS 

La Causa Palestina 

Es muy bueno saber que 
existen personas conscientes 
de lo que est.1 ocumendo ao
tualmente en el mundo y, en 
especia~ de lo que ocu,re en 
Palestina. Ustedes, oomo edi
t,res, est.1n oontibuyendo 
enormemente con ta causa de 
la verdad en un momento en 
que los medios de oomunica
dón oon mayor poder de í~ 
nuencla tergiversan los hechos 
y diffcultan la b,Jsqueda de 
soluciones. 

EI articulo que publlcaron 
sobre la situa<ión en los cam
pos de refugiados palestinos 
que se /lama ·Reporta/e en 
una zona prohibida• (Ver ter• 
cer mundo n'l 106) nos mostro 
una realldad que, aunque ya 
oonoclamos, nos cuesla e~ 
tender. Las aldeas palestinas 
son verriaderos campos de 
ooncentra<ión. Pareciera que 
olvidando las persecuciones 
que sufrleron los judfos du
rante e/ nazismo, ,srael repite 
si genocidio con los palesti
nos. 

Ouisiera ademAs sugeri,.. 
les que publlquen un artkuto 
en ocasi6n dei aniversario de 
los 40 atros de la ocupacldn ,~ 
raelf a Palestina y el oontraste 
entre el sentlmiento de opre
sldn que vive su pueblo oon 
los festejos dei Estado de ls
raeL 

Por 11/timo qulero trasmitl,.. 
leslas~llclraclonesde/aAso
ciacidn Cultural Palestina Sa
nat1d, de Santa Marfa en Rfo 
Grande do Sul por el tra/Jejo 
profeslonal que desarronan. 

Sarnira MuataM 
Santa Marfa - RS 
BraslL 



INTERCAMBIO 

Esta secci6n fue Cfeade para que los 
lectores de tercer n..indo que deseen 
intercambiar correspondencia, postales, 
discos, sellos, etc, con otros de las di
versas regiones a les que !legamos a 
través de nuestras adiciones en tres 
idiomas puedan conocerse mutuamente. 

Basta escribir a nuestra sede en Rfo 
de Janeiro y solicitar a los responsables 
de la secc16n lntercambio que lncluyan 
en la misma su nombre y diracci6n. 

• Shet1a de Ofivera Bezerra 
Rua César n!! 2n 
Realengo - Rio de Janeiro 
CEP 21750 Brasil 
• Antonio Torosslan 
Casilla de correos 1357 
Correo Central Montevideo 
Uruguay 
• Femando Vidal 
Casilla de correos 1391 
Correo Central, Montevideo 
Uruguay 
• Luciana Filomena Rodrigues da Costa 
Bairro Maculusso 
Praceta Farinha Leitão N!! 10 R/CH 
Luanda, Angola 
• Ana Mana Kara~ Freire 
Rua João Manoel de Andrade 171 
Bairro José Sampaio 
Ribeirão Preto, São Paulo 
CEP 14.100- Braslt 
• Ricardo Teixeira Barbosa 
Fernandes Vieira, 155/ 202 
Bom Fim, Porto Alegre 
CEP 90210 - Brasil 
• TAeito F(ereira Santos 
Caixa Postal 1823 
Porto Vemo, Roraima 
CEP 78900 - Brasil 
• Mariefa Gue"ero Marfn 
Av. San Felipe a Rios 
Resid. "Dannit" Piso 3 apto. 31 
La Candelaria - Caracas 
Venezuela 
• José Salvador R. de A. Neto 
S.H.C.E. 1505 Bloco H apto. 104 
Brasilia, D.F. 
CEP 70.650- Brasil 
• Joel Mar1ins de Souza 
S.H.I.N. QL 06 Conjunto 7 casa 17 
lago Norte, Brasilia, D.F. 
CEP 71,500 - Brasil 
• Erry Allton Silva Fe"eira 

Caixa postal 1331 
CEP 86. 100 londrina 
Paraná - Brasll 
• E~ Vargas Garria 
Universidade de Brasma 
S.O.N. 215 Bloco H apto. 406 
Brasilia, D. F. 
CEP 70.874- Brasil 
• Raimundo Nonato Uma 
Orient. Av. Solimões, 1430 
CEP 69075 Manaus 
Amazonas - Brasil 
• José Paulo Lima 
Caixa Postal 419 
CEP 74.000 Goiânia 
Goias - Brasil 
• Eduardo Karol 
Rua Dr. Luís Palmier, 344 bl. 5 / 204 
Barreto, Niterói 
CEP 24110 Rio de Janeiro 
Brasll 
• Domingos Sebasfii1o (Mlnguinho) 
Cx. Postal 2036 
Luanda - Angola 
•JooodeDeus 
Cx.Postal 218 
Sumbe - Angola 
• Joana Matav17ha (Mara) 
Epuec 42 - Agostinho Neto 
lsla de la Juventud - Cuba 
• Matias Augusto A tt,nio Lourenço 
Cx. Postal 1558- CI Mena Dinlz 
Benguela - Angola 
• Eduaroo Joaquim 
Cx. Postal 1707- Bairro da Fronteira 
Benguela - Angola 
• PauloMuay(Paullnho) 
Cx. Postal 3843 
Luanda - Angola 
• José Celso Manuel 
Cx. Postal 580 
Benguela - Angola 
• Luis FiDpe José Jaime 
Ale Leonardo Manuel Sequfn 
Cx. Postal 1908 
Benguela - Angola 
• Joaquim Helen/o A. Gomes 
Cx. Postal 2091 
Fortaleza - CE 
• Em/1/o.Jooo Franco 
Ale de Joana António Garcia 
Cx. Postal 1400- Correios - D.N.R.H. 
Luanda - Angola 
• Paulo Raimundo 
Rua comte Cassambe 15 
Cx. Postal 266 
Benguela - Angola 
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Vacío de poder 
EI avance de la uttraderecha, la 

divlslón en el partido de 
goblemo y el Impasse mlfftar en 

relación a la guemlla, debílltan 
ai presidente Napoleón Duarte 

Mariana HemMdez 

Los tres partidos 
pollticos que po
seen representa
ción en la Asam
blea Legislativa 
de EI Salvador se 
comprometieron 
en la reunión 
celebracia el pa
sado 17 de mayo 
con el presidente 
José Napoleón 
Duarte, a anali

zar la propuesta de diálogo efec
tuada una semana antes por el 
Frente Farabundo Martt para la Li
beración Nacional (FMU, :. 

La Democracia Cristiana (DC), 
que está en el gobierno, el Partido 
de Conciliación Nacional (PCN), de 
orientación conservadora, y la 
Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena), de ultraderecha, que ganó 
las elecciones legislativas de marzo 
pasado, decidieron estudiar "a fon
do" la iniciativa de la guerrilla, que 
propone el reinicio dei diálogo con 
el resto de las fuerzas políticas y 
con el gobierno, con la mediación 
de la lglesia Católica. 

Si efectivamente la reunión con 
las fuerzas rebeldes ocurriese, serta 
la quinta vez que dialogan el Ejecu
tivo salvadorei'io y el FMLN, desde 
el 15 octubre de 1984, cuando por 
primera vez el presidente Duarte 
y la dirección guerrillera se encon-

12 - tercer mundo 

-Ouarte 1poya la paz"', - 1poyado en las armas 

traron en la ciudad salvadorena de 
La Palma. La última reunión, pro
yectada para fines de 1987 en Méxi
co, no se llegó a realizar, debido ai 
asesinato, pocos dias antes de la fe
cha estipulada, de Herbert Anaya, 
presidente de la Comisión de Dere
chos Humanos de EI Salvador (C
DHES), una organización no guber
namental. A pesar de los sucesivos 
encuentros, la guerra civil salvado
reria ya llegó a su octavo afio y ha 
cobrado más de 60 mil víctimas. 

En su propuesta de reinicio dei 
diálogo, el FMLN y su aliado políti
co el Frente Democrático Revolu
cionario, FOR, sugieren la reactiva-

ción de las dos comisiones acorda
das en la teroera ronda de conver
saciones celebradas el 5 y 6 de oc
tubre de 1987. Esas comisiones te
nían por tema de trabajo el "cese 
dei fuego" '1 el análisis de " las pro
puestas de Esquípulas li", cuya 
esencia es la búsqueda de la reoon
ciliación nacional. EI FMLN entien
de que es necesario encontrar "una 
solución polftica" ai conflicto salva
doreno y que en la discusión de las 
posibles salidas deben participar 
"todos los sectores nacionales". 

La propuesta coincide con el in
cremento de las acciones de guerra 
de ambos lados, mientras el go-
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bierno de José Napoleón Duarte se 
enfrenta a la creciente fuerza de la 
ultraderecha. 

,Diez afios más de guerra? 

Un estudio realizado por cuatro 
oficiales norteamericanos y publi
cado en Estados Unidos por el dia
rio "Christian Science Monitor", in
dica que la guerra en EI Salvador 
está estancada ante "la incapaciq,ad 
de las fuerzas armadas de encontrar 
una fórmula persuasiva para ga
narla". Según el estudio, la guerra 
podrla continuar diez anos más sin 
que ninguno de los dos bandos 
tenga posibilidades reales de 
triunfo. EI documor.to disc.1 epa dc1 
las evaluaciones realizadas por el 
Pentágono y la Casa Bianca, que 
hasta este alio han logrado que el 
Congreso norteamericano apruebe 
do!, millones y medio de dólares 
diarios para EI Salvador -de los 
cuales un 70% se destina a opera
ciones militares- alegando que el 
gobierno demócrata cristiano, bien 
pertrechado, podrá ganar la guerra. 
La administración norteamericana 
mantiene por lo menos 50 asesores 
que trabajan directamente con las 
fuerzas armadas salvadorelias. Pero 
los oficiales estadounidenses que 
redactaron el documento afirman 
que "ellos no han sabido llegar a las 
ralces dei conflicto y a las causas 
que explican la fuerza de la insur
gencia: las precarias condiciones 
soei ales y políticas". 

EI artículo afirma que los milita
res salvadorelios consiguíeron lle
var ai FMLI\ a la dc,fensiva, entre 
1984 y 1985. Ahora, sin embargo, 
varios estudiosos dei proceso coin
ciden en que hubo una inversión 
dei cuadro. EI vicerector de la Uni
versidad Católica, el jesuíta Martin 
Baro, cree que el FMlN escogió 
este momento para presentar su 
propuesta de reiniciar el diálogo 
porque se encuentra "fuerte y con 
perspectivas favor ables". 

En los medios políticos salva
dorerios se estima que la nueva es
trategia militar de la guerrilla, de 
realizar acciones rápidas, precisas, 
con ínfraestructura pequena y en 
grupos reducidos, le ha permitido 
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Los Ir deres de la AR EN A celebran la 
victoria mientras el pueblo, escêptico, 
quema la propaganda electoral 

crecer y eliminar las bajas que le 
causaba la guerra aérea que utiliza 
el gobierno para combatirla. "Ac
tualmente el FMlN actúa en 14 de
partamentos y no en los ocho en 
que estaba presente cuando co
menzó el conflicto, además de tener 
comandos urbanos en la capital con 
capacidad de golpear", reconoció el 
vicerector Baro. 

Por su parte, el ejército salva
doreiio que tenla 15 mil hombres 
cuando la guerra comenzó, ya ha 
llegado a los 60 mil efectivos, sin 
haber podido derrotar a los insur
gentes. 

EI dirigente dei Frente Democrá
tico Revolucionario, Jorge Villa
corta, describió la situación militar 
actual como "un equilíbrio dinâmi
co" entre el FMlN y el ejército y 
aclaró que no fue exclusivamente el 
factor militar el que llevó a la gue-

rrilla a intentar el reinicio dei diálo
go con el gobierno, sino también la 
coyuntura política. "EI triunfo de la 
ARENA en las elecciones legislati
vas abrió un espacio para hacer la 
propuesta -seiialó- pues puso en 
evidencia la crisis dei modelo con
trainsurgente." Villacorta estima 
que esa crisis provocó la delicada 
situación institucional que vive el 
país, con la división dei Parlamento 
y la escisión profunda que se pro
dujo en la Democracia Cristiana. 

Dos Parlamentos disputan 
legitimidad 

la división en el Poder legislati
vo se arrastra desde las últimas 
elecciones, cuando la Democracia 
Cristiana sólo logró elegir 23 dipu
tados, el Partido de Conciliación 
Nacional 7 y la Arena (cuyo máximo 
dirigente es el mayor Roberto DÁu
buisson, acusado por los grupos de 
defensa de los derechos humanos 
de ser uno de los principales res
ponsables por los escuadrones de la 
muerte salvadoreiios) obtuvo una 
inesperada mayorfa de 30 repre
sentantes. la Arena no aceptó el re
sultado, pleiteando ante el Consejo 
Central de Elecciones (CCE) un re
curso de nulidad de los comícios en 
el departarr.ento de la Unión, don
de disputaba con la DC su legisla
dor número 31. Ese diputado no 
serra para la ultraderecha simple
mente "uno más", sino que le per
rr,itirfa obtener la mcyorfa simple 
de votos, necesaria para controlar 
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totalmente la asamblea legislativa1• 

Pero el fallo dei Consejo fue ne
gativo y se produjo un impasse po
lítico. La Arena, por un lado, y la 
Democracia Cristiana, por otro, es
oogieron entre sus seguidores a los 
presidentes y secretarios dei Con
greso, creando una dui:licidt1d de 
poder en el seno dei Parlamento. 
Esta crisis enfrentó, también, a la 
Corte Suprema de Justicia y ai 
Consejo Central de Elecciones, ór
gano~ dei fatado que se disputan el 
poder de resolución en asuntos de 
mataria electoral. 

Pero la Arena resolvió el dife
rendo de una forma bien práctica: 
presionó (hay quien diga "com
pró") a un legislador dei Partido de 
Ccnciliación Nacional, Nestor Pala
cios, hasta que logró el 19 de mayo 
pasado su adhesión a la Arena. Pú
blicamente se anunció que "a cam
bio de su gesto el diputado fue in
cluido en el Directorio dei Parla
mento" por haber contrubuido 
"con su actitud valiente a sacar ai 
país dei impasse". 

Pese a la existencia de dos orga
nismos legislativos paralelos, la 
Arena puede así legislar sin contra
tiempos porque "su" Legislativo 
tiene 31 de las 6C bancas tota
les dei Congreso. 

También la DC se divide 

En esta coyuntura tan compleja 
el presidente José Napoleón Duarte 
inicia su último ano de gobierno 
(los comidos están previstos para 
mayo de 1989) y necesitarra más 
que nunca dei respaldo unânime de 

su partido. Como es lógico, Duarte 
aspira a presentar ai final de su 
gestión algún triunfo político que 
facilite la victoria electoral de la 
Democracia Cristiana. 

Una negociación victoriosa con 
la guerrilla, que abra paso a la re
conciliación nacional después de 
tantos anos de guerra podría ser la 
clave para enfrentar el avance de la 
ultraderecha. En su campana elec
toral Duarte se habla comprometi
do a acabar con la guerra civil a tra
vés de una combinación de dos 
factores: reformas socioeconómicas 
profundas \' acción militar decidida. 
E n \ erdad, los enfrentamientos no 
sólo no han terminado sino que la 
guerra se ha extendido a práctica
mente todo el pais. Pero hay un 
elemento que no constaba en los 
planes de Duarte y puede llegar a 
ser más devastador para su futuro 
político que los operativos militares 
dei Fl\1LN o la re-tórica ácida de 
D' t ,ubui~on: la escis'ón que se 
produjo en e' seno do la De.m . era
eia Cristiana. 

EI 14 de mayo se realizaron en 
San Salvador dos convenciones 
paralelas de la DC que sellaron, en 
la práctica, la división dei partido. 
En una de ellas fue destituido de la 
secretaria general, cargo que ejercía 
hasta ese momento, el vicepresi
dente <!e la Pr,púbHca, Rodolfo Cas
tillo Claramount. Como nuevo llder 
dei partido, la Convención (que 
apoya la candidatura presidencial 
dei ex ministro de lnformación, 
Adolfo Rey Prendes) proclamó a 
Guillermo Guevara Lacayo, ex pre
sidente de la Asamblea Legislativa. 

Racionamiento de energía 
O Ertre los golpes m&s redentes ~~I FMU\ ~stá el ~taque reelizad~ " 

rrcdiadof de mayc a la ropresa 5 de nov,embre , una de las i:nn
pales dei país, que provocó un déficit de 50% en el abastecimiento de 
energia eléctrica en todo el territorio salvadoreõo. 

La guerrilla habfa anunciado que incrementaria sus acciones de sabo
taje a la infraestructura económica tras el triunfo de la ARENA, en marzo. 
En abril, un operativo realizado en San Salvador ya había provocado u_n 
déficit de 40% en el suministro energético. Las autoridades de la Com1-
sión Ejecutiva Hidroelétrica dei rio Lempa (CEL) incrementaron en una 
hora los cortes en el servicio, que se venlan aplicando durante dos horas 
diarias en el sector industrial y tres en las casas particulares. 
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La otra Convención, que sesionó en 
111s dei:undencias dei Ministerio dei 
Interior y fue convocada por cinco 
de los diez miembros dei comité 
político de la DC, solicitó el retiro de 
la candidatura presidencial de Rey 
Prendes y proclamó como candi
dato ai ex canciller Fidel Chávez 
Mena. (Rey Prendes habla sido lan
zado como candidato en el Congre
so efectuado el 29 de abril, ai que 
no concurrieron los partidarios de 
Chávez Mena.) Chávez y Rey hicie
ron caso omiso de la exhortaclón de 
Duarte para que retiraran ambas 
candidaturas y apoyaran ai empre
sario .L\braharv Rodriguez, que po
drla c,btene r el aval de todo el par.: 
tido. 

Un narríido urgente 

La crisis en la Democracia Cris
tiana se desencadenó a partir de los 
comidos legislativos, cuando una 
sucesión de denuncias de corrup
ción y fraude involucraron a varios 
dirigentes dei partido. Las primaras 
denuncias fueron publicadas en el 
diario norteamericano The New 
York Times y comprometfan a Luls 
Mejla Miranda, uno de los princi
pales candidatos democristianos, en 
casos de corrupción. Según el pe
riódico, Miranda serra responsable 
por el desvío de fondos destinados 
a los refugiados de la guerra civil, 
cuando era presidente de la Comi
sión Nacional de Restauración de 
Areas (CONARA). También estada 
involucrado en la malversación de 
dos millones de dólares, el hijo dei 
presidente, Alejandro Duarte. 

Tanto Mejía Miranda como 
Duarte desmintieron las acus-acio
nes, pero la ultraderecha aprovechó 
muy bien el episodio para capitali
zar a su favor la insatisfacción po
pular con la administración demo
cristiana. EI vicepresidente Castillo 
Claramount habfa intentado justifi
car, en aquella oportunidad, los 

1 Solo un 65% de loe wtan1ea lnterltoa en el reg.., 
tro elec10ral c:oncttrrl6 a las umas el 20 de marzo. 
La Unl6n Nacional de TrabaJadores Satvadorelloa 
(UNTS}. de oposlcl6n, asegura que sogOn aus e~ 
cuoslas, de cada 100 salvedorellot 89 N1Chazaron 
el ptc>c:eso elec10ral y de loe 31 que wtaron, 15 lo 
hleleron por el ARENA, 11 por la OC, 3 por el PCN 
y 2 por otroe partidos que no obluvleron represen
tacl6n en oi Parlamento. 

.... 
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eventuales "desvios de conducta" 
de alguncs de sus correligiorarios, 
alegando que "la corrupción es un 
mal cultural, que no es patrimonio 
de EI Salvador, ni de este gobier
r,o". Sin E,mbargc recor.oció que 
"d<~b€ ser cc,mbatida con seriedad". 

Cuando se produjo la escisión de 
la DC, que también en parte se ha
bla gestado por las denuncias de 
corrupción, además de divergencias 
tácticas en relación a la orientación 
dei gobierno, una vez más el vice
presidente tuvo que pronunciarse. 
"EI caudillismo de ciertos políticos y 
las pugnas por el poder poner. en 
peligro el sistema democrático", 
alert6. Sus palabras coincidieron 
con norrero~.c;s rumores de golpe 
de estado que circularon en el pais 
y también, con un frustrado intento 
golpista en la vecina Guatemala. 

Por su parte, el FMLN a través 
de la corrandante Ana Guadalupe 
Martinez advirtió a los medias poll
ticos que sólo acep1ará el diáloço 
"si se conterq,lan las aspiraciones 
de todos los sectores dei pais". En 
cambio, si Duarte "busca unirse a 
los demás partidos únicamente 
para fortalecEr la opción militar, se 
producirán enfrentamientos más 
graves y más fuertes", afirmó la di
rigente guerrillera. 

En los tensos dias que vive EI 
Salvador, nadie arriesga ur:ti opi 
nión sobre el posible desenlace de 
la crisis institucional y polltica y dei 
impasse militar. En media de tanta 
incertidumbre y dei vaclo de poder 
que; por morr entos se siente, sólo 
hay una cosa clara: la represión -o
ficial y paramilitar- continúa. Diver
sos organismos denunciaron que 
desde las elecciones d€· marzo han 
aumentado las violaciones a los 
derechos humanos y la CDHES in
dícó que 508 personas han muerto 
asesinadas durante el primer tri
mestre de 1988, 273 resultaron he
ridas, 28 desaparecidas y más de 50 
fueron secuestradas. 

En las próximas semanês puede 
quedar un poco más claro el pano
rama, que incidirá directarr :nte en 
los resultados de la negociación 
entre el gobierno y la guerrilla y en 
las perspectivas electorales para 
1989. • 
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Guillermo Ungo: 

'' 
, 

EI agua esta llena 
de tiburones '' 

Guilermo Ungo :"constniirlas condiciones para establecerla democracia rear 

AfcoGamtoa 

E 
n el mes de marzo un grupo 
de destacados dirigentes de 
la oposición salvadorena 

que vive en el exilio decidi6 regre
sar ai pais, imponiendc un hecho 
consumado ai gobierno. La idea se 
originó en la decisión de ocupar un 
espacio político que se estima 
abierto a las propuestas dei Frente 
Derr.ocrático Revolucionario (FDR), 
un movimiento que agrupa los par
tidos a los cuales todos ellos perte
necen, y que está aliado ai Frente 
Farabundo Martl para la Liberación 
Nacional (FWLN), dei cual es consi
derado su "brazo político legal". 

El grupo estaba encabezado por 
Guillermo Ungo, presidente dei 
FDR, exiliado desde comienzos de 
la década dei ochenta, cuando tuvo 
que abandonar su pais después de 
haber integrado la Junta clvico-mi-

litar que tomó el poder en octubre 
de 1979. Cuando los civiles de 
aquella Junta -casi todos de orien
tación socialdemócrata- constata
ron que el amplio programa de re
formas anunciado no se podrla 
CLimplir porque se carecia de poder 
par a imi;lantarlo, presentaron su 
renuncia siendo sustituidos por re
presentantes dei sector más con
servador de la Democracia Cristia
na, liderados por José Napoleón 
Cvarte. 

Con Ungo viajaron a EI Salvador 
otros miembros de su partido, el 
Movimiento Nacional Revoluciona
rio (MNR), entre ellos Héctor Oque
lí, secretario general de esa agrupa
ción y responsable de las relaciones 
internacionales, y el ingeniero Hugo 
Navarrete, que integra la dirección. 
Dos dias antes habla ingresado ai 
pais Rubén Zamora, secretario ge
neral dei Movimiento Popular So
cial-Cristiano (MPSC), partido que 
tarrbién integra el Frente Demo
crático Revolucionario (FDR). 
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MATERIA DE TAPA 

E n entrevista exclusiva a tercer 
mundo, Guillermo Ungo evaluó la 
experiencia dei retorno -lamenta
biemente no definitivo aún, ya que 
la visita du ró seis dfas- a su Patria. 

- "A pesar de que las condicio
nes en EI Salvador son diftciles -se 
vive un proceso claramente anti
de,mocrático- lo cierto es que se 
están abriendo nuevos y mayores 
espacios políticos que aspiramos a 
utilizar. Salvando las diferencias, el 
carácter represivo dei gobierno de 
Duarte puede autorizar a trazar un 
paralelo con lo que sucede en Chile. 
También en EI Salvador fueron la 
lucha ~el pue.blo y la debilidad dei 
régirr.€'11 'as quC'! abrieron espacio~ a 
los movimien·os políticos y a las 
o:-ganizaciones sociales. Poc:rían,os 
decir que hav espacio para nêdar 
êlmque el agua está llena de 
t burorf:s", afirma el c:irigante sal
Véido~erio. 

Un trato ambivalente 

Sobre la actitud oficial durante 
su permanencia en el pafs, Ungo 
comenta: "EI gobierno asurnió un 
discurso político negativo y grose
ro, aunque tuvo que tolerar nuestra 
presencia." los dirigentes dei FOR 
viajaron acompariados per figuras 
representativas de la Internacional 
Socialista, parlamentarios europeos 
y latino. mericanos, asistentes de 
congresistas de los Estados Unidos 
y dirigente sociales y religiosos de 
ese país. "Eso nos dio una cierta 
protección política, ya que el casto 
de cualquier acción represiva para 
el gobierno y la ultraderecha serfa 
excesivamente alto. Pero Duarte se 
encargó de hacer difícil nuestra es
tadía. Quisa impc nernos condicio
nes que significaban una rendición 
política de nuestra parte. No sólo 
queria que rompiéramos nuestra 
alianza con el FMlN sino también 
hacernos responsables de cualquier 
acción militar que éste nevara ade
lante." 

"lntentó asimismo forzarnos a 
aceptar la amnistfa, cuando e-n ver
dad el gobierno no nos ha procesa
do jamás. La amnistía es para los 
alzados en arm&s; todos noso-
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tros pertenecemos a partidos políti
cos legares. Esa ambivalencia se 
aplica en el trato con nosotros: 
mientras públicamente Duarte nos 
califica de terroristes o subversivos, 
nos llama a participar dei proceso 
político." 

Ungo critica, también, el uso que 
el gobierno salvadoreno intentar 
hacer de los tratados de EsqL1ipulas 
li. los acuerdos tratan cl€1 privilegiar 
a los partidos políticos de oposi
ción, p.ara garantizar el pluralismo, 
pero "Duarte intentó servirse de 
ellos para tratar de obtener nuestra 
rendición política." 

Ungo coenta que "en el colmo 
de la irresponsabilidad, Duarte llegó 
a decir -días antes de nuestro 

Ruben Zarrora tambl6n 1egres6 

viaje- que estaba 'muy preocupado 
por nuestra seguridad' porque po
dríamos ser asesinados por el pro
pio FMlN; asf nos transformaba en 
un blanco perfecto i:ara los escua
drones de la muerte. Era una forma 
de presionarnos para que no regre
sáramos." 

EI presidente dei FOR garante 
que en esos seis dfas "apreciamos 
muchas cosas: el país vive en un 
clima de terror. EI Salvador es hoy 
una falsa demccracia; el sistema 
está orientado por la doctrina de la 
contrainsurgencia, donde el enemi
go es interno y está representado 
por las organizaciones populares. 
Sólc 1a derecha tiene todas las ga
rantfas." 

Ungo, sin embargo, no salió de
cepcionado. "En rr.edio de la re-

ElSALVADOR 

presión, el pueblo está ganando la 
calle. Hay movilización política y 
popular por las relvindicaciones bá
sicas de subsistencia en que está 
emperiadc el movimiento sindicCtl." 

Un acuerdo en busca de la paz 

Preguntado sobre cual es el apo
yo a las propuestas dei FOR, Ungo 
responde: "Recibimos numerosas 
expresiones de apoyo. Por ejemplo, 
la Unión Nacional de Trabajadores 
Salvadorenos (UNTS) organizó una 
manifestación para darnos la bien
venida. Estuvimos en la Universi
dad Nacional y en la Universidad 
Católica, donde fuimos recibidos 
por anfiteatros llenos, con mucha 
simpatfa y con mucha militancia." 

tY la evaluación de esos días? 
"Fue una visita intensa y logramos 
ganar una mayor presencia en el 
proceso gradual de reinserción en 
la vida polltica dei país. Aunque, 
naturalmente, se corren riesgos." 

EI Movimiento Nacional Revolu
cionario, explica el dirigente "tiene 
una actividad reconocida, con 20 
anos de existencia legal, pero su 
ectuación estaba congelada por la 
legislación dei régimen. Ahora ya 
complimos con los requisitos de la 
nueva ley en cuanto a reactualizar 
nuestro funcionamiento. Fuimos 
autorizados por el Consejo Electo
ral, donde hay representantes de la 
derecha y de la DC." 

Durante la estadia de los diri
gentes dei FOR en EI Salvador fue 
fundada la Convergencia Democrá
tica, definida por Ungo como "un 
entendimiento en el que confluyen 
el Movimiento Popular Social Cris
tiano (MPSC) y el MNR; ambos 
miembros dei FOR y el Partido So
cial Demócrata, una agrupación po
lítico nuevv, que ganó in~cripción 
legal hace un ano, ef PSD. H:::mos 
ampliado esos entendimier.tos 
para trabajar sobre objetivos co
munes, partiendo de la base de que 
hay que ponerle fin a la guerra. 
Para ello hay que propiciar un am
plio consenso nacional por medio 
de una solución política negociada; 
construir condiciones para estable
cer una democracia real, que no 
existe en EI Salvador". • 



(arriba) Famma,- ecorrpaflan entl.-ro 
cfe un lnctoa,mentado. (denict-a) Un 

trabtJador •compra• su entrada en 
Califomla de un traficante de emplaos 

L a ley Simpson-Rodino, 
despué~ de ser aprobada 
por el Congreso de Estados 

Unidos, fue finalmente promulgada 
por el presider.te Reagan el 6 êe 
noviHmbre de 1986. Sin embargo, 
los dos puntos fundamentales de la 
norma que regula la entretia de tra
bajadores migrantes en Estados 
Unidos -la amnistfa a los trabaja
cores indocumcntadc!. y las san
ciones a los empresarios que con 
tratan obreros ilegalmente- no en
traron en viGor hasta el 5 de mayo 
de 1987 la primera disposición y 
tres meses más tarde la segunda. 
Es decir que en realidEd, la ley tiene 
escasos doce meses de vida, por lo 
que aún resulta dificil prever sus 
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Fuera 
delaley 
A un ano de aprobada la Ley 
Slmpson-Rodino es muy bajo el nwnero de 
trat:ajadores indccumentados que se 
presentó ante las autoridades 
r orteal'l"ericanas para legalizar su situación 

Héctor Ramo!., G. 

consecuencias finales. 

lCómo funcionó en la práctica7 

Por puro azar dei destino, hace 
pocos dias, tuve la suerte de cono
cer a una típica familia norteameri
cana que reflej,1 n,uy bien los sen
timientos 't contradicciones que 
existen en Estados Unidos respecto 
a los trabajadores mexicanos que 
lngresan ilegalmente para trabajar 
en este país. Se me descompuso el 

auto cerca de la duded de los An
geles y tuve que esperar hasta el dia 
siguiente para que lo repararan. No 
tenier.do adonde ir, acepté el ofre
cimiento de Robert, un norteameri
cano ele 45 anos, que me invitó a su 

casa a pasar la noche. 
Cuando se· dio cuenta que yo era 

mexicano su primer comentario 
fue, "yo tango unos 50 trabajadores 
mexicanos trabajando para mf en la 
construcción" y agreGó: "son bue
nos obreros". Cuando le pregunté 
si la nueva ley de inmigración lo 
había afectado, respondió: "no mu
cho, aur-que ahora es un poco mãs 
dificil encontrar obreros disponi
bles". Y agregó: ''el problema de la 
inm:gración no se va a resolver 
hasta que México se convierta en el 
Estado número 51 de la Unión 
americana". 

Ya en su casa, conocf a su fami
lia. la madre empezó a comentar 
sobre los problemas de la ciudad de 
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Represl6n: una vivencia cotidiana 

los Angeles: "Se está volviendo 
imposible vivir aquf. llega gente de 
todo el mundo y cada grupo forma 
su ghetto: la pequena China, las pe
quenas Filipinas, el pequeno Méxi
co ... nadlE· se prtfcui:a por hablar 
en inglês. Dentro de poco van,os a 
estar como en la Torre de Babel". 
la senora empezó a imitar a los 
chinos y a los árabes con una maz
ela de amargura y desprecio en sus 
gestos. Por supuesto que la cortesfa 
le impidió ·mitar en mi presencia 
a los mexi:anos que no hablan inglés. 

Después salimos a cenar. AI salir 
de la casa vi los titulares dei diario 
de la tarde, que anunciaban: "la 
amonaza moxicana". AI día si
guiente me enteré que el periódico 
se referfa e una irtensa disputa en 
algunos barrios de la ciudad sobre 
la educación bilingüe, un tema que 
está en discusión en las escuelas 
primarias a las que asisten ninos 
mexicanos que no hablan inglês. 

llegamos ai restaurante y, pera 
gran frustración de la familia, la re
cepcionista nos sentó ai lado de una 
mesa donde habfa cuatro hispano
hablantes. Cuando Robert se per
cató de la presencia de los extran
jeros exclamó perturbado e irritado: 
"jVámonos a otra mesal" En un 
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Efecto devastador 
O Según las cifras rev&ladas por el director dei Instituto ce 

Derechos Hun,anos de EI Salvador, de un total de cerca 
de un millón de séllvadorenos que se encuentran en í:r.tadof 
Unidos, más dei 50% emigró después cel 1ci de enero de 1982, 
por lo que no se pueden acoger a le amnistfa qul• les otorga la 
ley Simpson-Rodino. Cálculos mês conservadores colocan la 
cifra de salvadorerios "extraditables" er 400 mil. 

EI efecto de rn deportación seria doble para EI Salvacor, 
c1,;yo presidente, José Napoleón Duilrte, apnló sin êxito ante 
su colE-ga norteamericano Ronald Peagan para eximir a los 
irmigrantes do su país de los efectos de la ley. Por un lado, 
cesartan los giros de dinero en efectivo que los trabajadores 
envlan a sus familias y por otro, la inyección repentina dentro 
dei mercado de trabajo salvador(,no de 400 mil personas adi
cionales, llevãrfa las tensiones hasta lfmites intolerables. 

Por ser altamente depenc'iente de Estedos Unidos -en 
medio de una guerra civil que ha agudizado la crisis económi
ca- (ver artículo en esta edición) la aplicación ce la lev Simp
son-Rodino tendrfa para EI Salvador efectos devastadores. 

morrento, a solas, la mujer de Ro
bert -que parece la única de la fa
milia que no ha olvidado que el 
pueblo norteamericano fue con
forrrt3dc po, corrientes m:gratorias 
de distintos países- me comentó 
que a su juicio la actituc de sus 
compatriotas hacia los mexicanos 
era "exagerada y desconsiderada." 

De esa forma el cuadro quedó 
completo: Robert, cuyo negocio de
pende de los inmigrantes, los tolera 
siemçre y cuando no interfieran en 
su vida social, y se mantengan "en 
su lugar", o sea, segregados. Su 
madre, que representa el senti
miento mayoritario dei norteameri
cano medio, lamenta los problemas 
sociales, culturales y lingüísticos 
que crean los mexicanos, porque 
-según ella- los obreros extranjeros 
se resisten a asimilar el amen'can 
way of ife, pero ai mismo tiempo 
desprecia y rechaza a los inmi
grantes. 

Esta actitud tan perceptible en el 
Sur de Estados Unidos, no deja de 
ser una contradicción ya q1;e toda la 
región depende, de cierta forma, de 
la mano de obra ínrr,igrante. Pero si 
esa dependencia se da en el plano 
económico, la verdad es que en el 
plano cultural y social se perciben 

ctitudes cor connotaciones racis
tas que se reflejan en la aplicación 
de la ley Simpson-Rodino. 

La amnistfa 

la ley prevê la legalización de 
tC1<los los trabajadores sin docu
mtmtt,ción on regia, siempre que 
prueben que se encuentran en Es
tados Unidos desde antes dei 1ci de 
enero de 1982. EI Servicio de lnmi
gración calcula que unos 4 rr.illones 
de trabajadores están contempla
dos en esa categoría. Sin embargo, 
de acuerdo con estimaciones ini
cialas de ese mismo servicio, sola
mente alrededor de un millón y 
medio de residentes ilegales se am
paró en la prerrogativa legal. EI 
Congreso extendió la fecha llmite 
para la presentación de los trabaja
dores ante las autoridades hasta el 
4 de noviembre; ahora falta la deci
sión dei Senado y de Reagan, quien 
se opone a tal medida. 

lOue pasa con los dos millones y 
medio de trabajadores que no se 
i:resentaron? Parece lógico deducir 
dei texto legal, que la pretensión de 
los legisladores fue que no todos 
los que tienen derecho a la amnistra 
pudieran solicitaria, puas como ob-

.. 



AMERICA LATINA MEXICO-EEUU 

servan los propios ciudadanos 
norteamericanos: "si no fuera por la 
partida de nacimiento, seria diflcil 
hasta para nosotros mismos de
mostrar fehacientemente que he
mos residido aqui desde antes de 
1982". Pero es esto lo que se les 
exige a los inmigrantes que han 
permanecido ilegales durante más 
de un lustro. 

drlan c'emostrar lo contrario. lO es 
que los legisladores Rodino y 
Schumer creen en verdad en el po
der mágico c!e los pueblos latinoa
mericanos? 

económicos; 18%, 

"Las hordas saJvajes dei Sur>• 

Si es verdad que no fue ése el 
propósito, como senalan algunos 
congresistas liberales que colabo
raron con Simpson, -como es el ca
so de Rodino y Charles Schumer-, 
entonces los legisladores cayeron 
en la ingenuidad de creer que des
puês de tantos anos tratando de 
ocultar su presencia en Estados 
Unidos, ahora, en el plazo perento
rio de un ano, los inmigrantes po-

Resulta además muy dificil para 
los trabajadores ilegales tener con
fianza en una repartición dei Estado 
que ha sido la encargada, por déca
das, de reprimirlos, encarcelarlos y 
deportarlos. Según una encuesta 
realizada por la Empresa NALEO 
en el Suroeste de Estados Unidos, 
las razones principales dadàs por 
los inc'ocumentados para no solici
tar la amnistia fueror.: a) miedo ai 
gobierno; miedo a la deportación 
de ellos o cie sus familias; 36%; b) 
insuficiente docurrentación; 2ll%; c) 
confusión sobre los objetivos de la 
ley; 14% y d) falta de recursos 

EI gobierno de Estados Unidos 
entiende (y la ley lo estc1blece tex
tualmente) que para detener "la in
vasión de las hordas salvajes dei 
sur", el remedio más eficaz es 
multar a los empresarios que em
pleen trabajadores que no tengan 
su documentación Em regia. Sin 
eml:argo, como los propios conse
jeros ecc-nómicos dei presidente 
Reagan lo han reconccido, eso seria 
lc rrismo que imponer una carga 
fiscal sobre el factor trabajo, lo que 
traerfa como consecuencia una "re
ducción en la actividad económica". 

En la práctica esta disposición 
legal no se aplica, como lo de-

Mercado 
negro 

laboral 
D La nueva ley de· mi

graciones nortearr.e
ricana, ha provocedo un 
aumento dei mercado 
negro de trabajadores in
doucmentac.los en toda ta 
franja sur de los Estados 
Unidos, afirnió en México 
ta abogado chicana Lilia 
Velásquez, quien senaló 
que la mano de obra se 
empezó a abaratar tras 
concluir el plazo de pre
sentación establecido por 
la ley ~impson-Rodino, el 
4 de mayo pasado. La 
nueva legislación, en opi
nión de la abogada, 
traerâ muchas más corr.
plicaciones que solucio
nes a la eccromla nor
teamericana. 

Velásquez informó qLtEl 
en el sur dl• California, 
principalmente en los 
condados tejanos de 
Brov.sville, Laredo y EI 
Peso, los trabajadores se 
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Agefl1es de fronten conmilan e! lngrMc de inmigrantes ilegales en el estado de Texas 

contratan por el equiva
lente a seis mil 800 dóla
res anuales, (560 dólares 
ai mes), que no alcanzan 
~..ra una existencia de
corosa, dado el alto costo 
de vida en EEUU. 

EI flujo de trabajado
res ilegales no se hê de
tenido desde la sanción 
de la ley y el número de 
dei:;ortaciones va en au
mento. "Una peqllona 
minoria logró beneficiar
se con las disposiciones 
de la nueva legislación 
\ regularizó su situ,ción 
legal en Estados Unidos", 
afirmó Velásquez. "EI 
resto, engrosarâ las filas 
dei mercado regro ele 

trabajo que se completa 
con el tráfico de docu
rr,entos falsos en los Es
tados de Texas, California 
y Nuevc; l\1éxico." 

EI director de Servidos 
Migratorio5 de México, 
José Orti1 Arana, admitió 
que el número de expul
siones hacia el Estado 
mexicano de Tijuana, al
canzó a unos 2CC mil tra
bajadores diarios, du
rante los dias inmediata
mente posteriores ai tér
mino dei plazo de la am
nistia, el 4 de mayo pasa
do. Paralell)mente, la in
vestigadora Hilda Patrícia 
Neira, dei Centro de Es
tudiO!'.· de la Frontera 

Norte (CE FRONO), de 
México, sost1.:vo que la 
nueva legislación nor
teamericana en materia 
de migraciones tiene co
mo objetivo inmediato 
producir efectos polfticos 
sobre la ictual ctimpana 
para la reelección presi
der.cial. "Los indocu
mentados nc son lo~ cau
santes de la desocupación 
er. Estadcs Unidos", 
afirmó ô su vez la Socio
loga Gl•orgin., Nunez, dei 
centro de lnvestigación y 
Deocencia Económica (Ct
DE), México, quien defi
nió a la ley Sirr:pson-P.o
dino cúmo "una vieja ley 
,,otualizada". 
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La letra de la nueva ley 
O 

Según las nuevas disposi
ciones, a pertir dei I!? de 

ju11io, los empresarios r:ort&· 
mericano~ que ccntraton tra
bajadores extranjeros sin la do
cumentación reglamr.ntaria 
puedcn ser pN,ados ron multt s 
de hasta 10 mil dólares. Leis re
sidentes ilegales !legados a 
Esttidos Unidos cc,n posteriori
dad ~ enero de 1982 pueden 
optar por una cal:dad migrato
ria denominnda "residencia le
gal temporaria" que dura 18 
r.1eses. Cumplido ese plazo po
drân sol:citar su residoncia 
permt nente. 

m1.iestran los datos estadlsticos re
feridos a ese punto: hasta la fecha 
solamente uno de cada 100 mil em
presarios que contratan resid(lntes 
ilegales ha sido multado. Doris 
Meissrm, e>: l:'irectcra de Migracio
r11s, rocc,nocc que el rrobler,.; no 
serã resuelto debido a ~ue los in
tereses en juego son mãs fuertes 
que la letra de la ley. 

Hasta este mom~nto los efectos 
de la nuEva ley sobre los empresa
rios hrn sido más bien a nível psi
cológico. Los patrones deben ser 
más precavidos y menos descara
dos en la contrataclón de trabaja
dores indocumentados. Aunque 
poco les ir-,porte si los cocumentos 
presentados por los residentes ex
tranjeros son reales o falsos. Ahora, 
cada vez l'l"ás exigen su presenta
ción aunque mãs no sea para guar
dar las apariencias. 

En otros casos, la ley contempla 
incentivos para las empresas y ave
ces también para los trabajadores 
inmigrantes. En el campo, por 
ejemplo, ahori,, a diferencia de lo 
que ocurrfa en el pasado, el Depar
tamento de Migraciones tiene que 
notificar anticipadamente a la em
presa, antes de presentarse para 
realizar verificaciones de incumpli
mientos. Por otro lado, el Tribunal 
Federal de Srn Francisco estableció 
un precedente muy importante en 
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A los trabajadores agrícolas 
-el gruf'so de h, pobleción in
documertada- se les pt'lrmitirã 
formalizar lõ situación co!T'o 
residentes temµorarios siempre 
que comprobaran hater trat-a
jacfci en el campo cr Estados 
Unidos, un mlnir.•o de 90 dias 
entre mayc de 1985 ., mayo de 
1986. EI sobierro de México 
estirrn que entre cuEttro v cinco 
mil'ones de indocumenttidos 
resldentr·s en Estados Un dos 
(die1 millonf$ según la Casa 
Bianca) son de nacionalidad 
mexicana, la r "óyor parte c.im
l>f Sinos criun<'os de las zoni s 

contra dei Departamento ce Migrr 
ciones ai decidir que en :os lugares 
de trabajo no se puede detener a un 
trabajador, a menos que el Depar
tamento ce Migraciones cuente con 
una orden judicial en tal sentido, 
que identifique claramente a la per
sona que deberá ser detenida. En 
otras palabras, es un precedente 
contra las redadas que los servicios 
de migraciones realizan indiscrimi
nadamente, encarcelando a resi
dentes indocumentados. 

Como era de esperar, el gobier
no norteemericano ai no poder o no 
querer resolver el prClblema de la 
inmigración por el lado de los em
presa rios que explotan la mano de 
obra barata dei obrero mexicano 
o latinoamericano en general, bus
cará la solución reprimiendo a los 
inmigrantes. Con ese objetivo el 
gobierno federal va incrementó en 
un 50% el presupuesto dei Servicio 
de lnmig~acioric,s: par? aumentar el 
número de sus agentes en la fron
tera con México \ ' modernizar los 
métodos de detección ·,; detención. 

Como cons6Cuencia aumentaron 
los riesgos que los trabajadores lle
gales deben considerar cuando de
ciden procurar un trabajo en el 
Norte. EI ano pasado, en la primera 
quincer,a de julio, a escasas sema
r,as de t.aber con,enzado la aplica
ción de la ley, 23 obreros mexicanos 

más pobres dei pais, especlal
murte dei sudeste. La Secreta
ria (rr inisterio) de Agricultura 
mexlcant1 calcula que Eproxi
madon nnte ur n1i116n de trE
bajadores cruza o Intenta cru
zar anualmE nte Is frontera 
norte hacia EEL.U. Tradiclo
nall'T'E nte, los inmigrantE·s ile
gales mexicancs se dodican a 
labores agrícolas y a servicios 
l'l"al remunerados, en los que 
reciben Sõlerios inferiores In
cluso a la ayuda por des~mpleo 
en Estados Unidos. (En 1984 la 
desoclipacifo alcanzó a 8,f-3 
m'llones de estadounidenses). 

indocumentados murieron en cua
tro Incidentes distintos, tratando <!e 
escapar dei Servicio de lnmlgraclo
nes. Roberto Martinez, director dei 
prcgrama de fronteras do la orgeni
zi>ción American Friends Service 
Comrritlee, seriala que en 1987 hubo 
40 casos de ataques y disparos de 
armas de fuego de agentes federa
les y locales contra trabajadores 
mexicano& irregulares. 

Recientemente The New York Ti
mes informó que 18 mil trabajado
res inrr.igrantes se encontraban en 
el Oeste de Oregón, sin comida y 
sin techo, esperando la cosecha de 
las frutillas. Las empres&s los ha
blan convocado mucho antes de lo 
necesario, por miedo e tener que 
enfrentar las mlsmas dificultadas 
dei ario pasado para conseguir mE· 
no de obra barata. Asl pues, de una 
u otra forma, son los trabajadores 
inmigrantes los que debon pagar 
los platos rotos y las inconsistenclas 
de la ley Simpson-Rodino. Algunos 
do ellos (el millón y medio que pu
do legalizar su situación) han recl
bldo una bien gonada recompensa. 
Lei mayorla tendrá que pagar vn 
precio más alto que en el pasado a 
cambio de un puesto de trabajo en 
territorio norteamericano: incre
mento de la represión, intimidación, 
discriminación racial y violacitn de 
sus derechos más elementales. • 
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Frente Amplio 

, Crisis de id~ntidad ? 
Cuando falta poco rr.ns de un ano para las elecciones generales de 

r.ovlembre de 1989, el Frente A mpllo vive un rromento de 
definlciones. Uno de sus principales dirigentes, el senador Hugo 

Batalla, en torno dei cual se tejieron numerosas e~peculaciones que 
lnclufan la poslbílidad de su salida de la coalición, nlega esas 

verslones y afirrr:a que el FA sigue slendo el Instrumento válido 
para cambiar la sttuación uruguaya 

e orr.o sucede en casi todos 
los palses que salieron de 
una dictadura larga, tam

bién en Uruguay se están discu
tiendo problemas de orden político
institucional (inclusive una eventual 
reforma constitucional) que muchas 
veces ya existlan en el perlodo de
mocrático anterior, cuyo análisis 
acabó siendo postergado en la eta
pa autoritaria. Con la proximidad de 
la elección presidencial, legislativa y 
de autoridades de
part~ mentales, que 
se realizará en no
viembre de 1989, 
afloran con más 
irtensidad y urgen
cia algunos temas 
en debate, en el se
no de cada agru
pamiento político y 
a nível nacional, 
que deben quedar 
definidos antes dei 
inicio de la cam
pana electoral. 

servadores de la agrupación '/ se 
postulará como candid<•to a la pre
sidencia1. EI peso de la candidatura 
dei líder dei segmento más conser
vador, parece haber conducido a 
una alianza de los demás sectores 
colorados, que se presentarlan con 
una fórmula única, con fuerza sufi
ciente para ser mayoritaria dentro 
dei lema, lo que serra prácticame.nte 
imposible si concurriesen por se-
1:arado. 

URUGUAY 

como la reforma constitucional, a la 
cual el partido se habfa abocado 
con fuerza el alio pasado, pero que 
ya no parece estar entre sus priori
dades. 

La tercera fuerza política dei 
Uruguay - y posiblemente la pri
mera en Montevideo, según las más 
recientes encuestas- es el Frente 
Amplio, la coalición de izquierda 
presidida por el general (R.) Uber 
Seregni, un llder de gran prestigio 
popular que pasó casi doce anos 
preso durante la dictadura. 

Una experiencia 6nica 

La creación dei Frente Amplio 
uruguayo fue seguida con gran in
terés en América Latina en la déca
da dei setenta, cuando existfa una 
tradición en la construcción de 
alianzas electorales, pero práctica
rr.cmte se desconocfa la formación 
de estructuras permanentes, com
puestas por fuerzas pollticas inde
pendientes, unidas por acuerdos 
programáticos y funcionando con 

un estatuto común. 
EI surgimiento, algo 
más tarde, de la lz
quierda Unida en el 
Perú fue interpreta
de i:or algunos es
tudiosos como con
secuencia de la in
fluencia dei ejemplo 
uruguayo. 

En el espectro 
político uruguayo, 
el Partido Colorado 
-que está en el go
bierno- es el que 
presenta la aparien

EI Frente Amplio ha estado en el centro de las atenclones politfcas 

En los últimos 
meses el Frente 
Amplio ha estado 
en el centro de 
atención en Uru
guay y ha sido ob
jeto de análisis en 
los medios de co
municación (princi
palmente en los que 
pertenecen o son 

cia de mayor coherencia interna, 
debido en parte ai poder aglutina
cor que le brinda el ejercicio de la 
administración dei estado. Presen
ta, sin err,bargo, problemas poten
ciales, como el fortalecimiento in
terno dei sector liderado por el ex 
presidente y actual embajador en 
Asunción, Jorge Pacheco Areco, 
qllien reúne a los sectores más con-
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En el seno dei Partido l'lacional 
(o Blanco) la muerte de Wilson 
Ferreira Aldunate, el llder indiscuti
do de la agrupación en los últimos 
veinte anos, está forzando una revi
sión de la estrategia político-elec
toral (ver tercer mundo n'? 107 "EI 
futuro de los Blancos"). Esto se re
fleja en algunas indecisior.es actua
les en relación ai imi:ulso de temas 

influenciados por los adversarios), 
porque estaria viviendo una "crisis 
de identidad", ai llegar a la diflcil 
etapa de su adolescencia política en 
una vida que transcurrió siempre en 
la contestación y principalmente en 
la clandestinidad. 

Los problemas que el Frente 
Amplio enfrenta sertan, básica
mE,nte, la necesidad de definir su 
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Batala: •es necesario reflexionar"' 

propia esencia, es c!ecir, si se trata 
c!e una coalición en la cual cada 
partido mantiene su identidad y un 
buen margen de autonomia, o de 
un movimiento que tiende a fundir
se en una estructura integrada, o, 
finalmente, si se perfila como una 
experiencia hlbrida que tiene rasgos 
de ambas posibilidades. No menos 
importante es la discusión -Inti
mamente vinculada a la primer&
acerca dei papel de las bases en esa 
estructura, toda vez que los grupos 
y partidos que forman la coalición 
reconocen que el Frente Amplio es 
"más que la suma de todos ellos", 
pues logró atraer a su militancia y a 
las urnas a ciudadanos que no per
tenecen a ninguna de las estructu
ras políticas que lo integran. 

Lograda la definición de esas 
cuestiones básicas, permanecería 
aún la necesidad de clarificar la ubi 
cación dei Frente Amplio en el es
cenario político dei pais, o sea, su 
posición en relación ai gobierno y 
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su política de nlianzr.s con los dos 
partidos tradicionales y con grupos 
que estãn más a la izquierda en el 
espectro polftico. 

Las encuestas le dan ai Frente 
Amplio una excelente posición 
electoral en la capital dei pais, don
de podrfa ganar la lntendencia2• 

Por esa razón los dos pêrtidos tra
dicionales acc,rr panar: con sumo 
interés la discusión que se desar
rolla en el seno de la izquierda y, de 
paso, aportan sus propias críticas 
e insinuaciones, buscando agudizar 
las contradicciones potenciales de 
sus ad\'ersarios. Si de esta forma se 
llegara a producir una situación de 
ruptura que debilitara a la coalición 
y le impidiese mantener su fuerza 
electoral, tanto biancas come colo
rados habrlan conseguido un tanto 
a su favor. 

Especulaciones desmootidas 

En el ~ntro de la controversia 
cel Freri•e Amplio está el Partido 
por el Gobierrc dei Pueblo (PG P), 
liderado por el Senador Hugo Ba
talla3, que fue el más votado dentro 
de la coalición en las elecciones de 
1984. EI PGP tiene su origen en el 
grupo de la Lista 99, dei senador 
Zelmar Michelini (escindido dei 
Partido Colorado) que tuvo un pa
pel muy significativo en la propia 
gestación dei Frente. 

EI PGP presentó recientemente 
un documento con sugerencias so
bre una reformulación de las es
tructuras de dire:cción y los comitês 
de base dei Frente Amplio, que será 
sometido a discusión en el seno de 
la coalición. En función de ese do
cumento y de criticas que el sena
dor Batalla y otros correligionarios 
suyos hicieron ai funcionamiento de 
la agrupación surgieron especula
ciones sobre una posible salida dei 
PGP dei Frente Amplio. Como Ba
talla es una de las figuras principa
les dei FA (las encuestas lo dan in
clusive como presidenciable) y co
mo su grupo es clave para la coali
ción porque representa justamente 
el sector menos marcado o como 
"radical" -hecho que le permite 
disfrutar de un buen trânsito en 
áreas ajenas a la coalición- esa po-

URUGUAY 

slble ruptura significaria un golpe 
dure- para las aspiraciones electo
rales y para la proyección política 
de la izquierda uruguaya. 

AlgLinos dirigentes, sin embargc, 
estiman que Batalla sólo busca pro
vocar una profundización de las 
discusiones en el Frente y fortalecer 
su posición y la de su grupo, sin ne
gar a una ruptura que también para 
él tendrla un alto casto político. 
"llrse, a dónde7", preguntaba un 
viajo lfder. "Batalla y sus compa
rieros salieron dei Partido Colorado 
para fundar el Frente. lVan ahora a 
salir dei Frente para irse ai Partido 
Blanco, en un país en que esas m· • 
graciones no son comunas ni bien 
recibidas? No, si tienen sentido co
mún, porque eso no se acepta en 
un pais con el concepto de lealtad o 
los principias partidarios, como es 
el Uruguay''. 

Esta observación es compartida 
por rnuchos militantes de base dei 
FA, frustrados por la utilización que 
se hace desde fuera dei Frente de 
una coyuntura de reflexión interna 
que, si contase con menos interfe
rencias externas, podrfa ser muy fe
cunda. 

ten:er mundo ccnversó con el 
senador Hugo Batalla en su despa
cho en el Palacio Legislativo cuando 
las especulaciones sobre el futuro 
político dei PGP estaban en auge. 
EI senador hizo hincapié en la vali
dez dei Frente P,rr.plio como ins
trumento de cambio en el Uruguay 
anquilosado de hoy y desrr.intió 
que él o su grupo vayan a abando
nar la coalición. 

1 La loy de 18"'48 permite que cada partido polftlco 
e.,nga verlo;I candldalDe para el miemo cargo, lnctu
slve e ta presldenda de la RepObllca. 

• La lntendencle (alceklía) de Montevfdeo ea el ça,.. 
go mãa Importante dei pais doapuêt de la pretlden
cle y la vtcepl'981dencla, puee en la eapllal se con
centra la mltad de la poblacl6n dei Un,guay. 

3 EI senador Hugo Balalla ee abogado upeclaltz• 
do en Oel9Cho Penal y Cona11luclonal y perlodlata. 
Fue elec:to dlputado por prlmere vez en 1982, POf' el 
departamen1o da Montevldeo. Aatualmenle, ccmo 
senador, Integra lu comlalones de Const!tuclón y 
l.eglslac:16n, de Aaunlc)e lntemaclonalee, de lnfor• 
rn611ea, de Defensa dei Medlo Amblenlll y de Rea~ 
llvaolõn de la lndusltla Frlgorfflca. 
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Después de la dictadura 
hubo una restauracíón dei 
espectro político anterior. 

Todos, los que estuvieron fuera y 
los que estuvimos dentro, fuimos 
vlctimas dei autoritarismo y senti
mos necesidad de esa restauración, 
que se dio a través de algur.os pro
cesos que hoy pueden parecer arti
ficiales. La 'concertación' significó 
para nosotros la esperanza de una 
solución de consenso para el futuro. 
Y la verded es quEJ eso no pudo ser 
posible. No solamente porque pue
dan haberse dejado de cumplir los 
acuerdos concertados, sino porque, 
adomás, es imposible pensar que 
las sociedades en crisis puedan ser 
de con~ensc. Era fácil la unanimi
dc•d en la lucha contra le dictadura, 
pero es difícil la unanimidad contra 
el sistema", afirme Batalla. 

Cuando se produce la redemo
cratización, el Frente Amplio -en 
opinión dei llder dei PGP- aparece 

" 

como "una fuErza creciente pero 
con necesidod de asumir responsa
bilidades distintas; ya no se trataba 
de rescatar la libertad y la democra
cia -luchas y valores perm::inentes-, 
sino tarr bién de formular una pro
puesta de país frente a un modelo 
conservador en el que los mismos 
de sierr.pre se reparten la rruyor 
parte de la riqueza y las migajas se 
las tiran a los trabajadores". 

"la realidad -agrega el legisla
dor frenteamplista- demostró que 

Las candidaturas 
D "Nunca hemos trabajado con vistas a las candidaturas y siempre 

hemos tratado, más allá dei acierto o dei error de nuestras pro
puestas, de jugar dentro de esquemas institucionales y pollticos", afir
mó el senador Batalla ai ser consultado sobre su eventual candidatura a 
la lntendencia de Montevideo, por el Frente Amplio, en las elecciones 
de 1989, y si, en ese caso, su actitud crttica no podrla estar debilitando el 
instrumento por el cual él mismo irta a disputar ese cargo. 

"Trabajamos, eso si, con tres prioridades", seõaló. "P!imero: el re
feréndum, que para el PGP está por encima de ~ual~u1er otro tema 
porque el país no será el mismo después_ de su reahzac,ón. Segundo: )a 
reforma constitucional. Tercero: la neces1dad de que el Frente Amplio 
estructure y presente una propuesta de pais. Todo lo demás se debe 
discutir después." . 

En relación a una posible alianza electoral con algtln sector dei Parti-
do Nacional (que sólo podrfa concretarse si se aprobase la refor~a 
constitucional) a través de la cual se pudiese !legar a una fórmula presi
dencial "mixta", dei tipo Zumarán1 -Batalla, el senador dei PGP es ter
minante: "Nunca hemos hablado de fórmulas. Nos ~emo~ negado a ello 
antes y con mucha más razón en un momento de d1sc~s1~n de la refor
ma constitucional, que defendemos no en interés prop10 sino porque es 
imprescindible para abrir camino a un sistema en el que los votos re
presenten realmente a la opinión pública." 

1 EI senador Alborto z~rén es el llder de ºPor la Patrlaº, una deles facclor.es dol Partido Nacional. 
(Ver ter"r mundo n9 107 ºEl futuro de lo$ e1anoosi 
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vivimos en un régimen de libertad, 
pero que ésta no es suficiente. Li
bertad sin justicia es media libertad. 
La democracia demostró ser im
prescindible para que el Horr.tre 
sea tratado como tal, pero también 
ha mostrado ser insuficiente". 

Batalla reflexiona sobre el dete
rioro que se produjo en el Uruguay 
en relación a los niveles económi
cos dei pesado: "Yo, hijo de un za
patero italiar,o, tuve más posibili
dades que las que tiene hoy mi hija, 
hija de un abogado y senador de la 
República." Por eso para Batalla la 
sítuación dei Uruguay "es peor que 
la dei resto de América: nosotros 
luchamcs por obtener algo que ya 
tuvimos. Mucho va a tener que lu
char el trabajador para recuperar el , 
nível adquisitivo que tuvo en los 
anos 65 ó 66". 

Capacidad de "propuesta,. y de 
''respuesta'" 

Es en esta etapa que Batalla ubi
ca la aparición de problemas en el 
seno de la coalición de la izquierda 
uruguaya. "En estos dos anos de 
democracia el FA no tuvo capacidad 
de propuesta, - lo que no es necesa
rio que ocurra en un momento de
terminado- ni de respuesta, que sr, 
tiene que darse en un momP.nto 
preciso, ni antes ni despuês". 

"Todos fuimos responsables", 
admite. "No asumirr,os en profun
didad la discusión sobre nuestro 
papel. Hoy el propio marxismo está 
reflexionando; Gcrbachev no es 
una casualidad. Hemos hablado de 
crear las condiciones otjetivas para la 
revolución, pero se trata de una fra
se gastada, que nos conduce a creer 
que lo mejor es lo peor cuando la 
realidac ha mostrado que lo peor 
ha sido siempre lo peor. No f:·S 

momento para discutir sobre la so
ciedad que queremos para el 2014; 
el pueblo quiere saber cómo llegar 
a finde mes." 

Esa falta de profundización en 
determinados temas ha nevado, se
gún Batalla, a una dispersión de. las 
fuerzas dei Frente: "Hemos tenido 
actitude-s distintas con respecto a la 
relación con el resto de las fuerzas 
políticas, por ejemplo. En Uruguay 
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Eas estructuras dei FA 
O "EI Partido por el Gobiemo dei. Pueblo hizo en 1978 -ano en 

que el Frente ~no estabà eo la clandestlnidad un planteo 
sobre la necesidad de reformular ta estructura de la coaliclón, para 
adaptaria a ias nu8Y8S circunstancias". recuerda Batalla. Pero la su
gerencia dei PGR acab6 siendo postergada, tal vez por las propias 
viscisitudes dei momento que se vivfa. Ahora el partido estima que 
el tema no debe ~terg_arse mês. "No todas las e5tructuras dei FA 
deben ser reformuladas. Algúnas de ellas han funcionado bien y las 
seguimos defendiendo." Entre las que dieron resultado, el senador 
dei PGP lnc1'4Y8 Ja toma de decislones por consenso, "un mecanis
mo fu11damentaf dei funcionamiento dei FA por cuanto éste es una 
fuerza plurar'"' 

Batalla estima que si blen el consenso es fundamental para la 
coaJicidn, hay momentos en que se necesita agilidad ~ra la toma 
de decisiones. "lo deteable serfa establecer mecanismos que per
mitan dar siempre respuestas râpidas, res~ndo la naturaleza 
plural dei FA." 

el sistema polltico es sumamente 
conservador; las eleccion1:s no con
sisten en elegir hombres con ur.a 
propuesta común. La e!ección es 
una gra n visita ai pasado, en la cu~I 
cada uno trata de parecerse a su 
muerto ilustre. EI pueblo no sabe a 
quién vota, rrenos sebe para quê 
vota. Y asr blancos y colorados se 
han dividido históricamente el po
der. No son partidos, son federa
ciones de votos. A la izquierda nc.s 
está reservado ur. rinconcito, para 
tirar piedras". Por esa razón Batalla 
defiE'nde la reforma constitucioral, 
"no porque ella en si traiga el cam
bio, sino porque ai menos abre una 
puerta." 

No quererr.os la ruptura dei FA 

Batalla senala que la reforma de 
la Cc,nstitución es otro tema en el 
cuél no todos los integrantes de' FA 
han puesto igual énfasis. Sin E:m
bargo, en su opinión, la falta de 
unarimidad de criterios en el seno 
dei Frente no invalida la experiencia 
de la unidad de la izquierda. Con
sultado sobre su disposiciór de !le
gar a un punto de ruptL ra -de 
abanc'onar el Frente-, si el PGP no 
logra !levar el debate interno por 
los caminos y hacia las solucior.es 
que óesea, el senador Batalla es ta
jante: "nosotros nunca hr,mos 
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planteado actitudes rupturistas. No 
hay una so1a frase mfa que pueda 
entenderse de ese modo. Es posible 
que algunos cQmpane~os hayan ex
presado alguna critica ccn excesiva 
dureza. Lo admito. Pero hemos 
planteadc las críticas ai FA desde la 
izquierda y como grupo interesado 
en preservaria. En la vigencia dei 
FA está la justificación histórica de 
nuestra conducta. No queremos ir
nos, lo dijimos en todos !os tonos.'' 

"E~o no nos impide reconocer 
que en el Frente se har, comet:clo 
errores. Yo asurr.o la cuota de res
ponsabilidad que rre cabe. Un 
ejemplo: cuando plante"mos con el 
senador Alberto Zt marán {dei Par
tido Nacional) un i:royecto de ley 
que ke la úr :ca solución legislativa 
seria en m;;teria de derechos hu
manos {un proyecto er el que tra
bajaron SERPAJ, la Federación de 
Familiares de Presos Políticos y Ln 
equipo de perscr,alidédes) ese pro
yecto fue condenado pc,r el PI T
CNT y ASCEEP-FEUU4 sin cono
cerlo. Yo confieso que en aquel 
mamente me faltó valor para pro
vocar una discusión dentro dei 
Frente .L\rrplio sobre un tema en el 
cual la agrupación nunca quiso 
rr.eterse. Y a la 't!z de lo que pató 
(con la aprobación de la ley de ca
ducidad) quedó claro que aquel 
proyecto hubiera sido unr solución. 

URUGUAY 

Pero Batalla insiste: "lo que hace 
falta es una discusión franca y leal 
entre todos. Los problemas sc>n 
solucionables. Pero tenerr.os que 
buscar que el Frente sea una ver
dad. Con ese ânimo sacamos a luz 
l'Uestras discrepancias, con abso
luta honestldad. Las soluciones no 
van a surgir con el acuerdo de cú
pula de cuatro dlrigantes. La unidad 
t'S algo más profundo y lo prllT'ero 
c;ue necesita es fraternldad". 

Y los modios de comunicación, 
lquê papel jugaron en este aspecto? 
Batalla los juzga con durua: "Tra
taron -con excepciones que Ul'O 
respeta- de !levar agoa a su molino. 
Una misma expresión se f1umenta 
en su significación en IE medide que 
le convonga a cada uno". 

Batalla lamenta, a$irr ismo, la 
forma como algur-11 de sus crfticas 
fueron acog:das por sus cctreligio
narios: "Cuando yo dije que en las 
circunstardas actuales el F/J. nc, ' ie
ne coherf·ncia para got<i nar \• cwe 
lucharían,,: s con tcdas nuestras 
fuerzas para que esto situación se 
IT'Odifique, hubo corr. parierc,s qce 
s.alieron 'a dar mani!a' cor mis 
afirmaciones. Desgraciadan,r,nte, la 
polltk.a tieno mucho c'e teatro y de 
actitud de iniciadc,s. En e' Fren•.e 
hay Ul'la crisis, todc,s lo sentirr,os 
asl. lo dijimc,s hace dos anos y nos 
dijeron que no. Ahora lo reconoce 
Seregni. H 3ce a rios que le decimc,s 
ai general Seregni que lo queremos 
como conductor dei Frente .L\rr·plio, 
no cc,rno el 'mlnimo oomún múlti
p!o'. EI debe dofender sus propías 
posicion1:s, aunque no coincic;an 
con las nuestras." Finalrm1nte, Ell 
seredor Batalla reflexiona sobre la 
est?ncia plural do la coalición: "EI 
FrE·nte Amplio es una experiencia 
in~dita, pcrque en él conviv6n 
agrL,pamientos polítioos de posicio
nm; ideolt gicr,s diversas; tenemos 
que hacH de sus caracterlsticas un 
"actor ee fue12a, no de debilidad.'' • 

Beatriz Bissio 

4 El senu•or se reflore a la Corvoncl6n Nactonal 
de Trabafadoros y a la FocHaclõr> de E&'vdlan11111 
Ur:lvet$1tarlo9 



Más de dos millones 
de personas 

pueden morir 
de hambre 

en la región sur 
dei pafs, 

como consecuencia 
de una guerra civil 

que ya dura 
diez anos 

E 
I conflicto armado, racial 
y religioso que divide a la 
población de Sudán entre 

los árabes musulmanes que habitan 
en el Norte y controlan el gobierno 
central de la nación y los grupos 
negros de distintas étnias africanas 
que viven en el Sur, tuvo una ins
tancia de negociación que abrió la 
esperanza de encontrar una solu
ción pacífica. 

EI Comité Político dei Consejo de 
lnteracción (IAC) de ex Jefes de 
Estado y de Gobierno1 ofició de 
mediador, logrando que represen
tantes dei gobierno y dei grupo re
belde que encabeza el llder guerri
llero, general John Carang, inicia
ran conversaciones de paz. La in
formación fue dada a conocer por.e! 
ex Jefe de Estado de Nigeria, Olu
segun Obasanjo en una conferencia 
de prensa que presidió junto a 
Helmut Schmidt, ex canciller de 
Alemania Occidental, tras la clau
sura de la reunión dei IAC que tuvo 
lugar en Haráre, capital de Zim
babwe. 

Obasanjo destacó la participa
ción en la reunión de representan-
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SUDAN 

La soluci6n dei eonflicto debe ser aceptable para la poblacl6n de Sud6n y de Africa 

tes dei gobierno de Jartún y de los 
grupos rebeldes organizados en el 
Ejército Popular de Liberación de 
Sudán (SPLA), que explicaron a tos 
mediadores tas diferentes posicio
nes que originan la contienda ar
mada. Los ex Jefes de Estado y de 
Gobierno nucteados en el IAC coin
cidieron en manifestar que cual
quier solución que se logre, "debe 
ser aceptable para el resto de Africa 
y para el mundo". Y en particular 
pusieron énfasis en que "ambos 
bandos en lucha deben permitir, 
mientras dure el conflicto armado, 
la distribución de alimentos entre la 
población afectada por el hambre 
en la región sur dei pais". 

Buscar una solución pacffica 

Se estima que entre dos y tres 
millones de personas padecen 
hambre en el sur de Sudán, a con
secuencia de la guerra civil y la se
quía. EI delegado dei grupo guer
rillero, Richard Multa, afirmó que la 
organización que representa está 
dispuesta a negociar con el gobier
no para disminuir el sufrimiento dei 

pueblo sudané; especialmente en 
las zonas afectaaas por la guerra. 

Mulla declaró que su organiza
ción por sr sola no está en condicio
nes de aliviar la carencia de ali
mentos que afecta a las áreas rura
les dei sur, que deben ser asistidas 
por organizaciones internacionales 
de solidaridad y por los gobiernos 
vecinos. AI mismo tiempo, el diri
gente guerrillero se manifestó par
tidario de mantener el diálogo con 
el gobierno "ya que una vez inicia
das las conversaciones, siempre 
será posible encontrar una solución 
pacífica". 

EI SPLA fundó la Asociación de 
Socorro y Rehabilitación de Sudán 
(SRRA), una institución de solidari
dad, sin fines políticos e indepen-

1 EI IAC es una nrganlzaclõn lnlegrada por S4 ex 
Jele$ de E81ado y de Goblemo. Fue formado en 
1983 y fomenta tres aspectos fundementales para la 
00j1Ylvencla lntamaclonal annõnlca: la pa% y la se
gurldad; la revltallmclón de la economia mundial y 
la cooperaclõn lntemactonal para el desarrollo, la 
pobledón y el medlo snblenle. 
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Rivalidades 
históricas 

O Sudán, con 2.505.813 km2 
de superficie es el pafs más 

grande dei continente africano. 
Tiene más de 20 millones de ha
bitantes con una composición 
étnica extremamente complejit. 
Existen, distribuídos en todo el 
territorio, .más de 570 grupos ra 
ciales diferentes, incluyendo los 
de origen árabe que, ubicados en 
la región norte y centro, confor
man casi la mitad de la población 
conjuntamente con los grupo~ 
nubios. 

EI sur está habitado por la 
población negra, compuesta en 
su rnayorla por los nilóticos, los 
nilocamfticos y algunos grupos 
con influencia bantú. Entre el 
norte y el sur hay, pues, diferen
cias étnicas, culturales y religio
sas muy importantes. En el norte 
vive la burguesfa islâmica, que 
controla el poder polftico y eco
nómico de Sudán e impuso el 
islamismo como religión oficial 
dei Estado. En la práctica, ta 
burguesfa musutmana discrimi
na ai resto de los grupos étnicos, 
principalmente a tos negros que 
viven en el sur y siguen los cul
tos africanos. Este es el origen 
dei conflicto armado que lleva 
varias décadas y que ni siquiera 
el régimen constitucional que 
surgió después de la caída dei 
régimen dictatorial dei general 
Numeiry pudo superar. 

SUDAN 

cepto las tres gran
des ciudades de 
Juba, Wau y Ma
laka. 

Ayuda contra el 
hambre 

Un nll\o vfctlma dei hambre es atendido porenfermens 

E I representante 
dei SPLA afirmó 
que su grupo lucha 
"por un nuevo pafs, 
de orientación so
cialista, donde haya 
igualdad, justicia 
e identidad nacio
nal". Y presentó un 
documento que 
contiene cinco exi
gencias que el go
bierno central de
berá aceptar para 
que el movimiento 
rebelde participe de 
la Conferencia 
Constitucional pro
puesta por los me

diente dei movimiento rebelde, 
para distribuir ayuda en alimentos, 
medicinas y ropas. La SRRA tam
bién coordina, por razones de se
guridad, la distribución de la ayuda 
en las zonas controladas por 
los guerrilleros, que incluyen 
casi todo el sur de Sudán ex-

diadores. Esos puntos son: 1) le 
vantamiento dei estado de emer
gencia; 2) abolición de las leyes is
lâmicas y de los reglamentos que 
restrlngen las libertades pollticas; 3) 
reintroducción de la Constitución de 
1956; 4) renuncia dei partido en el 
poder y 5) anulación de los acuer-

., 
Hambre en Jartun 

O Miles de niõos sin hogar, la 
l'l'ayorfa de ellos huerfanos 

o víctimas de la guerra civil 
deambulan en busca de alimen
tos por las calles de Jartún, la 
capital de Sudán. Muchos c!e 
ellos han caminado largas dis
tancias y han perdido a miem
bros de sus familias. Millares de 
desplazados han !legado a Jar
tún huyendc de la guerra civil 
que se libra en el sur dei país. 
Según el ministro de Bienestar 
Social, hay en la capital más de 
22 mil niõos abandonados, pro
venientes dei sur y el oeste dei 
país. Jafar ai Mahl, un funciona
rio de la Comisión de Socorro y 

Rehabilitación, dijo que muchas 
de estas personas viven en ba
rrios miserables. Funcionarias de 
la Cruz Roja afirman que uno de 
cada cuatro ninos padece do 
desnutrición severa. 

Hoy, la nación territorial
mente mas extensa de Afrlca, 
que en la decada pasada era 
considerada una de las "canastas 
de pan dei conti nente", por cau
sa de la guerra civil que la divide 
desde hace una década, tiene 
millones de personas bajo los 
padecimientos dei hambre y una 
deuda externa de 10.000 millo
nes de dólares. 
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Nuevo gobierno 
D EI 15 de mayo juró en Jartún un nuevo gabinete, que pasó a 

ser llamado Gobierno de Reconclliación Nacional. EI nuevo go
bierno tomó posesión ante el vicepresidente dei Consejo Supremo 
dei Estado, Edris AI Banna. En la ceremonia estuvieron presentes 
el Primer Ministro, Sadiq AI Mahdi, y el líder dei Partido Demo
crático Unionista, PDU, Mohamed Osmân AI Mirghani. EI PDU y 
el Partido UMMA (dei Pueblo), dei Primer Ministro formaron una 
coalición en mayo de 1986, ano de las últimas elecciones genera
les, por la cual el PDu ocupaba cuatro ministerios, el UMMA ocho 
y los cuatro restantes se dividían entre varios partidos menores. 

A partir de ahora, el Gobierno de Reconciliación Nacional pasa 
a estar integrado por 26 ministros, que representan lastres princi
pales fuerzas políticas de Sudân: el Partido UMMA, el PDU y el 
Frente Nacional Islâmico. También participan el Partido Nacional 
y otras agrupaciones dei sur dei país. Para presidir el "Consejo 
para el Surde Sudân" fue designado el dirigente Anglo Beida. 

En medios diplomáticos la decisión de reorganizar el gobierno, 
confiriéndole una más amplia base política es la respuesta dei 
Primer Ministro AI Mahdi a las presiones que viene recibiendo de 
diferentes sectores, en el sentido de buscar caminos de entendi
miento con los grupos rebeldes dei sur. 

Aunque no hubo, en lo inmediato ai menos, reacciones explf
citas de los grupos armados a esa reestructuración dei Ejecutivo, 
el mismo día de la jura dei nuevo gabinete ocurneron en Jartún 
dos atentados, uno en el lujoso Hotel Acropole y otro en el Club 
de Sudân, situados ambos en el centro de la capital. Los atentados 
provocaron el cierre por algunas horas dei aeropuerto internacio
nal de Jartún. Hubo una víctima fatal y ocho personas, incluidas 
dos norteamericanos, un canadiense y un holandês, fueron heri
das, algunas de gravedad. Mientras que en el Hotel Acropole las 
víctimas fueron aloanzadas por una granada que fue lanzada en el 
restaurante dei primer piso, donde se servia la cena, en el Club de 
Sudên el atentado fue con armas de fuego. 

La lglesla Católica denunc16 que el ej11rclto obstaculiza la ayuda a los rvfug lados 

1988 - Junio - N!! 108 

SUDAN 

dos con Egipto y Líbia. 
Mulla senaló también, que el go

bierno central afirma ser partidario 
dei diálogo peró que su agrupación 
no tiene garantias de la seriedad de 
las intenciones de Jartún. EI diri
gente guerrillero acusó asimismo ai 
gobierno de la minoria musulmana 
de su país de obstaculizar la distri
bución de ayuda alimentícia para la 
población dei sur, ai expulsar a las 
organizaciones de socorro alegando 
que esas agencias estãn vinculadas 
ai SPLA2• "Estamos seguros que 
los alimentos pueden llegar a todas 
las zonas dei país y estamos dis
puestos a trabajar con el gobierno 
en su distribución, pero las autori
dades han aprovecahdo estas cir
cunstancias para transportar ar
mas", denunció Mulla. 

la iglesia católica también se hi
zo eco de esas denuncias y afirmó 
que altos oficiales dei ejército de 
Jartún han obstaculizado embar
ques con materiales de ayuda des
tinado a las áreas donde la falta de 
alimentos es más aguda. 

Según el representante dei 
SPLA, si el gobierno continúa con
trolando la distribución de alimen
tos, toda la ayuda humanitaria que 
viene dei exterior quedará en las 
ciudades y más de dos millones de 
personas podrân rnorir de hambre 
en las zonas rurales". las agencias 
internacionales que aceptaron tra
bajar con el SPLA en la asistencia a 
la población civil de las regiones 
bajo su control, recibieron de la or
ganización guerrillera garantías de 
seguridad para sus funcionarios. 

Uganda también es mediadora 

Por otra parte, a mediados de 
mayo el gobierno de Jartún solicitó 
ai presidente de Uganda, Yoweri 
Museveni, que actue de mediador 
en el conflicto. las autoridades de 
Jartún desean que Uganda conven
za ai gobierno de la vecina Etiopfa a 
poner fin ai supuesto apoyo logísti
co que estarfa brindando ai movi
miento rebelde dirigido por John 
Garan~ • 
2EI goblemo asumlõ reclentemente la excluslvldad 
de la dls1rlbucl6n de la ayuda allmenlarla en el sur 
dei pais, hecho que generõ un luerte descontento 
polnlco en la regl6n. 
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EI avance dei Hezbollah 
EI Partido de Dios aumenta su influencia polftica en el Llbano y disputará con candidatos 

propios las elecciones presidenciales que tendrán lugar después de julio 

Alberto Marlantoni 

E I sector de líbano que está 
fuera dei endave cristiano 
ya no es el mismo. En las 

dos terceras partes dei territorio 
uno parece estar en un lrân en mi
niatura o en uno de los suburbios 
de Oom o de T eherân. Los retratos 
de Khomeni y las banderas iranfes 
estân por todos partes: en las alcal
dlas, en las mezquitas e incluso en 
los cuarteles. las paredes de lasca
sas particulares estãn llenas de 
carteles y pintadas exaltando ai Is
Iam y condenando a los enemigos 
de lrán. 

En las calles, son innumerables 
los hombres barbudos y las muje
res con veios. Se menosprecia a 
Estados Unidos, a la Unión Soviéti
ca y a Israel cuyas banderas se di
bujan en las calles peatonales. Todo 
esto en un clima de movilización 
general, que recuerda los primeros 
dias de la revolución iranf. Pero es 
en Haret-Hreik - un barrio de la zo-
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Un hombre y una 
mujer aprovechan 
el cese dei fuego 
entre el Hezbolah y 
elAmalenun 
suburbio de Be irut 
para evaluar la 
destrucciõn de sus 
vlviendas (arriba) 
mientras un 
miliciano dei Amai 
se prepara a lanzar 
su granada 

na sur de Beirut, situado entre el 
aeropuerto internacional y los cam
pos de refugiados palestinos de Sa
bra, Chatila y Burj-el-Barajneh, que 
se puede evaluar mejor la verda
dera fuerza dei Partido de Dios 
(Hezbo/lah) libanês. 

En ese enorme barrio de vivien
das precarias que se extiende en 
torno de la mezquita de Bir el
Abed, que alberga a cerca de 700 
mil chiitas libaneses, comienza a 
tomar forma un nuevo poder: el di
rigido por el jeque Mohammed 
Hussein Fadlallah, el gula espiritual 
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dei Partido de Dlos (Hezboflah) dei 
Lfbano y representante personal dei 
imân Khomeini para el Oriente Me
dlo. 

Es hacia su palacio-fortaleza de 
Haret-Hreik -y no en el palacio de 
Baabdah (sede de la presidencia}
que convergen diariamente miles 
de musulmanes libaneses, desde 
los mãs humildes a las figuras más 
notables. Vienen a reunirse con los 
dirigentes dei Partido de Dios (Hez
bollsh) con la expectativa de resol
ver sus problemas. lmposible apro
ximarse a este barrio sin ser inme
diatamente abordado, revistado e 
interrogado por alguns de las 

innumerables patrullas armadas dei 
Partido de Dios que vigilan el área. 
Otro tanto puede decirse de la ciu
áad de Baalbek (en el valle de Be
kaa) y de la casi totalidad de las ciu
dades y aldeas chiitas dei sur dei 
Líbano. 

Ejemplo y persuaslón 

En seis anos de actividad mm
terrumpida, el Hezbol/ah libanês lo
gró ampliar considerablemente su 
fuerza política y militar en el país y, 
principalmente, ganarse el corazón 
de la mayorla de los jóvenes mu
sulmanes dei líbano. Una tarea 

UBANO 

realizada con el ejemplo (las accio
nes ejecutadas en la frontera con 
Israel, la reconstrucción de las al
deas bombardeadas, la creación de 
una infraestructura hospitalaria, 
centros de estudio y aprendizaje, 
etc.) y por la persuasión. 

Una persuasión basada muchas 
veces en donaciones a familias po
bres y ayuda financiara a los estu
diantes musulmanes, a los jóvenes 
comprometidos con la fe islâmica y 
a las mujeres de rostro cubierto. 

Una estación de televisión que 
trasmite desde Sohmor, en el valle 
de Bekaa, tres emisoras de radio, el 
diario AJ..Aahd, dos semanarios y 

Los chiítas divididos 
O Mãs de 250 muer

tos y más de mil 
heridos es el balance de 
los enfrentamientos 
(comenzados a princi
pios de mayo y que se 
prolongaron durante 
tres semanas), entre mi
licianos chiítas rivales, 
perteneclentes ai Parti
do de Dios (Hezbolfah) y 
ai grupo Esperanza, 
(Amai). 

La lucha, que se libró 
con artillerla y armas 
pesadas, se originó en la 
decisión dei Hezboflah 
de apoderarse de las 
posiciones que contro
laba su adversario en 
los barrios dei sur de 
Beirut. 

Las primeras nego
ciaciones para poner fln 
ai conflicto fueron 
anunciadas por Nabih 
Berri a su regreso de un 
viaje a Damasco durante 
el cual se entrevlstó con 
el presidente sirio,Hafez 
Assad. Berri afl rmó que 
estaban en curso con
versaciones con repre
sentantes iranles para 
intentar restablecer la 
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paz en el sur de la capi
tal libanesa, información 
confirmada poco des
pués por el vicecanciller 
de lrân, Mohamed Ali 
Besharati. 

EI primar ministro 
interino dei Llbano, Sa-

lim EI Hoss, también 
confirmó las negocia
ciones en curso. Final
mente, tropas sirias en
traron en los barrios dei 
sur de Beirut y asegu
raron el retiro de los 
combatientes armados 

de los tocaies en los que 
estaban atrincherados. 
Sin embargo, la expec
tativa generada por la 
mediaclon iranl y la in
tervención siria -dada la 
influencia que esos go
biernos tienen sobre el 
Hezbollah y el grupo 
Amai, respectivamente
en el sentido de que pu
diera ser inminente la 
liberación de los 22 re
henes occidentales, no 
se concretó. AI mlmos 
no durante los primeros 
días posteriores a la en
trada de las tropas sirias 
en los barrios en lucha. 
Un enviado canadiense, 
Robert Bernett, de 52 
anos, habfa-desembar
cado en la capital liba
nesa a mediados de 
mayo, aparentemente 
con la misión de discutir 
el futuro de los rehenes 
con los dirigentes dei 
Partido de Dios. Fuentes 
diplomáticas informa
ron que Barnett reunió 
con el jeque Moham
mad Hussein Fadlallah, 
llder espiritual dei 
Hezbollsh. 
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una publicación mensual se encar
gan de divulgar las acciones dei 
Partido de Dios. Además, está el 
llamado "teléfono árabe" de los 
miles de ulemás y de los dirigentes 
de organizaciones paralelas (como 
la Fundación dei Mártir, la Asocia
ción al-Wustafá, los círculos científi· 
cos, las escuelas coránicas, los ex
ploradores (scouts) al-Mahdi, la 
Unión de Estudiantes Musulmanes, 
etc.}, esparcidos por todo el país, 
que cooperan con la divulgación de 
las tesis fundamentalistas. 

Candidatos propios 

La influencia dei Partido de Dios 
no se limita a la comunidad chifta 
sino que es también significativa 
entre los sunitas dei Llbano (nu
cleados en organizaciones como la 
Unión de los Ulemás o el movi
miento Touhid dei jeque Chaabane 
de Tripoli). Y dentro de los chiltas 
ha causado una verdadera hemor
ragia de cuadros y de militantes en 
el movimiento Amai (una organiza
ción chiita rival dei Partido de Dios}, 
liderada por el Ministro Nabih Berri. 

Ahora, para mostrar su fuerza, el 
Partido de Dios (Hezbollah) lanzó un 
desafio a la comunidad cristiana dei 
Llbano. Apoyado en el 35% de la 
población dei pais y en oposición ai 
Pacto Nacional de 1943 (que prevê 
que el presidente sea electo entre 
los cristianos maronitas), él propo
ne sus propios candidatos a la pre
sidencia de la República islámica1: 

el jeque Fadlaflah, el 
jeque Chamseddine, el jeque 
Sadik Mussaui y el jeque Said Cha
abane. • 

1 En el segundo semestre de este alio, deberAn 
reallzarse en el Ubano las elecclones presldencla· 
les, las prlmeras desde que Bachlr Gemayel llegó a 
la presldencla de la Rep~bllca en el contexlo cfe la 
lnvaslón lsraelí (1982). Cuando poco después, Ba· 
chlr fue aseslnado, lo susUtuyõ su hermano, Amln 
Gemayel, actual pr8$1denle. 

Como se menciona arriba, un pacto que fue he
redado de la época de la lndependencla de Francla 
establece que la presldencla slempre corresponde
rá a un crlstlano maronlta, el p<lmer mlnlSlro sera 
un musulmano sunlla y la presidencla dei Parla
mento (unlcameraO corresponderá a un musulmano 
dllfta. Fue éste, Justamente, el orfgen de la guerra 
clvll llbanesa, pues ta comunldad musutmana, a~ 
tualmente mayorltarla, exige la modlflcación de esa 
legalldad Institucional para dar lugar ai sistema 
democrâdco de •un hombre, un volO", l~depen
dlentemenle de su reRglõn. 
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La revuelta de Alá 
Los militantes dei Partido de Dlos aumentan su Influencia en los 

territorios ocupados y preocupan a la dlrlgencia palestina 

D
urante sus redentes viajes a 
Europa, tanto el rey Hussein 
de Jordania come el presi-

dente de Egipto, Hosni Mubarak, se 
esforzaron por explicar a sus inter
locutores el peligro que se oculta 
tras la tensión que se vive en los 
territorios árabes ocupados. Según 
ellos, la principal amenaza reside en 
el vigoroso ascenso de los movi
mientos fundamentalistas de Gaza, 
Cisjordania y el sector este de Jeru
salén. Un avance que Israel se cr
carga de incentivar, con su negetiva 
a sentarse en la mesa de negocia
ciones para resolver la cuestión pa
lestina. 

La buena acogida que tiene la 
corriente islâmica entre los jóvenes 
palestinos de los territorios ocupa
dos también comienza a inquietar a 
los dirigentes de la Organización 

.. 

Un joven palestino enfrenta con piedras 
a la policla isn,ell, '"'' Jerusalén 

para la Liberación de Palestina 
(OLP). En la reunión dei Consejo 
Nacional Palestino (Parlamento en 
el exilio) realizada en Argel en abril 
de 1987 (ver tercer mundo n!.> 98), la 
dlrección de la OLP analizó este 
tema y decidió, en un intento de 
contener el avance dei fundamenta
lismo, aceptar el nombramiento de 
un islamista palestino, Abdul Rah
man al -Hourani, para integrar la se
cretaria dei Comité Central de la or
ganización (CCOLP}. Pero es pro
bable que ya fuese un poco tarde. 

En los territorios ocupados, no 
solamente la Hermandad Musul
mana -una organización sunita 
surgida en Palestina en 1940- sino 
también una serie de otros movi
mientos que habían cobrado impul
so entre 1980 y 1985, radicalizaron 
sus posiciones. Su fuente de inspi
ración: la revolución iraní. 

Merced ai respaldo financiero de 
Teherán y ai apoyo loglstico dei 
Partido de Dios (Hezbollah) libanês, 
surgieron diversos movimientos 
islâmicos: el Partido de la Libera
ción Islâmica (Hezb al-Tahrir) dei 
Jeque Takieddine Nahbani -ex bra
zo derecho dei gran multi de Jeru
salén-, que opera en Palestina y en 
Jordania; el Movimiento Revolu
cionario Islâmico; el Jarraá lslamy
ya; el Jihad Islâmico; el Movimiento 
Islâmico lndependiente; la Legión 
de 1~ ,Jihad Islâmica y loS"Hermanos 
Musulmanos, disidentr.s dei jE-que 
Abdul Aziz Odeh. Estos últimos, 
operan principalmente en la Franja 
de Gaza y en la ciudad de Jerusalén 
y son responsables por muchos de 
los enfrentamientos ocurridos con 
el ejército israell desde el 9 de di
ciembre dei ano pasado. 

"Nuestra única ventaja -nos ex
plicaba un dirigente de la OLP- es 
que esos movimientos no tienen 
ninguna coordinación. Política
mente están muy divididos, lo que 
nos permite mantener el control de 
la situación". • 
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La unificación 
de dos pueblos hermanos 

La cancillerfa noryemenlta qulere la uniflcación con Yemen dei 
Sur y niega que Sana'a haya enviado soldados a lrak 

Entrevista exclusiva con el canclffer 
yemenita, Abdef Karim Af-lriani. 

E n ef curso de las ceremonias 
rlef 259 aniversario de vuestra 
revofuclón, diversas personali

dades oficiafes se han referido a fa po
sibifidad de unfficaclón de los dos Ye
men. i,Oué hay de cierto en eso? 

- Hace muchos anos que trabaja
mos por la materiatización de ese 
suefio. Si Dios lo permite, muy 
pronto estaremos en condiciones de 
lograr la unidad dei pueblo yemenita. 

i, Y fa Unión Soviétíca y Arabia Sau
dita lo permifirán? 

- No es asunto de ellos. Sana'a y 

Adén no son provincias dei Kremlin 
ni de Ryad. 

t,Entonces Ud. niega que Adtm sea 
hoy uno de los más firmes afiados de 
Moscú en la región? 

- Eso no nos preocupa. Lo que 
realmente importa es que los diri
gentes de los dos Yemen desean sin
ceramente la unidad pofltica y admi
nistrativa de ambos países. 

"La unidad será construida 
por el pueblo" 

EI proyecto de unión de los dos Ye
men ya ha costado fa vida a dos presi
dentes noryemenitas: fbrahim el-Hamdi, 
asesinado en 1977 y su sucesor, Af
Gharsmi, herido de muerte con ef es-

EI ministro de RREE Abdel Karim el-l riani: "unificar nuestros dos pueblos" 

YEMEN DEL NORTE 

ta/lido de una maleta ffena de explosi
vos. 1, No teme Ud. que este nuevo pro
yecto pueda matar a más dirigentes? 

- Esas son las versiones que cir
culan, pero hasta hoy nadie logró 
probar que el móvil de los dos mag 
nicidios fuera ese. En lo que a noso
tros respecta, estamos muy tranqui
los y podemos asegu rar que se lo
grará la unidad. 

1,Pero con quién hacerla, con el ex 
presidente Aff Nasser Mohammed, pre
sente aqui en Sana'a o con los actuales 
dirigentes de Adén? 

- la unidad entre los dos pueblos 
no es un asunto de personas, ni de 
grupos políticos. la !levaremos a ca
bo con los que quieran reali 
zarla. EI principal actor será nu
estro pueblo. 

En el hospital militar de Sana'a se 
está atendiendo actualmente a un cierto 
número de soldados noryemenitas que 
habrfan sido heridos en el frente iraquf. 
1,Cuál es el tamano dei cuerpo expedi
cionario noryemenita en lrak? 

- No existe un cuerpo expedicio
nario. los internados en el hospital 
militar son simplemente voluntarios 
que se ofrecieron para ayudar a sus 
hermanos iraquíes en dificultades. 
Fueron heridos por la causa árabe. 

Pero se dice que en lrak hay más de 
5.000 soldados noryemenitas 

- No puedo responderle. Algunos 
noryemenitas se han enrolado en el 
ejército iraquí, es verdad, pero ignoro 
cuântos son. 

Ubia parecia dispuesta a solicitar 
vuestro apoyo militar después de los 
serios reveses sufridos por el ejército 
de Khaddafi en el Chad. t,Oué actitud 
iban a adaptar Uds.? 

- Es muy simple. Si el Chad llega
se a amenazar la integridad terri
torial de libia, nosotros inter
vendríamos en apoyo dei coronel 
Khaddafi. 

Aouzou es para nosotros intoca
ble. Es parte integrante dei estado li
bio y de la nación árabe. Yemen dei 
Norte es una república árabe y como 
tal tiene el deber de defender con to
dos sus medios la integridad de esas 
naciones. • 

A.B.M. 



NEPAL 

EI 
papel 
de 
los 
curanderos 
Un sincretismo de n:E<ficlna moderna 
y práctlcas tradicionales per mlte 
atender a la poblaclón rural en un pafs 
donde casl no hay médicos 

Binod Ehattarai 

Chamanes: incienso, exorcismo v ,_ sales de rehidratación oral 

e on un 93% de población 
rural distribuída en aldeas 
esparcidas en todo el terri

torio, Nepal tiene uno de los niveles 
de asistencia sanitaria m:s bajos dei 
mundo. Apenas un 15% de la J:O
blación ~ispone de agua potable y 
el consumo per cápita de calorias es 
inferior ai mínimo establecido por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). EI dato más elocuente en 
materia de salud, en este reino en
clavado en medio de los Montes 
Himalaya, es la virtual inexistencia 
de médicos: 250 facultativos para 
una población de más de dieciséis 
millor.es de habitantes, o sea, un 
médico cada 60 mil personas. 

Sólo una élite urbana tiene acce
so a los servidos de salud dei tipo 
que conocemos en Occidente. Para 
el habitante de las zonas rurales 
existe otro estilo de medicina: el 
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curandero, llamado chamán, cuya 
terapêutica consiste en exorcizar 
a los "espíritus dei mal". L'n com
plicado rito realizado entre el arorr.a 
dei incienso y el ritmo monótono de 
los tambores de piei de cabra, que 
expulsa a los esplritus que causan la 
enfermedad. 

Política realista 

Ultiml,mente los chamanes mc
dificaron su estilo tradicional y con
sintieron en aproximarse a algunas 
de las práctica occidentales de pre
vención masiva. Las autoridades 
nepalesas tratan de erradicar, por 
ejemplo, la diarrea infantil que mata 
diariamente a unos 700 ninos. Pero 
si el gobierno se propusiera divul
gar entre la población la importan
cia de la rehidratación oral a través 
de los servicios oficiales de salud, 

no tendrla personal para ello. Ouie
nes se encargan de esto son los 
chamanes, que empezaron a usar 
las sales de rehidratación oral y re
corren las aldeas aplicándolas a los 
ninos afectados. 

Se trata de una nueva política 
sanitaria, más realista, que las au
toridades están imi::ulsandc últi
mamente. Los 400 mil chamanes dei 
pais, que ahora son llamados "mé
dicos prácticos tradicionales", no 
aparecen en las estadlsticas sanita
rias oficiales, pero asisten a cursos 
básicos de salud y venden produc
tos médicos esenciales en las zonas 
rurales. 

Nar Bahadur, el chamAn de la al
dea de Charikot, no dejó de alejar a 
los esplritus malignos de la gente. 
Pero ahora, además, vende Jeevan 
Jal (poción de la vida) como se lla
ma a la sal de rehidratación oral 



ASIA 

Los campesinos nepaleses prKtlcamente ca~ de servidos m6dicos 

Aderná de hlerbasex6tlcas. loschamanes utlllun pftdorasmadein USA 

EI 85% de la poblaclón no dlspone de agua potable 
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que se utiliza en Nepal. La Jeevan 
Jal contiene todas las sustancias 
nutritivas que se deben dar a una 
persona con diarrea; basta disol
verla en agua hervida. 

Los pocos médicos que trabajan 
en las áreas rurales de Nepal, en
frentan a mr,nudo la competencia 
de los chamanes, pues éstos cuen
tan con el respeto y la confianza de 
los aldeanos. Según el médico que 
afü,nde el puesto de salud de Chari
kot, los chamanes son "especialistas 
en la ideología local; mis pacientes 
consultan con ellos antes de venir 
aqui". 

Las organizaciones de salud, 
mientras tanto, se dan cuenta de la 
utilidad de los curanderos en la 
propagación de sus rr.ensajes. Nar 
Bahadur, por ejemplo, es un efecti
vo vendedor de anticonceptivos. 
"llevamcs salud y medias de pla
nificación familiar a las aldeas a tra
vés de los curanderos tradiciona
les", dice Hem Hamal, jefe de una 
unidad come-rcial de anticoncepti
vos. Junto con las pociones chamá
nicas, las hierbas y amuletos, Nar 
Bat>adur también vende condones, 
píldoras y espumes vaginales ma.de 
in USA. 

Actualmente, los chamanes jue
gan un rol importante en la cam
pana de salud dei gobierno. Mu
chos figuran en los anuncios de la 
radio que exhortan a la población a 
usar sales de rehidratación y a visi
tar los puestos de vacunación. EI 
Fondo de Naciones Unidas para la 
lnfancia (UNICEF), también se vale 
de im~genes de Durga, una diosa 
protectora hindú, en su campana 
contra la diarrea. "la idea fue de los 
chamanes", explicó un funcionaria 
de la oficina dei Unicef en Katman
dú, la capital nepalesa. 

Quienes critican las campanas de 
salud basadas en la participación de 
los chamanes argumentan que ellos 
han sido el principal obstâculo en la 
diseminación de los rr,étodos sani
tarios modernos en las aldeas ne
palesas en los últimos 30 anos. Pero 
los expertos en salud piensan que 
hasta que Nepal desarrolle una red 
de puestos médicos en sus 80 mil 
aldeas, la gente seguirâ recurriendo 
a los chamanes. • 
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Un archipiélago en la mira de EEUU 
Com r--esiones similares a las utilizadas en Pan;~má, Washington logró instalar una base 

militar en este archipiélago cuya Constitución prohibe la nuclearización de la región 

EI estatuto aprobado permite que barcos con armas nucleares atraquen en Belau 

Kafing2o Seneviratne 

E n el diminuto archipiélago 
ce Belau, ai sur de Filipinas 
(que formaba parte de, la 

Micronesia hasta 1978) se libra una 
batalla inédita. En agosto dei ano 
pasêdo la i:;oblación resolvió me
diante un plebiscito abrumador es
t, blecer lm gobierno prc,pio y asl 
poner fin ai sistema de fideicom·so 
que lo subordi:1aba a los Estados 
Ur•idos. Por un m;;rgen un poco 
menor, 5,961 votos cc,ntra 2.200, los 
electores decidieror,, tamtién, 
aprobar un estatuto especial de li
bre asociúción con EEUU. 

Tal como ocu rrió en la mayorla 
de los territorios insulares dei Paci
fico, el estatuto aprobndo no E$ta
blece una dHcolonización real de 
Belau. Toco indica que la si tuación 
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está siendo manipulada por Esta
dos Unidos para convertir ai archi
piélagc, uno de los ya cor:ocidc,s 
portaviones que no SE hunder,, ai ser
vicio de la U.S. Navy. 

Los resultados dei referéndum 
fueron c;uestionados ante la Justicia 
por los grupos de oposiciór.. En se
tiembre dei ano pasaco, antes de la 
iniciación dei proceso juc'icial, el 
padre ce uno de los abcigados que 
trabajaba en la confección de la 
demanda fue asesinado y el dorr i
cilio dei portavoz legislativo Santos 
Om c,ng, un opositor dei estatuto de 
líbre asociación, fuc ,O"etrallado. 
Amenazado de muerte, el juez 
competente para enter.der en el ca
so se rE·husó a ir adelante con el jui
cio. Otro juez, Robert A. Hefner, ex
pidió un documento oficial decla
rando que existfan indicias para 
afirmar que la recusación de su co
lega "estuvo motivada por intimi-

dación inducida por el uso de vio
ler,cia". 

Base japonesa 

Situada a unc,s 800 kilómctros ai 
sudeste ée Filipinas, Belau es un ar
chipiélago de aproximadamente 
200 islas mcy peq1.:enas ccupadõs 
po: l.na población de 15.000 perso
nas. Conocido originari,,mente co
mo archipiélago Palau, fue utilizado 
durante la li Guerra IVundial por los 
japoneses como base de ataque a 
Filipinas e lr.donesia. E n 1947, 
cuando se decidió la suerte de los 
territorios japoneses ultrnmarinos 
(ver Gula dei tercer rr undo Micro
nesia y Belau), el Consejo de f:egu
ridac de las !\!aciones Unidas llegó 
a un acuerdo con el gobierno de 
Estados Unidos, que tenla el control 
real de la Micronesia: las islas fue·
ron asignadôs a Washington como 
territorio en fideicomiso. (Ese status 
implica, para quien recibe el man
dato de la ONU, la obligación de 
estimular la autodeterminación). 

Belau se convertfa asl en uri en
clave bajo administración nortea
mmicana, pero en 1978 ~e separó 
de Micrcnesia y ai ano siguiente 
una asamblea constituyente elaboró 
un provecto de Constitución que 
proclamaba la formación ele una 
república ir;dependiente e inclula 
una cláusula sin precedentes que 
prohibla la utilización de material 
nuclear en su territorio. Un contro
vertido proceso de referéndum, una 
declaración dei Congreso y una re
solución de la Suprerr,v Corte de 
Justicia expedidas en 1980 acaba
ron ratificando el docL mento, i nclu
yendc la cláusula antinuclear. 

Washington rechazó la Constitu
ción aprobada, utilizando el argu
mento de que era incc,mpatible con 
el Estatuto que gobernaba el terri
torio. 
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David vs Gcliat 

EEUU corr.enzó a utilizar su ex
traordlnario poder económico v po
lítico para presionar a los islenos v 
obtener la sbrogación de la Cons
titución que se oponfa ai uso de 
material nuclear en Belau. Fif"lal
rrente, en 1987, después de realizar 
ocho plebiscitos, la población em
pezó a "entrar er. razonas" apro
bando el Estatuto de libre asocia
ción con EEULJ, por el cual los 
norteamericanos pasan a ser los 
encargados de la defensa dei 
país. 

AunquE1 Washington prorr.etió a 
los islenos no utilizar, eJ1perimentar 
ni almacenar armas nLcleares en 
Belau, de acuerdo con el Estatuto 
aprol:ado Estados Unidos disfruta 
de poderes cc,ntingentes para ope
rar navfos v submarinos nucleares v 
utilizar la infraestructura de tierra v 
las instalaciones portuarias dei ar
chipiélago. 

Los últimos siete anos de rela
ciones entre este David dei Pacífico 
v el Goliat norteamericano r.an sido 
tumultuosos. En 1981, durante una 

ISLAS '• 
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huelga general que tuvo corr.o sal
do un muerto, el despacho dei Pre
sidente Haruc, Remeliik fue bom
bardeado. En aquella ocasión Re
meliik rechazó el ofrecimiento nor
teamericano de enviar marines des
de Guam pétra "avudar a restaurar 
el orden". Algunos anos después, 
en marzo dE 1986, Remeliik, un fer
voroso defensor de la cláusula anti
nuclear de la Constitución, fue ase
sinado. 

Con la profundización de la crisis 
política, el archipiélago comenzó a 
sentir los efectos de las presiones 
económicas v debió enfrentar serios 
problemas, principalmente comei 
consecuencia dei escândalo provo
cadc- por el provecto de instalación 
de una usina eléctrica. EI provecto 
incluía una planta generadora con 
una capacidad de 16 megavatios, un 
depósito de combustibles con capa
cidacl para seis millones de tonela
das v estaba planificado para auto
financiarse. AI contrario de lo pre
visto, la usina eléctrica dio origen a 
una pesada deuda externa, impa
gable por parte de esa pequena na
ción. En abril de 1985, Belau entró 
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BELAU 

en mora en la devolución de los 
préstamos dei provecto v en di
ciembre de ese ano un ccr,sorcio 
internacional de bancos acreedores 
interpuso una demanda cor.tra la 
República por el cobro de 35 millo
ne,s de d61ares. En marzo de 1986 
fue declarada la quiebra de IF'SE
CO, la empresa responsable de la 
construcción de la planta de energia 
eléctrica. 

En junio de 1987, después dei 
fracaso dei séptimo plebiscito in
tentando derogar la Constitución 
que establece la desnuclearización 
dei archipiélago, el Presidente La
zarus Salii, anunció que el país en
frentaba una gran crisis financiera. 
Tres dias después, 900 de los 1200 
islenos que trabajaban en la admi
nistración pública fueron despedi
dos. Una jugada devastadora si se 
tiene en cuenta que el 40% de la 
fuerza de trabajo dei archipiélago 
trabaja para el Estado. Una econo
rnfa de por sf débil fue !levada ai 
estancc1miento total. 

Ll a misma táctica que en Panamá? 

EI presidente Salíi es el arqui
tecto dei Estatuto de libre asocia
ción con Estados Unidos, riegocia
do bajo su gestión cor.,o embajõdor 
en Washingtcn, en 1984. 

Mochos piensan que la crisis 
económica fue prefabricada por él 
para asegurarse el voto favorable 
en el plebiscito. Los islenos sufrie
ron una presión económica que fue 
aumentando con el paso de los me
ses. Los empleados públicos traba
jaban en un régimen de cuatro dfas 
por semana v se efectuaban cortes 
en el suministro de energia eléctrica 
v agua potable v los hospitales re
dujeron sus horarios de atención. 

Salii aseguró que una vez apro
bado el Estatuto de libre asociación 
a EEUU todos estos inconvenientes 
desaparecerlan v los trabajadores 
recibirlan los salarios atrasados en 
el plazo de 30 dfas. EI estatuto pre
vê una avuda norteamericana de 
mil millones de dólares en 50 anos. 

Sectas anticomunistas 

La organización pacifista v anti
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nlJclear Green Peace denunció que 
a pesar de la crisis económica el 
presupuesto policial fue aumentado 
y se distribuyeron armas entre los 
empleados públicos que nc• fueror, 
despediclos. Grupos pertenecientes 
a organizaciones t:nticorr-Lnistas 
como la secta Moon y la Liga Anti
comunista Mundial, -ambas cor. 
sede en EEUU-, que siempre ac
tuaron en Filipinas, hicieron su 
aparicíón en Belau durante la 
crisis. 

EI 4 de agosto de 1987 se realizó 
el octevo plebiscito para tratar de 
abolir la cláusula antinuclear y aso
ciar el archipiélago a EEUU, con
fiánclole la defensB de las islas en el 
futuro. EI porcentaje de votantes 
que aprobó la modificación de la 
mayorra necesaria para ratificar el 
Estatuto de asociación, fue dei 71%. 
Con esto, una simple mayoría dei 
50,1% quedó habilitada para decidir 
la aprobación de la enmie11da cons
titucional que establece el protec
torado. Antes ln mayoría requerida 
era dei 75%. EI 21 de agosto se rea
lizó la votación que ratificó el pacto 
y renunció a la independencia na
cional. 

De ecuerdo a las disposiciones 
dei estaMo aprobado por los isle
tlos, los norteamericanos quedan 
encargados de la defensa dei archi
piélago. Serfa ingenuo pensar que 
esa es la razón por la cual EEUU 
está estacionando importante can
tidad de tropas en estas pequenas 
islas. Lo que se propone Washing
ton en realidad es contar con una 
base de apoyo cercana a Filipinas 
para la eventualidad de la caída 
dei gobierno de Corazón Aqui 
no. 

Por todas estas rêlones el archi
piélago de Belau se ha convertido 
en un punto de convergencia de las 
reivindicaciones de organizaciones 
antinucleares, ecologistas y de de
rechos humanos de Australia, Nue
va Zelandia, Europa y Estados Uni
dos: ellas han solicitado ai Congre
so norteamericano y a las Naciones 
Unidas la formación de comisiones 
para que investiguen la situación de 
las islas. • 

(Thlrd World Network Features) 
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Las lslas Marianas 
O Una delegación de la Cámara de Representantes de las lslas 

Marianas dei Norte compuesta por diputados que pertenecen 
a dos diferentes partidos políticos, vlajó a Nueva York en la se
gunda quincena de mayo para asistir a las deliberaciones de Na
ciones Unidas sobre el futuro de ese archipiélago. Pedro de León 
Guerrero, portavoz dei grupo, acusó o Estados Unidos de haber 
iniciado un "lento pero deliberado proceso para quitarias (a las 
poblacion~ de esos dominios) su derecho a autogobernarse". 

"Es irónico -afirmó- que la misma administración que argu
menta violaciones a los derechos humanos para justificar sus ata
ques a los gobiernos de Nicaragua y Panamá, no tome en cuenta 
los derect,os humEr.os de las personas bajo su control." La dele
gación de las Marianas dei Norte busca la protección de la ONU 
para evitar la creciente interferencia norteamericana en los asun
tos internos de las islas. 

La presencia norteamericana en las Marianas -que actualmente 
tiene el estatuto de "estado libre asociado" (Corr.monwealth), co
mo Puerto Rico- se remonta, como en el caso de Belau y de la Mi
cronesi" como un todo, ai final de la li Guerra, cuando la ONU le 
otorgó a EEUU la "tutela" dei archipiélago. 

Aunque las Naciones Unidas esperaban que en un plazo de
terminado Estados Unidos propiciara la autodeterminación de las 
islas, el alto valor estratégico de las mismas hizo qu6 Washington 
no diera muestras de interés en impulsar el proceso que deberra 
conducir a la independencia. 

En el caso concreto de las lslas Marianas, un pacto llamado 
"Convenio de Unión Política" fue negociado entre Estados Unidos 
y el archipiélago en 1976. Bajo circunstancias normales, diez anos 
después habría terminado el papel norteamericano. Pero una pro
clama dei presidente Ronald Reagan de noviembre de 1986, anun
ció el "inicio de nuevas relaciones con las islas". Sobre la base de 
estas nuevas relaciones, Estados Unidos aspiraba a terminar con 
el control de las Naciones Unidas sobre los territorios y con la exi
gencia de que Wêshing1on entregue informes anuales ai organis
mo. "Si los isler'los por libre voluntad expresaron su decisión de 
pasar a ser un estado asociado a los Estados Unidos, ya no rige el 
acuerdo de fideicomiso que involucra a la ONU", afirmó la emba
jadora norteamericana Patrícia Byrne, en el Consejo de Seguridad. 
Pero los dirigentes de las islas dijeron en Nueva York que las evi
dencias de los dos últimos anos muestran que Estados Unidos no 
ha cumplido con su obligación de respetar el derecho dei pueblo 
dei archipiélago de "gobernarse a sf mismo" y ha interferido en 
los asuntos internos. 

"Los funcionarios enviados por Washington a las islas se han 
convertido en el segundo gobiemo, imponiendo su voluntad sobre 
los dirigentes electos", ser'lala un informe de la fuerza de tareas 
bipartita que los dirigentes dei territorio presentaron ante el Con
sejo de Naciones Unidas. EI informe decla que fue "un error" de 
la ONU haber aceptado las garantias de la embajadora Patrícia 
Byrne, el aiio pasado, en el sentido que el convenio serra respeta
do. Y acusa a Estados Unidos de tenor "una agenda secreta" para 
aplicar, tan pronto la ONU no esté observando las islas. 

Claude Robinson 
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las delegaciones de lrán y de lrak se siertan ai lado, er la reunión de la OPEJ·: la guerra entre ambo! afectó la producción de cn.ido 

Un Caballo de Troya 
Arabia S2t,dita ,ompe la l:r.idad de la Of'f.F, impidiencio la adc,pción cie ur.a ~:c,lítica 
cc,rr.ún de precios con los países prc,cluctores no pertenecientef: a la Of!;é nizacrón 

Patlo PiacE·ntini 

E I principal exportador mur,
dial de petróleo, Arabia 
Saudita, ha sido el artífice 

de la fracasada concertaciór. Mire 
la Organiz~ción d~ Países Expor ta
dores de Petróleo (OPEP) y los ex
portadores dei Tercer Munc:o qut; 
no formrn part1: de la Organización, 
asL,miencc un papel que corres
ponde exactamonte a los postula
cios dei s;obierr,o norteé mericano. 
Los trece miemoros de la OPEP se 
reunieron el 26 de at ril en Viena 
cor. los represer,tantes de siete paf-
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ses productor es ajer.os a lê Organi
zación, el llam,1do Grupo No
OPEI': Angola, Chim, Colombia, 
Egipto, Malasia, México.., Ornán. 

Se tratabé> de un;; "oportunidad 
histórica" según los protagonistas. 
Y, retórica aparte, si se hubiese ve
rificado la concertac'ón de las políti
cas productivas entre los veinte i::af
ses, esn misrr.o día el mercado 
rr,1,.ndial de la energfa hubiera co
nocido unn rr udarza mayúscula, 
con el inmediato fo : talecimiento de 
los precios y la perspectiva de 
m.,ntenerlos en i,lza a largo plazo. 
Los veinte é'Sistentes controlan el 
5~0/., de la producción mt,ndial de¾ 
petróleo, má~- de dos tercios ce las 
exportaciones murc'iales, y poseen 

el 83 °te de las I eservê.ls totales, cifra 
c,ue asciende ai 93% si se excluyen 
las de los países socialistas. Tenfan 
por lo tanto la pc,sibilidad de decidir 
el grueso de la oferta de crudcs en 
el planeta y, por ccnsiguit:nte, ce 
establecer por sf los precios. 

Fuer,, de los \einte sólo figura
ban dos exportaciores imi::ortantes, 
G, an Br1::taria y la Unión Soviética. 
Por su parte, Noruesêl, otro ciesta
cadc, productor ausente en la cita 
vienesa, ha accecido a una discreta 
concertación con la OPEP, concre
tada en la restricción ciCl su prcduc
ción. La reuniór. OPEP - l\'o-OPE.P 
fue rr.otivõda por el prest:r,to inte
rés común de los veinte en afirmar 
el precio dei petróleo, qtte decae 
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China tiene una importante planta retroqufmica 

desde ccmienzos de esta década 
debido a una declinante dem,inda 
GUe ha saturado el mercado de- hi
drocarburos. 

La deseada estabifización 

En la coyuntura actual bastada 
con sustraer alrededor de un millón 
de barriles diarios de crudo para 
conseguir un alza de precios. Según 
los expertos, la mitad de esta re
ducción podría sostenerlos en torno 
a los precios oficiales de la OPEP, 
que prorr.edian los 18 dólares por 
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barril. Por el contrario, si se man
tiene la excedoncia actual, a '.o largo 
de este ano los precios seguirán 
depr'midos (en la actualidad unos 
dos dólares por debajo dei precio 
teórico ée la OPEP) e incluso s:o
drían registrarse nuevas caídas. 

EI objetivo de la reunión era, por 
lo tanto, claro: Todos los part.ici
pantes deberfan acordar una reéuc
ción conjunta capaz de obtener un 
ec;uilibrio entre oferta y dem~nda. 
Pero existían diferentes situaciones 
entre los países OPEP y No-OPEP. 
Los trece países agrupédos jugaron 

OPEP 

en estos anos el papel de produc
tores "residuales", es declr, ante la 
disminución de la demanda, retra
jeron constantomente su oferta a fin 
de evitar una caíde en cascada de 
los precios. AI misrr.o tiempo, todos 
los productores ajenos a la OPEP y 
quE· por lo tanto no estaban sujetos 
a ur.a disciplina productiva, siguie
ron el camino opuesto. CE1da uno ée 
ellos estaba preccupado por ganar 
crecientE:s espacios en el mercado y, 
por consigulente, aumentaba su 
producción y sus ccotas. 

Las cifras muestran estos sen
deros divergentes. Desde 1979 
hasta estos dias, la producción 
conjurta de la OPEP cayó de c&si 31 
rr.illones de bar rifes dia rios a unos 
17,5 barriles por dia. En el mismo 
período la totalidad ele los pElíses 
que no pertenecen a la Organiza
ción subió su producción de 22 
millones a 28 millone:s de barriles 
diarios. 

Estos datos significan quo, 
mientras los miE-mbros dei club ex
portador reallzaron duran(e este 
períoéo un extenuante sacrifício 
económico, este esfuerzo benefició 
a los países no miembros, que ex
pandieron sus cuotas en el mercado 
con precios sosteniéos solamente 
pc,r la OPEP. 

RM.,:,onsabilidades diferentes 

Puesto c;ue entre estos países fi. 
gurabrn los siete No-OPEP que 
esistieron a Viena, los dos grupos 
interlocutores tenían diferentes si
tuaciones y respor.sabilldades. La 
proposición de los siete, hizo sin 
embargo tabla rasa con estos ante
ce·dentes: las naciones no agf'Llpa
das en la OPEF' reducirfan su pro
ducción en un 5%, si los agrupados 
hicieran otro tanto. Los miembros 
dei club se reunieron entre sf para 
discutir la propuesta y, corr.o era de 
esperar, descartaron el recorta de 
un porcentaje id6ntico ,1 de sus in
terlocutores. Argelia propuso que la 
reducción se limitara a 300.000 bar
riles diarios, repartidos proporclo· 
nalmente entre los trece asociados. 
Esta fórmula se consideró realista y 
probable de llevar a un entendi
miento entre ambas partes. 
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Pero Arabia Saudita la descartó 
y l.,nzó una variante obstruccionis
ta: la OPEF recortaria la mismn 
cantidad que los palses no agrupa
dos, 183.000 barriles, que nc, se re
partirlan proporcionalmente entre 
sus miembrot. sino c;ue se dlvidirlan 
en cuotas iguales. Por 'o tanto, un 
peqcefio productor como Gabón 
tendrla que reducir su porción Ein 
cerca de 10% mientras qL1e Arabia 
Saudita lo harfa en un 0.3% sola
mente. 

Los principados dei Golfo, o sea, 
Kuwait, los Emiratos Arabes Unidos 
y Q,,tar, sEcundaron a los sauditas. 
A estos cuatro se le opusieron, c:o
mo era previsible, los ochc miern
bros restantes (excluido lrak, que 
no participa de los acuerdos pro
ductivos). EI resultado fue que ta 
OPE.P se dividió y concluyó su reu
nión el 2 do mayo sin dar respuesta 
a sus interlocutores. Oficialmente, 
se contestó que la propuesta será 
analizada nuevamente en junio, 
cuando se celebre en Viena la pró
xima conferencia ordinaria de la 
Organización, 

En realidad, se frustró la "opor
tl, nidad histórica" de que tnnto se 
habló en vfsperas de la reunión. 
Acto seguido el mercado e:o su 
respuesta, con ur, descenso en los 
precios. La perspectiva de que los 
veinte países concertaran sus políti
cas y elevaran los precios dei pe
tróleo habla preocupado a las po
tencias consL mi doras. Estados 
Unidos tomó la iniciativa y el Se
cretario de Energfa, John Herring 
ton, prcc!igó presiones públicas y 
privadas dirigid&s a impedir el 
acuerdo. Su intérpretf. en la reunión 
fue el representante saudita, que 
fue acusado debidamente de jugar 
la carta norteamericana. EI ex pre
sidente 'ltenezolano Carlos Andrés 
Perez, por ejemplo, dijo que la rno
narc;da snudita responde a "los in
tereses de las i:otencias industria
les". La proyección de este fallído 
encuentro sugiere la prolongación 
de un mercado saturado, con pre
dos deprimidos y una OPEP inca
paz de recuperar el control que 
asumió en 1973 y perdió ai inicio de 
la presE,nte década. 

"Es un hecho que la OPEP no 
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Pêrez denuncl6 la actltud saudita 

está, actualmonte, en condiciones 
de estabilizar el mercado por sr so
la", declaró el ministro de petróleo 
de Venezuela, Arturo Hernández 
Grisanti. 

Mercadc e la deriva 

EI juicio dei ministro venezolano 
resume la situación. Ahora se agre
ga Ql•e la OPEP tampoco logra en
tenderse con sus potenciales alia
dos. EI rrP.rcado, por lo tanto, está a 
la deriva y cabe por ello esperar 
precios bajos hasta el último tri
rriestre <!e 1988, coando el ciclo de 
la oferta aurnP.nta debido a la pro
ximic!ad dei invierno en el Hemisfe
rio Norte. 

Es difícil que las posiciones 
emergentes de la última reuniór. de 
Viena se n,cdifiquen sustancial
mente, a menos que antes de la 
próxima reunión los precios caigan 
más de lo esperado y hasta los sau
ditas se vean obligados a reaccio
nar. Los hechos muestran que la 
rnonarqufa sauc!ita ha incrementa
do su influencia dentro de la OPEP, 
que hoy es decisiva. Aurque se 

OPEP 

EJ minls1r0 t'11mãndez Crisanti 

t rata dei primE:r exportador mun
dial, su peso era inferior cuando el 
mercado estaba tirante debido a un 
exceso de demanda. En tales cir
cunstancias aunque los saud:tas 
trataran ele contener las alzas para 
satisfacer a sus é-liado~ norteame-ri
canos, el mercado absorbla los au
lTIP.ntos productivos y los precios 
segufan elevvdos. Invertida la situa
ción, la influencia saudita se redo
bla. Este pais, que produce menos 
de la mitad de su potencial, puede 
fácilmente inundar los mercados y 
abatir los precios. 

A esto se afiade· que otros dos 
importantes exportadores, lrak e 
lrán, están e11 guerra y la rivalidad 
mutua resalta el influjo saudita, que 
es secundado por los principados 
de! Golfo. 

EI cuadro os asf desfavorable 
para los exi::ortadores petroleros 
pnrtidarios de disciplinar la produc
ción y reforzar los precios. Merced 
ai caballo de Troya saudita, es más 
tien favorable a los consumidores 
que, ai me-nos a corto plazo, ven 
despe,jarse la amenaza de un pe
tróleo encarecido. • 
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EI éxito de los bancos no usurarios 
EI mundo lslámlco entró en la comunldad flnanciera Internacional realizando excelentes 

negocios sin cobrar nf pagar lntereses, prohlbidos por motivos religiosos 

Mushtak Parker 

L 
os bancos ls-
1 ám icos, que 
están en rápida 

expansión desde hace 
algunos anos, parecen 
inmunizados contra la 
recesión. La flxplica
ción de este fe, 6 ne 10 

se origina en 13 dec:i
sión de la comu1;idad 
islâmica -desde Lon
dres hasta Arabia 
Saudita- de colocar 
sus reservas en bancos 
que no perciban ni pa
guen intereses. En una 
época de díficultades 
financieras originadas 
por la caída de la renta 
petrolera, especial
mente para los países 
dei Golfo Arabe, los 
bancos islámicos en 
conjunto presentan 
rendimientos muy su
periores a los de sus 
competidores conven-
cionales (ver cuademos dei tercer 
mundo n! 95: "la Banca Islâmica"). 

Dos estudios realizados por inte
grantes dei staff dei FMI y publi
cados a fines de 1987, seõalan 
que el sistema utilizado por 
los bancos islámicos, llamado 
Sistema de Pérdidas y Beneficias 
libre de lnterés (PLS), fue más 
adecuado para absorber el impacto 
de la recesión económica que el de 
los bancos no-islâmicos. Los últi
-r.os datas proporcionados por en
tidades financieras islámicas ratifi
can esta aseveración: dos grandes 
bancos dei Golfo obtuvieron bue
nos resultados durante el aõo fiscal 
1986-87, a pesar de la recesión re
gional. 

EI banco lslámico Faisal de Ba-
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hrain (Massaref Faisa/ AI lslami of 
Bahraln), subsidiaria dei Dar AI Maa/ 
AI ls/ani con sede en Ginebra, Sui
za, declaró un aumento neto de sus 
ganancias, de 3,03 millones de dó
lares en 1987 frente a 2,02 en 1985 y 
el banco AI Baraka lntemat;ona/ LJ
mlted (ABH..), subsidiaria en Londres 
dei Banco Islâmico de lnversiones 
AI Baraka, dei grupo Bahrain, de
claró beneficias en 1986 por 325,28 
millones de dólares, triplicando los 
rendimientos dei afio anterior. 

La banca Abíl está ampliando sus 
actividades en las áreas donde 
existe gran concentración de inmi
grantes musulmanes y a principias 
de este ano abrió una sucursal en el 
barrio Este de Londres, para com
petir con empresas bengalfes radi-

cadas en esa zona. 
EI Dubai lslamic Bank, el banco 

islâmico más antiguo, también de
claró ganacias en el ano fiscal 1986-
1987, aunque fueron un poco más 
bajas que las ele 1985. En Turquía, 
igual que en Inglaterra y Suiza, las 
cuentas de las entidades financiaras 
islâmicas continúan dando rendi
mientos positivos; asr, el Fsisal Fl
nance lnstitution lnc (FF/), subsidiaria 
de la Banca lslámlca de Dubal de
daró beneficias en 1986, 113% su
periores a las dei ano anterior. 

La prKtica islfmk:a en bancos 
ocddentales 

EI ano 1987 fue tamblén un pe
ríodo de rendimientos constantes 
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para la banca Islâmica. En Pakistán, 
por ejemplo, de los títulos flnan
cieros dei Grindlays Bank, -un ins
trumento pionero dentro de las fi
nanzas dei mundo islâmico-, se 
suscribieron 12 nuevas emisiones 
que reportaron una lnversión de 58 
millones de dólares transformán
dolo en el primer captador de 
ahorro dei país. Los títulos, deno
minados First Grindlays Modaraba, 
se utilizan para financiar grandes 
transacciones comerciales y otros 
provectos que tienen la garantfa dei 
banco. Los compradores de los cer
tificados Modaraba conffan su inver
sión ai Grindlays para que éste la 
utilice en provectos u operaciones 
libres de intereses. 

La asociación dei banco occi
dental Grindlays con las flnanzas 
islâmicas no es la primara experien
cia de este tipo. La Unión de Bancos 
Suizos (UBS), en 1985, lanzó ai 
mercado un Fondo de lnversiones 
Islâmicas, que, según el banco, está 
funcionando satisfactoriamente. La 
banca Kleinwort Benson, a su vez, 
lanzó otro Fondo de lnversiones 
dirgido principalmente a captar ca
pitales dei Golfo, aunque en este 
caso, no con el mismo êxito de los 
títulos creditícios de la UBS y la 
banca Grindlays, ya que de acuerdo 
a fuentes de los clrculos financieros 
europeos, el Fondo de lnversiones 
de la Kleinwort Benson enfrenta difi
cultadas por la recesión en la región. 

Especialistas aflrman que II actfvldad bancaria sln usura tlene un futuro brllante 

EI más duro golpe recibido Por 
los bancos Islâmicos en 1987, pare-

ce ser la decisión dei departamento 
dei tesoro saudita, Saum Arabían 
Monetary Agency (SAMA), de autori
zar a la entidad financiera AI Rajhf a 
funcionar corr.o banco, La empresa 
AI Rajhi Company for Currency Ex
change Comrrerce (ARCCEC), una 
de las más influyentes casas de 
cambio dei mercado internacional, 
después de ruatro anos de insisten
cia, obtuvo su licencia para actuar 

Un banco en la capital saudita: ablorber el Impacto de la NCNf6n económica 
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como banco. La nueva entidad, la 
doceava dei reino saudita, tendrâ 
50% de su capital distribuido en ac
ciones puestas en manos dei públi
co. A pesar de que su licencia está 
expedida en términos convencio
nales, los propietarios dei banco 
han dejado en claro que operarán 
con el sistema de los bancos Islâmi
cos de pérdidas y beneficios libres 
de interés. 

AI Rajhi ya tiene una red de más 
de 230 sucursales dentro de Arabia 
Saudita, mayor que la dei National 
Commercia/ Bank y dei Riyadh Bank, 
los dos más imp0rtantes dei reino 
y, en términos de capital, es el ter
cero dei pafs, si bien los expertos 
bancarios sauditas estiman que en 
uno o dos anos la nueva casa ban
caria va a superar a sus dos compe
tidoras también en volúmen de de
pósitos. 

Las Potencialidades futuras para 
la actividad bancaria sin intereses es 
grande, afirman los sauditas, pues 
los ahorristas e inversores islâmicos 
que antes guardaban sus riquezas 
en sus casas, ahora se verán esti
mulados para depositar en AI Rajhi. • 
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LaS ONG y la democracia 
Organizaciones independlentes de los goblemos actúan en América latina ocupando a veces el lugar 

de los partidos y sindicatos prohlbfdos por los regfmenes de facto 

Las Organizaciones No Gu
bernamentales (ONG), son 
asociaciones, agrupaciones o 
movimientos constituídos con 
carácter permanente por per
sonas oriundas de diferentes 
piíses que se reúnen para 
conseguir objetivos que de
ben ser no lucrativos. A dife
rencia de las OIG (Organiza
ciones lntergubemamenta
les), las ONG son creadas por 
indivíduos o grupos privados, 
independientes de los gobier
nos. 

Las primeras ONG comen
zaron a funcionar a principios 
de este siglo vinculadas prin
cipalmente a asoc1ac1ones 
eclesiásticas y profesionales. 

gantescas como la Federación 
Mundial de ex Combatientes 
(con 20 mlllones de miembros 
en 20 países) y la Confedera
ción Mundial dei Trabajo 
(CMT) representada en 70 
países o la Confederación In
ternacional de Sindicatos Li
bras (CISL) representada en 
89 países, con 48 millones de 
participantes y las pequenas 
asociaciones con fines cientlfi 
cos, de solidaridad u otros 
objetivos particulares, que 
agrupan a decenas o centenas 
de miembros en un grupo re
ducido de naciones. 

Actualme nte existen en gran número, tienen orfgenes 
muy diversos y funcionan en todos los continentes, si 
bien su concentración en los países centrales es muy 
elevada. Existen ONG dedicadas a fines religiosos y 
morales; a las ciencias sociales; a la bibliografla; docu
mentación y prensa; agricultura; derechos humanos; 
internacionales de partidos políticos, asociaciones sindi 
cales; patronales, etc. 

Algunas ONG se benefi
cian dei estatuto consultivo de 
las Organizaciones lntergu

bernamentales lo que significa que actúan como institu
ciones de consulta de estos organismos y pueden recibir 
financiamientos especiales. Ejemplos de estas ONG que 
gozan dei estatuto consultivo son la Alianza Cooperativa 
Internacional, la Câmara de Comercio Internacional, la 
Federación Internacional de Sindicatos Cristianos o la 
Unión lnterparlamentaria Mundial'. En el artículo que 
publiec,mos a continuación, se analiza el papel de las 
ONG en América Latina y en especial su relación con los 
procesos de derr.ocratización dei subcontinente. 

Por su tamano e importancia, las ONG pueden dife
renciarse claramente entre aquellas asociaciones gi-

Sergio Spoerer· 

L as Organizaciones No Gu
bernamentales (ONG) for
man, ostensiblemente, parte 

dei paisaje social latinoamericano. 
La visibilidad de su permanencia es 
manifiesta, ai menos, desde el co
mienzo de los anos 70. En cuanto 
núcleo de iniciativa social, han con
figurado buena parte de un queha
cer democrático en la sociedad. Por 
ello, representan un sugerente 
punto de vista sobre los procesos 
de participación social y sus moda-
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lidades en una institucíonalidad 
democrática. 

Si bien las ONG empiezan a sur
gir en América latina desde el co
mienzo de los anos 50 -fundamen
talmente como instituciones de ac
ción social de la lglesia católica- su 
auge se ubica a partir de la segunda 
mitad de los anos 70, lo que contri
buye a definir los principales rasgos 
dei perfil con que se ven a sí mis
mas y son socialmente percibidas. 
EI clima de dicha época está marca
do por el predominio de regfmenes 
dictatoriales que cierran todos los 
espacios democráticos en que se
tores sociales y fuerzas políticas en
cuentran posibilidades de acción. 

En tales condiciones, emergen di
versas variantes de ONG para cum
plir funciones subsidiarias, supleto
rias incluso, respecto de actores y 
luchas democráticas debilitadas 
o impedidas de ser. De este modo, 
ellas fueron percibidas -y sobre to
do, se sentían a si mismas- como 
formas de acción política de cposi-

• EI eulOr es un Investigador chileno que per1en..
ce ai equlp0 de trabajo ~I Instituto Latlnoamerlca• 
no de Estudlos Trasneclonoles (LEl) y participa en 
el Teller de Cooperadón para el Oesarrollo (Task 
Foroe on Oevelopmenl Cooperallon) que funciona 
en Chlle y fue fundado en 1985 por pen1onas que 
durenle rnuchos anos han trabajado en el tema. 
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ción en condiciones de autoritaris
mo. 

Profeslonallsmo y perdurabilidad 

Todas estas perspectivas sufren 
un cambio r,,dical con la apertura 
de los procesos de recuperación 
democrática que vive, principal
mente, América dei Sur. Ellos ac
túan como reveladores de nuevos 
campos de posibilidades, en rela
ción a los cuales -y no sólo en re
ferencia ai pesado- puede ser ree
valuada la realidad dei tejido de 
ONG existente en la región. 

los procesos de recuperación 
democrática han invalidado la hi 
pótesis implícita acerca dei carácter 
simplemente supletorio de las 
ONG, E n democracia, no sólo per
manecen sinc que acrecientan su 
significación nacional, y ello tiene 
que ver con las características mis
mas dei proceso democratizador. 

Se avanza progresivamente ha
cia una autonomia real que modifi
ca el sistema de relaciones que las 
ONG rr a ntienen con iglesias, acto
res sociales, partidos e instituciones 
públicas. Une mayor densidad ins
titucional y un creciente profesiona
lismo acomr:,c1nan este proceso de 
autonomización estrechamente 
asociado a la conciencia de su per
rranencia en el tiempo, y no sólo 
dependiendo de fases de excepción 
(dictaduras). EI establecimiento de 
redes -a menudo no formalizadas
constituídas principalmente en tor
no a afinidades temáticas contribu
ve también a delimitar los circuitos 
de acción propios dei mundo "no 
gubernamental". Sin embargo, su 
importante rol de formadores de 
opinión pública -principalrr.ente en 
relación a temáticas sectoriales- es 
contradictorio con la todavia escasa 
ínterlocución que las ONG encuen
tran en muchas de las instituciones 
públicas, en los medios de comuni
cación masivos y otros actores so
ciales. 

Las ONG en la cultura democlitica 

Las ONG han sido durante los 
anos recientes âmbitos privilegia
dos de aprendizaje social. De la di-
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Con la redemocratización las O NG discuten su papel en la scciedad actual 

versidad de sus prácticas y su am
plia "capacidad de escucha" ha re
sultado un potencial de innovación 
tanto en el plano de las ideas como 
de la experimentación social que ha 
enriquecido considerablemente la 
cultura democrática dei continente. 

La entropia resultante de un 
cierto ensimism,,miento institucio
nal es, en este sentido, grave, más 
por lo que deja de hacer que por lo 
que hace: se dilapida la ocasión de 
concertar accior:es con actores so
ciales y fuerzas políticas capaces de 
asumir la riqueza de un vasto cam
po de posibilidades abierto por la 
recuperación democrática. 

En otros términos, las ONG tie
nen la oportunidad de ser opinión 
pública activa en el campo abierto 
por la pregunta sobre las dimensio
nes culturales y políticas de un es
tilo de desarrollo que reduzca los 
actuales desequilibrios y aumente la 
equidad social. Cuestión que re
quiere considerar las condiciones 
concretas que permitan a los diver
sos actores sociales realizar un 
aprendizaje colectivo para acceder a 
roles más activos en la sociedad. 

Actores sociales internos 
e intemacionales 

En este análisis pretendemos 
explorar las potencialidades políti 
cas dei tejido de ONG en cuanto 
núcleos de energia social capaces 

de trascender el nivel corporativo 
de sus orientaciones de acción. Ello 
supone apartarse de toda visión re
duccionista que hiciera de la acción 
no gubernamental y de sus organi
zaciones, un alternativismo a la so
ciedad existente, o un âmbito reser
vado a la acción "de los pobres, 
para los pobres y por los pobres". 
La satisfacción de las necesidades 
sociales requiere de transformacio
nes históricas que suponen la parti
cipación de una diversidad de 
agentes sociales que no pueden ser 
reducidos a los pobres ni -incluso-
ai rr.undo popular considerado res
trictivamente. 

La perspectiva de acción más 
adecuada desde el âmbito de las 
ONG es aquella que - junto con res
ponder a las necesidades sociales 
más urgentes- no se desvincula de 
la creación de capacidades sociales 
-es decir, de poder- que permitan 
la concertación de acciones efecti
vas a nivel dei conjunto de la socie
dad y dei sistema político, y no sólo 
iniciativas centradas en la supervi
vencia a nível comunitario. La crea
ción y el ejercicio de dichas capaci
dades es lo que entendemos por 
ciudadanla social. 

Construir la democracia: objetivo 
insoslayable 

Construi r la democracia en el 
doble âmbito de lo institucional y 
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de lo societal aparece como el obje
tivo insoslayable de la acción de las 
ONG latinoamericanas. Ello implica 
superar el quiebre actual entre un 
"arriba'' (poder, capital, conoci
miento) principalmente institucional 
Y un "abajo" de la exclusión social, 
básicamente centrado en la super
vivencia. Asumir ambas dimensio
nes requiere dar cuenta de dos me
trices de acción democrática. Una, 
básicamente referida ai "arriba" 
pone el acento en la acción a nível 
institucional (en el Estado y el sis
tema político) y sus agentes princi
pales son los partidos. Otra, referi
dõ ai "abajo" enfatiza la acción so
cial participativa, las relaciones pri
marias, el ámbito comunitario. 

Asf entendida la democracia, ella 
aparece ante todo como un pro
blema de cultura política; de prácti
cas sociales y representaciones 
ideales organizadas en tomo a una 
concepción operativa de las relacio
nes entre Estado, sistema político y 
sociedad civil. Una suerte de "tec
nolcgfa política apropiada" que ha
ce históricamente pobres los con
sensos que elabora una sociedad. 
Una cultura política no es un dis
curso ideológico ni un paradigma 
conceptual, por novedosos que és
tos puedan ser. 

Respecto de los actores, neda 
peor que desconsiderar la pérdida 
dei monopolio de la política por 
parte de los Estados sobre la escena 
internacional. A la "diplomacia eco
nómica" de bancos y empresas 

--
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Las ONG y las relaciones 
Norte-Sur 

O En el curso de un debate internacional sobre los posibles ca-
minos hacia el desarrollo y el papel que las Organizaciones 

No Gub~mamentales pueden desempenar en esos procesos, el 
Sec~etano General de la Organización Holandesa de Ayuda lnter-
nac1on_al p_ara el Desarrollo (NOVIB), Sjef Theunis, advirtió que las , 
~rgani~a~1ones No Gubemnmentales que funcionan en los países 
1ndustnahzadcs deben tomar conciencia de las conc'.iciones en que 
trabajan las ONG en los países pobres, porque de lo contrario 
corren el ~ie_sg~ de convertirse en meros "proveedores de "yuda". 

Theums 1nd1có que, actuatmente, el crecimiento dei número de 
las ONG en los países subdesarrollados es mucho mayor que en 
lo~ países centrales y esto constituye un llamado de atención. AI 
mismo tiempo, afirmó, "mientras en el Hemisferio Sur aumenta el 
compromiso político de estas organizaciones, en los pafses indus
trializados nosotros enfrentamos cada vez más un ambiente de 
asepsla administrativa, cadõ vez más apolftico". 

Theunis hizo referencia a una serie de entrevistas publicadas en 
Le Mcnde, en setiembre dei ano pasado, mostrando que las perso
nas entre 16 y 25 anos de edad se sienten cada vez menos intere
sadas por las propuestas de los partidos políticos y sindicatos, aun 
cuando eventualmente puedan interesarse por temas como los 
?erechos humanos, la paz, el desarrollo y el medio ambiente. los 
Jóvenes en Europa y América dei Norte, no se organizan en es
tructuras pollticas o sindicales. De acuerdo con el secretario ge
neral dei Novib, si las ONG de los países centrales se adaptasen a 
esta sltuación, correrlan el riesgo de aislarse dei debate sobre los 
grandes temas políticos actuales, dejando de lado la necesidad de 
explicar las razonas y conocer las estructuras que dan lugar ai 
subdesarrollo. En opinión de Theunis, en esta situación las ONG 
se convertirlan en instituciones de socorro económico a los países 
pobres en casos de catástrofes, sin preocuparse por incidir en los 
factores de atraso en el Sur. 

"los países centrales acuden en ayuda dei Tercer Mundo en 
situaciones específicas de calamidad, pero se niegan a discutir las 
causas profundas dei problema", senala Theunis. V concluye, ''si 
las ONG de los países ricos no se hacen cargo dei problema que 
se les presenta, acabarán comportándose corr:o meros ban
queros". 

trasnacionales se agrega la por 
ahora mer.os reconocida "diploma
cia informal" de partidos políticos, 
sir.dicatos, iglesias, fundaciones, 
organizaciones no gubernamenta
les de cooperación ai desarrollo, 
medios de comunicación social, 
agrupaciones de jóvenes, mujeres, 
movimientos per la paz, etc. Denso 
tejido de actores por el que circulan 
no sólo los flujos informativos quE 
contribuyen a la formación de las 
decisiones macropolfticas. sino que 

. 
configuran la presencia (no por más 
dispersa e inasible, menos decisiva) 
de un actor de importancia capital: 
la opinión publica de cada pais. 

De asumir estos desafios, las 
ONG de América latina estarán en 
condiciones de proporcionar un 
significativo aporte a la democrati
zación e integración politica de 
nuestro continente. • 

1c1.Marcel Merlo •soclologla das Rotações Interne
clonai&"". Edllora Universidade de erastna, 1981. 



CUlTURA NICARAGUA 

'' Patrimonio de la Humanidad" 
EI comandante Tomás Borge exalta el papel de la cultura y reivindica la libertad 

de creación como aspectos centrares ~el quehacer revolucionario. 

Nelson Cauta 

L a más amplia libertad de 
creación, el pluralismo cul
tural universal y el no redu-

cir la actividad artlstica e intelectual 
ai terreno de la lucha de clases, 
fueron algunos de los conceptos 
vertidos por el Ministro dei Interior 
de Nicaragua, Comandante T omãs 
Borge, durante su visita de seis días 
ai Uruguay. "Dentro dei Ejército 
Popular Sandinista y el Ministerio 
dei Interior, existe un vigoroso mo
vimiento cultural. Los combatlentes 
pueden asesorar en poesía, en dan
za, en pintura, en fraternidad y en 
humanisrr.o a quien nos lo solicite 
en cualquier lugar de esta tierra", 
manifestó el visitante. 

Invitado oficialmente por el Pre
sidente Sanguinetti, Borge repartió 
su tiempo de tal forma que buena 
parte de su agenda estuvo dedicada 
a compartir reuniones con diversos 
representantes dei quehacer cultu
ral uruguayo. Significativamente 
dict6 también una conferencia en el 
Paraninfo de la Universidad de la 
República, que tituló "Cultura y Re
volución". 

Tal vez sus conocidas cualidades 
como poeta, sus pretensiones de 
compartir la autoría de canciones 
de amor con Carlos Mejfa Godoy y 
el constante homenaje que te hace a 
Uruguay ai consideraria uno de los 
países más cultos dei continente, 
influyeron en Tomãs Borge para 
dedicaria tanta importancia ai tema 
cultural. "Mãs bien lCómo hacemos 
los escritores para encontrar tiempo 
para s:iobernar Nicaragua?", res
pondió ai ser consultado cómo ha
clan lugar a la escritura, tanto él 
como los restantes miembros de la 
Junta Sandinista, Junta de poetas 
en un "pueblo de poetas". 

"Habfa que hacer una revolución 
para que Nicaragua tuviera identi-
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EI Ministro dei Interior de Nicaragua, Tomás Borge y el Presidente Julio Sangulnettl 

dad, rostro, voz, eco, un modo de 
ser", afirmó el Comandante sandi
nista. Para que ello fuera posible se 
hizo necesario "traducir en crisis la 
cultura de dorr inación -agregó
desnudando su rostro, su raquitis
mo nacional, su subordinación sa
domasoquista ai imperio", aclaran
do que no hablaba de la "trorr,peta 
de Louis Armstrong, de las novelas 
de John Steinbeck o de Jack Lon
don o de las películas d6 Woody 
Allen, ni de los discursos de Jesse 
Jackson". Destacó que "la cultura 
es dignidad o no es nada", siendo 
ella "la mayor realización cultural 
de la revolución: su eje central. Ni
caragua tiene el orgullo de ser Ni
caragua y no se avergüenza de ser 
ella misma". 

Fue, según Borge, en la misma 
lucha contra ese imperialismo que 
se vertebró la cultura popular: una 
cultura "de los pobres", o de lo que 
ahora llaman "las turbas". Ella des
cubrió una Nicaragua distinta, pro
vocando "un cambio total de rr.1:n-

talidad, de lengua, de acción y con
ducta. Ahora - remarcó Borge- Ni
caragua piensa y habla en espariol, 
en miskito, en rama, en sumo". 

Las máscaras: una expresión 
genuína 

"Las máscaras -explicó Borge
como ejemplo prãctico de un pro
ceso evolutivo, son en Arr,érica La
tina una expresión genuina de la 
cultura popular. La máscara es el 
más perfecto de los seudónimos. 
Aparecieron en escena durante la 
lucha antisomocista, recuperãndose 
de esta manera un atabillo de 
nuestras fiestas populares, ganando 
en eficiencia. La máscara como 
burla se hizo estratagema, arma. 
Las bombas de contacto a veces 
vengaban la sangre dei pueblo, 
pero sobre todo le asustaban el al
ma a los asesinos. Máscaras y 
bombas como pilares de dignidad". 

Planteando el hecho de que las 
propias dificultade.s en la frontera 
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no dejan tiem~,o ni luger para es
tructurar una visión centralizadora 
de la cultura por parte de la Oirec
ción Sandinista y haciéndose eco de 
esa situación -nads. ajena ~I humor 
que le caracteriza-, Borge se refirió 
a la libertad quE· tiene para expresar 
sus propios criterios "con indepen
dencia de lo que piensen otros". 
Criticó entonces, los controles ofi
ciales y el "reaiismo socialista" de 
otros procesos revolucionarios co
mo factor de retroceso dei arte: 
"Reconocer la dirr-ensión cultural 
de la contienda -afirmt- no debe 
inducirnos ai olvide de que si los 
contlictos de una sociedad no pue
den reducirse a una sola contradic
ción, tampoco pueden ser explica
dos únicamente desde la lógica de 
la lucha de dases. Igualmente con
sidero un snobismo de supermer
cadc soslayar la presencia de la lu
cha de dases, dei mismo modo que 
no seria prudente, homologu o re
ducir el concepto de cultura ai de 
ideologia". 

Sin camisas de fuerza 

En su disertación en la Universi
dad Borge afirmó: "Ambicionamos 
para nuestro pueblo la plural cul
tura universal. EI pueblo nicara-

güense, para alcanzar su estatura 
humana toma t,1mbién por asalto el 
patrimonio de la humanidad. Que
remos también, ademâs de lo 
nuestro, de lo popular, la literatura 
griega y latina para los descalzos 
recién alfabetizados. Queremos a 
Sl'lakespeare, o Gcethe, a Balzs.c, 
Dickcns, a f'ound, a Cortáuir, a 
Onetti; a casi todos los premias 
Nobel y a los que no lo son, a todos 
los majores. Ouererr-os la mejor 
músicE> -continuó- queremos el 
pensamiento que desde Aristóteles 
ha venido conformando la humani
dad. Queremos la técnica y la tec
nologia más avanzada. Ot.eremos 
que el patrimonio dei hombre sea 
patrimonio de los nicaragüenses y 
sobre todo, queremos que Nicara
gua sea patrimonio de la hurnênidad". 

EI poeta-ministro que ordena 
rogando, que se escapó dei hotel, 
de la seguridad personal y de la 
agenda para "tirarse las cartas" con 
un "mago", redondeó ast su men
saje: "las· diversas manifestaciones, 
lenguajes, técnicas, escuelas y ten
dencias dei arte no deberlan tener, 
no tienen visas y controles de 
Aduana, la Nicaragua Sandinista no 
tiene camisas de fuerza, ni tenden
cias oficiales, la única tendencia es 
la libertad de creación". • 

Tocador de marimba, instrumento tfpico de Nicaragua 
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NOTAS 

URUGUAY: 
ENCUENTRO DE 
ESCRITORES 

Se anuncíó en Montevideo la 
rtalización, e' mes de junio pró
ximo, dei I Er.cuentro de Escri
tores de la Cur.nca dei Plata, en 
forma simultânea con el I Festi
val Uruguayo dei Libro l'!acional. 

"Esperamos que esta Iniciati
va perrr ita reunir por primara 
vez a los principales escritores de 
Brasil, Argentina, Chile y Uru
guay", dijo Jos~ Maria Roca, 
presidente dei comité orsaniza
dor. Las empresas editúriales 
uruguayas se c;uejaron en los úl
timos meses de sus dificultades 
económicas para seguir operan
do en el mercado local. "No se 
puede clvidar, comertó un 
miembro cel Cor11ité Organiza
dor de la Feria, que los anos de 
la c:«ictadura (1973-1985) sign:fi
caron un retrocaso en la relación 
entre la pcblacitn y el libro, d~ida 
la fuerte censura y las dificulta 
des económicas." 

CISJORD~ NIA: 
UNIVERSIDAD REPRIMIDA 

EI rector interino de la Uni
versidad de Bir Zeit (en Cisjor
dania ocupada), Gabi Baramki, 
denunció que las autoridades 
israelíes están aplicando im
pues1os a los materiales educati
vos, incluídos los libras, para di
ficultar la educación de los pa
lestinos. 

Baramki selialó que las auto
ridades israelíes también están 
interfiriendo en las políticas de 
inscripción en los colegios. La 
Universidad de Bir Zeit -que es 
un baluarte de la resistencia 
cultural palestina -fue clausura
da en 16 oportunidades. 

Baramki dijo que la institución 
desempena tres importantes 
fur.ciones: imparte ensenanza de 
buen nível, realiza estudios e in
vestigaciones para el progreso 
de los territorios ocupados y 
provee servicios para la pobla
ción a través de los estudiantes. 
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CUBA 

Los 20 anos dei Ballet de Camagüey 

EI Balet de Camag(ley, de proyeuión lntemaciona~ estj hoy ai mismo nlvel dei Balet Nacional de Cuba 

L a noche dei 12 de dicierr:bre 
de 1967, 18 chicas y un mu
chacho -todos ellos estu-

diantes de los dos últimos anos de 
ballet- se presentaron, junto con 
unos pocos invitados dei Ballet Na
cional de Cuba (BNC), en e-I escena
rio dei Teatro Principal, de Cama
güey. La actuación fue el estreno 
dei Ballet de C&rnagüey (BC), hoy 
convertido en una de las institucio
nes culturales más prestigiosas de 
Cuba. 

EI surgimiento de la compaiifa, 
que en 1969 adGuirió carácter pro
fesior.é 1, contó con el apoyo decisi
vo dei Ballet Nacional y a partir de 
entonces se afirmó enforma defini
tiva. En 1975, el profesor Fernando 
Alonso fue norr.brado director ge
neral. Pedagogo reconocido inter
nacionalmente, Alormo trans-mitió ai 
jóven grupo su experiencia corr.o 
fundador dei BNC -dei cual fue el 
m.~ximo dirigente hasta el ano de 
1975- y de la Escuelo Cubana de 
Bellet. 

Cultivador de tendencias clásicas 
en sus orlgenes, el grupo fue incor-
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porando piezas contemporâneas, lo 
que le permitió diversificar el con
tenido estilístico y temático de su 
repertorio, que actualmente incluye 
más de 100 obras de autores cuba
nos y extranjeros. Figuran en él de
cenas de piezas de miembros dei 
Ballet Nacional que después de ha
berse desempenado como bailari
nas trabajan hoy en creación coreo
gráfica. Francisco Lang, Lázaro 
Martínez y José Antonfo Chávez 
son exponentes de ese grupo de 
autores. EI Otelo de Lang, la lshtar 
de Mc1rtínez y la Oda de Alvarez, 
están entre las obras mejor lo
gradas. 

Exitos en el exterior 

E n 1978 el grupo realizó su pri
mara gira fuera de la isla, visitando 
'Checoslovaquia, Rumania y la 
Unión Soviética. Actualrr,ente Yó vi
sitó cosi 20 países de América, Eu
ropa y Asia. 

E I BC tam bién suei e acoger be
ca rios extranjeros (ahora hay domi
nicanos, ecuatorianos y mexicanos) 

y brinda asesoramiento técnico a 
varios países. 

E n su primara pêrticipación 
cc,mpetitiva en festlvales interna
cionales en T rujillo, Perú, el BC 
obtuvo varios premios en lês per
sonas de Pedro Martin, Udice dei 
Rio y Adelaida Górr:ez, incluso una 
medalla de oro. Además, ha partici
pado en diversos Encuentros dei 
Festival de Ballet de La Habana, en 
el Festival Cervantino de Guana
juato, México, y cada dos anos 
promueve un festival de danza en 
su provinda de origen. Desde el úl
timo trimestre de 1986, el Ballet de 
Camagüey cuenta con la colabora
ción dei primar bailarfn Jorge Es
quivei, quien fuera pllrtenaire de Ali
cia Alonso durante cerca de 14 
anos. Radicado en una de las más 
bellas mansiones camagüeyanas, a 
cerca de 600 kilómetros ai este de 
La Habena, el BC ya no necesita re
currir ai apoyo de artistas invitados. 
Hoy, el grupo tiene cerca de 70 bai
larine.s y es capaz de asumir, por 
sus propios medios, complejas co
reografias. • 
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CDIUNICACIDN--------
EI manejo de la información 

i,Por qué una exposlción de fotografias presentada por CaroRne Kennedy rectbe una cobertura 
lnfonnativa de las grandes agencias mucho mayor que una reunloo cumbre de dirigentes africanos? 

DonRojas· 

E I ex presidente de 
Tanzania Julius 
Nyerere observó una 

vez con sarcasmo que los 
pueblos de los países subde
sarrollados debfan votar en 
las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos por 
cuanto son tan bombardea
dos con la propaganda 
electoral como los propios 
ciudadanos norteamerica
nos. 

En Africa, en los países 
de orientación capitalista, los 
periódicos, revistas, pelícu
las y programas de televi
sión norteamericanos, fran-
ceses y britânicos ejercen 
más influencia sobre los cír
culos financieros y políticos 
de los diferentes países que 
los medios de información 
locales. 

Desproporción geograftca 
y polftica 

La temporada de teatro en Lon
dres recibe mayor y mejor cober
tura que todo el espacio dedicado ai 
continente africano. Los medios de 
prensa occidentales raramente 
mencionan ai Africa y, cuando lo 
hacen, deliberadamente llaman la 
atención sobre hechos que no ha
cen a la problemática real dei conti
nente. 

Hace algunos anos, el investiga
dor latinoamericano Juan Somavía 
(quien integró la Comisión Me Bride 
de la Unesco que elaboró las pro
puestas dei Nuevo Orden Interna
cional de la lnformación) llamó la 
atención sobre los espacios dedica
dos a cada región dei mundo por la 
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agencia occidental de noticias más 
poderosa, la United Press lntematio
na/ (UPI): América dei Norte ocupa
ba el 72% dei caudal total de infor
mación difundido por la agencia; 
Europa Occidental el 9,6%; Asia 
5,9%; América Latina el 3,2%; Me
dio Oriente 3%;· Africa 1,8%; la 
Unión Soviética y los países de 
Europa Oriental 1,5% y los pafses 
dei Mediterrâneo, 0,3% (ver tercer 
mundo n!! 51, de marzo/abril de 
1982, nota de tapa sobre comunica
ción). 

Estos índices dan una idea cabal 
dei fenómeno que algunos autores 
han dado en llamar de imperialismo 
informativo: en el total de la infor
mación distribuida por la UPI, las 
noticias relativas a Estados Unidos 

ocupan 40 veces el espacio 
dedicado a todo el conti
nente africano, un territorio 
con más de cincuenta pafses. 

La disparidad se pone de 
manifiesto también en la 
elección de artlculos que 
realizan los diarios de los 
palses dei Tercer Mundo. 
Eleazar Dfaz Rangel, un pe
riodista venezolano, investi
gó la edición de un dfa de 
los 14 diarios más impor
tantes de América Latina y 
llegó a la conclusión de que 
las principales noticias inter
nacionales publicadas in
clufan una visita de la pareja 
real de Inglaterra ai parla
mento danés; el conflicto 
entre una tribu africana con 
los gorilas de la zona; el des
cubrimiento de una preten-
dida Arca de Noé en Turquia 
y la inauguración de una ex
posición fotográfica de Ca
roline Kennedy en EEUU. 
Todos los diarios omitieron 
comentar por lo menos dos 
hechos de suma importancia 

que tenfan lugar en ese momento: 
una tumultuosa situación en la Re
pública Dominicana y una confe
rencia continental de llderes africa
nos. 

Un instrumento de lnjerencia 
externa 

En otros continentes puede ob
servarse una situación similar. Los 
pueblos dei Africa tuvieron conoci
miento de los sangrientos sucesos 
de la província de Shaba en Zaire 
sólo por los despachos de noticias 

*e1 autor se dC1$8111p8116 como Secretario de Pren
sa dei Prlmer Ministro Maurlca Bfshop de Granada. 
Este articulo lue publicado en Wuhlgnton o.e., por 
el Notlonal AI/lance of Thlrd World Joumal/sm. 
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provenientes de los medios occi
dentales porque ninguna de las 
agencias locales envió un corres
ponsal ai escenario de los aconte
cimientos. Los medios occidentales 
relataron la muerte de cientos de 
europeos en Shaba, pero callaron el 
asesinato de un número tres veces 
mayor de africanos y la interven
clón ,je ciertos países de Occidente 
en Zaire, un hecho reconocido 
hasta en los medios de comunica
ción de Estados Unidos. 

EI pequeno volúmen de infor
mación distribuído por las agencias 
occidentales de noticias sobre los 
palses dei Tercer Mundo, no está de 
acuerdo con lo que CE berra ser una 
cobertura objetiva de la situación en 
esa importante región dei globo. 

En realidad, se tiende a dar prio
ridad a la información sensaciona
lista y escandalosa. Las noticias que 
divulgan las grandes agencias sobre 
los palses subdesarrollados están 
ligadas a catástrofes, desastres, 
inestabilidad política interna u otros 
hechos que muestran situaciones 
ridlculas o los caracterizan como 
pueblos bárbaros; elementos que 
tienden a dejar la impresión de que 
no están capacitados para una 
existencia política independiente. 

La información sensacionalista 
relativa a crlmenes y violencia ur
bana está siendo manipulada en un 
sentido muy perjudicial. La mayorfa 
de los despachos que salen de UPI 
se refieren a noticias policiales, !le
gando ai 19,5% dei total informati
vo, frente a un 10% dedicado a las 
cuestiones internacionales. La 
agencia Reuters dedica el 14,1% de 
su espacio a temas policiales y 
France Presse el 8,8%. 

Preparar el terreno para 
lntervenciones 

Muchas veces las grandes agen
cias de noticias han sido utilizadas 
para justificar determinadas accio
nes de la política exterior nortea
mericana y desalentar la lucha de 
liberación desarrollada por algunos 
pueblos dei Tercer Mundo. La his
toria abunda en ejemplos de este 
tipo. 

Se pueden destacar, entre otros, 
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Patrice lumumba 

Salvador Alende 

Mohammed Mossaclegh 

los casos de la guerra de liberación 
de Argelia, silenciada o cubierta en 
forma parcial, siempre dei lado de 
la potencia colonial francesa, el gol
pe sangriento (700.000 muertos) dei 
general Suharto en lndonesia (oc
tubre de 1965), cuando fue derroca
do el régimen nacionalista de Su
karno y las agencias transnacionales 
propiciaban ta intervenciór. armada 
contra el gobierno constitucional 
y la invasión norteamericana a la 
República Dcir. ,inicana (mayo de 
1965) cuando la cobertura de las 
grandes agencias fue utilizada para 
crear un arrbiente de simpatia hacia 
la operación militar contra el pais 
dei Caribe. Más recient1~mente es
tán los casos de Angola y Zimbab
we, donde el flujo informativo di
fundido por las transnacionales de 
la información estaba orientado 
a impeó:r el apoyo internacional a la 

' causa de la liberación de ambos 
países. Y otro tanto puede decirse 
de la forma como fue informada la 
disputa territorial entre Somalia y 
Etiopfa, en cuyo caso se instigaba la 
a~resión armada de parte dei go
b1erno de Mogadiscio para debilitar 
ai régimen progresista de Addis 
Ababa. 

Los ejemplos que muestran la 
utilización de las agencias occiden
tales de noticias para preparar el 
derrocamiento de regímenes cons
titucionales de amplia popularidad, 
no se limitan a lndonesia. Lo mis
mo ocurrió con Salvador Allende en 
Chile, con el Primer Ministro Mo
hammad Mossadegh en lrán, o con 
Patrice Lumumba en Zaire (ex 
Congo Belga). 

Las agresiones israelles contra 
los países árabes también gozan de 
"buena prensa" en las agencias oc
cidentales. Cuba fue objeto de un 
largo silencio por parte de estos 
medios que sólo mencionaban su 
existencia para divulgar hechos que 
bien pueden ser considerados como 
parte de una guerra psicológica, tal 
como ocurrió también con el con
flicto de Vietnam. Nicaragua está en 
la misma línea. La distribución 
cuantitativa y geográfica de corres
ponsales en el mundo demuestra la 
disparidad de trato y la parcialidad 
con que se maneja la información 
en Occidente. 

Sean Mac Bride, premio Nobel y 
premio Lenin de la Paz, fallecido en 
diciembre pasado, quien fue el pre
sidente de la Comisión Internacio
nal para el Estudio de los Proble
mas de Comunicación, de la 
UNESCO, reveló que el 31% de los 
corresponsales destacados por los 
diarios en el exterior se encuentran 
en Estados Unidos; 28% en Europa; 
17% en Asia y Oceanla; 11% en 
América Latina y 4% en Africa. 

Esta situación ha !levado a los 
palses dei Tercer Mundo a elaborar 
propuestas alternativas capaces de 
revertir el manejo arbitrario de la 
información y a tomar iniciativas 
para tener una presencia mayor, 
acorde con la importancia de las 
áreas respectivas en el escenario 
mundial, en el ftujo informativo in
ternacional. • 
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Un comercio siniestro 
Niõos y mujeres son contrabandeados hacia la lndia para servir en 

burdeles o para asesinar1os y vender sus órganos 

Tabibul lslam 

E 
n este pais desesperada
mente pobre, hay un nego
cio que florece: el comercio 

de personas. Es un tráfico macabro 
y regular, por el cual decenas de 
mujeres y ninos son contrabandea
dds hacia la vecina lncia, donde son 
vendido~ i:-ara ser utilizados en 
burdeles o para ser asesinados y 
sus órganos, sobre todo rinones v 
ojos, vendidos para transplantes. 

Soldados dei ejército que custo
dian la frontera entre lndia y Ban-

de un icet'Erg. 
Ninos de Bangladesh y de Nepal 

son también vendic'cs a grupos in
dios dedicados a la mendicidac( or
ganizada que los obligan o recolec
tar limosnas -una acrividad que· ex
plotada en forma de empresa rirce 
fortunas- en las ca!les de las gran
des metrópolis y de las ciudades 
sagradé\S dei mtltitudinario pais ve
cino. Doce traficélntes detenidos en 
ur pueblo cerca de la frortera india, 
ai norte de Bangladesh, declararcn 
qi.:e su cargamento de adolescentes 
seria vendido a una mE'dia de :-00 
dólares cada una en los bu, c'eles de 
Calcuta. Se trata de un corr ercio 
qL,e no por siniestro deja de tene r 

EI macabrc tnffico de ninos y mujen:: aumenta 

gladesh rescataron un "cargamen
to" de 25 mujeres y ninos. Los trafi
cantes confe"saron a la policia que 
los ninos serlan vendidos por 60 
dt,lare! cada ur.o a intermediarios 
hindúes, quienes los asesinarlan 
para extraerles los rinones 'Y ven
derlos. Pero aunque algunos trafi
cantes han sido capturados, fuentes 
policiales advierten que los peces 
gordos de este siniestro tráfico, a 
ambos lados de la frontera siguen 
libres y que el número de ninos y 
mujeres rescatadc,s es sólo la punta 

sus "regias de mercado". 

Vigilancia reforzada 

Fuertes poticiales de Bangladesh 
informarcn que la vigilancia ha sido 
reforzada en toda la frontera norte 
dei pais, ura de las llneés favoritas 
dc- penetración dei sórdido contra
bando de menores. Pero advirtie
ron que "es hun1rjnamente imposi
ble controlar los rrás de 3.200 ~ rns. 
de frontera abierta con la lndia v 
detm:er el ccntrabando de seres 

humanos er ambas direcciones". 
Los contrabandistas ya han cc,rr.en
zado a evitar los puntos de cruce do 
la región norte y a utilizar zonas 
monos cor.troladas. 

A !.l º vez la Socieclad Bengali de, 
Derechos Humanos (BSIHR) ha pu
blicado un inforrro sobre la situa
ción de miles de (!migrantes encar
celados en el extranjero, vlctimas de 
traficantes y agentes de colocación 
que se aprovechan de su miseria. EI 
informe senala que 10.000 jóvenes, 
mujeres y hornbres bengalíes "se 
pudren" en prisiones de la lrdia, 
Pakistán, países de· Medio Criente y 
r uropa Occidental. 

La mayorfa de ellos t-.a sido E-S

tafada por agentes que le cobraron 
elevadas ccrnisiones y los gastos de 
viaje, a carr•bio de ompleos en el 
exterior que luego resultan falsos o 
ilegales. Muchos son reclutadc,!; 
entre las familias más pobres e ile
tradas y llegan a los aeropuertos 
extranjero~ sin s1,s docuni<:ntos en 
regia o con visas falsificadas y sin 
billetes de regreso. Generalmente 
ecaban en la cárcel. Muchos venden 
sus propiedades y los adornos y 
pequenas joyas tradicionales de la 
familia para pagar los billetes de 
avión y las fuertes comisiones que 
exigen los agentes de empleo. 

Los más de 500 mil be ngalles 
que trabajan actualmE·nte en Asia 
occidE:ntal han facilitado ai pafs ·n
gresos por más de 3.00C millones 
de c'ólares entre 1981 v 1987. Las 
remesas de los emigrantes son la 
mayor fuente de divisas de Bangla
de!;h. En contraste, los diarios de 
Dhaka acusara ai gobierno y a sus 
E'l'r.tajadas de "insensibilidad y 
apatia" frente a la suerte de los ciu
dadanos encarceladc,s en el extran
jero. "EI gobierr.o debE,rfa precisar 
cuántos presos te ngalles hay en el 
exterior y gestionar su libertad", 
corr.ent6 recientemente el imi;,or
tMte rotativo lttefaq. • 



HONDURAS: DEFORESTACION 
Y DESNUTRICION INFANTIL 

Un reciente estudio dei Minis
terio de Salud Pública de Hondu
ras reveló que hay en esa nación 
centroamericana unos 300 mil 
nir'ios desnutridos. La investiga
ción, de ámbito nacional, fue 
efectuada por un equipo de médi
cos e investigadores de la unidad 
de ciencia y tecnologia dei minis
terio. Una de las principales con
clusiones dei equipo investigador 
es que la mayorfa de los casos de 
mortalidad infantil está vinculada 
a la desnutrición, que deprime el 
sistema inmunológico. 

Organismos especializados de 
Naciones Unidas advirtieron que 
en la zona sur de Honduras ha 
comenzado a verificarse un proce
so de desertificación y exhortaron 
ai gobierno a ejecutar proyectos 
de reforestación y de mejora
miento de las cuencas hidrográfi
cas. Según pudo constatarse, en 
las diversas regionas investigadas 
existe una relación inversa entre 
los índices de desnutrición y el 
volumen de la producción agríco
la. Las zonas de menor produc
ción agrícola sufren problemas 

ecológicos debido a la defores
tación. 

BOLIVIA: CADA 16 MINUTOS 
Pt'.UERE UN N INO 

En Bolivia mueren 174 ninas 
por cada mil nacidos vivos o, di
cho de otro modo, cada 16 minu
tos muere un nino boliviano, se
gún constató un estudio reciente 
realizado por Unicef. La causa de 
la muerte de dos terceras partes 
de los menores de un ano son las 
diarreas y las enfermedades res
piratorias. Estas dolencias son 
también las que provocan la 
muerte dei 50% de los menores de 
uno a cuatro anos. Pero el telón 
de fondo es siempre la desnu
trición. 

Unicef estima que el 49% de la 
población infantil boliviana sufre 
de desnutrición ligara y el 3% de 

NOTAS 

Bollvla: 49% de desnutrici6n Infantil 

desnutrición grave. Una conse
cuencia visible de la desnutrición 
crónica es la estatura más baja 
que la que corresponde a la edad. 

Las camparias de vacunación 
infantil, rehidratación oral y com
bate a las enfermedades respira

torias agudas se han intensifiCàdo 
en Bolivia desde 1984. Pero la tasa 
de mortalidad infantil, lê más alta 
de América Latina, encuentra po
co eco en la prensa boliviana, más 
preocupada con el único caso de 
Sida, que se registró reciente
mente en La Paz. 

LAS VENTAJAS DE LA LECHE 
MATERNA 

Una investigación realizada re
cientemente en Brasil reveló que 

en los bebês que no se àlimentan 
con leche materna la probabilida
des de morir de diarrea son de 
1.000 a 1.400% mayores que en los 
nirios amamentados por sus ma
dres. 

EI estudio, realizado en las ciu
dades surerias de Porto Alegre y 
Pelotas durante un ano, comparó 
a los bebês que hablan muerto de 
enfermedades infecciosas antes de 

cumplir un ario, con los que na
cieron ai mismo tiempo y no mu
rieron. EI objetivo era determinar 
si habfa diferencias en cuanto a su 
alimentación. Además de las ma
jores condiciones para resistir a la 
diarrea mostradas por los ninas 
alimentados con leche materna, 
también se comprobó que pre
sentaban reducido riesgo de morir 
por infecciones respiratorias, de la 
piei y otras, tales como meningitis, 
sarampión, tos ferina, septicemia 
y tuberculosis. 

Según el estudio, los bebês que 
no son alimentados con leche 
materna tienen un riesgo cuatro 
veces mayor de morir de enfer
medades respiratorias y un riesgo 
dos veces y media mayor de morir 
de otras infecciones durante el 
primar ano de vida. Se descubrió 
también que la edad de la madre, 
su peso, sus condiciones físicas, su 
nivel educativo, la infraestructura 
hogarena, el acceso a agua pota
ble, etc, son factores que inciden 
en la mortalidad infantil. 

La inmunización de los ninos a 
través de la leche materna ocurre 
de manera directa e indirecta. EI 
medio directo consiste en los anti
cuerpos contenidos en la leche 
materna que trasmiten ai nirio la 
inmunidad de la madre; el medio 
indirecto reside en el hecho de 
que en el amamantamiento las 
posibilidades de que el nirio ad
quiera enfermedades por contacto 
con otras cernidas disminuye; la 
feche en polvo puede contaminar
se con agua impura y los alimen
tos no lácteos pueden contami
narse a través de los utensilios 
usados en su preparación. 

Por otra parte, la feche materna 
tiene un balance nutricional ade
cuado para el nirio. Si la feche en 
polvo se diluye demasiado, los 
bebês bajan sus defensas, y si r.o 
se la hierve, puede desarrollar 
cultivas de gérmenes. 

Otra ventaja dei arNmanta
miento es su efecto anticoncepti
vo, que ayuda a prolongar los in
tervalos entre los nacimientos, lo 
que reduce la mortalidad infantil. 



• MUJIR--------------M._:AL.A_S/A 
En busca de una nueva vida 

Miles de muJeres Degan 
a Bomeo Uenas c'e 

ilusiones y 
acaban prostltuktas 

Vasanti Ramachandran 

U no de los Estados de 
Malasia, Sabah, en la 
isla de Bomeo, se ha 

convertido en un territorio 
de atracción de los nuevos 
inmigrantes de la región. 
Contrariamente a los viet
namitas y kampucheanos 
que en décadas pasadas es
capaban de las guerras en 
sus respectivos países, los 
nuevos emigrantes dei su
deste asiático clejan sus paí
ses de origen en busca de 
nuevas oportunidztfes eoo- Elsuefto de una existencia plena 
nómicas. 

E n su mayoría son mujeres, pro
venientes de Filipinas e lndonesia, 
que abandonan sus hogares sonan
do con una existencia plena, lejos 
de la pobreza. Tras un viaje que la 
mayorfa de las veces no excede las 
dos horas, llegan a Sabah donde 
pasan la primera noche en los mer
cados o en las carreteras para mi
metizarse ai dia siguiente entre la 
multitud y así tratar de pasar inad
vertidas para las autoridades de 
migración. 

Miles de mujeres filipinas e in
donesias entran er, Malasia ilegal
mente y pasan a engrosar el mer
caco de tré bajo de empleadas do
mésticas. En este sector encuentran 
colocación fácil debido a la deman
da creciente y ó los bajos salarios 
por los cuales estãn dispuestas a 
err.plearse. 

Hace una década, la mayoría de 
las sirvientas de Malasia era de ori
gen indjo, pero cuando las trasna
cionales empezaron a abrir fábricas, 
especialme-nte plantas productoras 
de semicor:ductores eléctricos y 
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electrónicos, muchas jóvenes pa
saron a trabajar corr:o obreras. 

Como en casi todas las familias 
de clase media tanto el hombre 
como la mujer trabajan y precisan 
ayuda en los quehaceres de la casa, 
la absorción de la mano de obra 
disponible por parte de las grandes 
empresas industriales los obligó a 
prescindir dei servicio dcméstico o 
a pagar salarios muy altos. Ahora, 
con la entrzda ilegal de ir,migrantes 
el mercado se oxigenó y las familias 
que necesitan dei auxilio de una 
persona para los quehaceres de la 
casa ya pueden encontraria. 

Un régimen de semiesclavitud 

Aunque ffsicamente se pélrecen a 
las mujeres malasias, las filipinas 
e indcnesias se diferencian clara
mente por su mémera occidental de 
vestirse y por su forma de ser. 
Mientras para una mujer malasia es 
un tabú hablar en voz é'lta, vestirse 
llamativamente, fumar o entablar 
relaciones íntimas con homt-res, las 
inmigrantes fuman, beben y se re-

lacionan libremente con el sexo 
opuesto. 

Aparte dei trabajo doméstico, 
muchas inmigrantes ilegales se 
han visto obllgadas a trabajar como 
coperas y otras terminaron en la 
prostitución. En algunas zonas más 
distantes de los centros principales 
dei Estado muchas de estas muje
res son vendidas y mantenidas en 
un régimen próximo a la esclavitud. 
En otros casos terminan como 
amantes de malasios o de sus pro
pios compatriotas, siendo explota
das como prostitutas. Este tipo de 
irmigración es preparado por algún 
"paisano" que llegó antes y ofreoe 
altos sueldos a las adolescentes que 
dejan su país deseosas de encontrar 
mejores horizontes. 

Promesas falsas 

Muchas de estas mujeres pro
vienen de las áreas rurales de sus 
países de origen, donde la única 
alternativa es sembrar la tierra y 
son escasas las posibilidades de 
mejorar la existencia. Atraídas por 
~,romesas, sin conocer bien el idio
ma local y con unas pocas perte
nencias, abandonan sus hogeres y 
se lanzan a una nueva vida en Ma
lasia. 

Lilian, por ejemplo, trabaja ahora 
de sirvienta. Nos cuenta que llegó a 
Sab~h con una amiga, pues en las 
Filipinas era casi imposible obtener 
empleo y la comida era insuficiente. 
Ella había oído decír que incluso 
podia llegar a enviar dlnero a su 
familia. Asi, Ulian dejó a su hija de 
tres anos en casa de parientes y lle
gó a Malasia en un pequeno t:ote 
con otras 20 mujeres. EI primf1r 
empfeo que consiguió fue como co
cinera, en casa de un empresario, 
con un salario equivalente a 75 dó
lares. "La esposa dei serior - expli
ca- está a unos 300 kilómetros de 
distancia. EI está la mayor pé,rte dei 
tiempo solo y hace poco me pidió 
que durmiera cor. él. "No tuve rr.âs 
re·rnedio que acceder, porque de lo 
contrario hubiera perdido el em
pleo". • 



MIDID AMBIINTf--------

EI peso de la deuda 
La preservaclón de ta Naturateza en ta formutaclón de los planes económicos y ta relación entre pobreza 
y depredaclón ambiental fueron motivo de debate entre representantes de 19 países de América Latina 

E 

Luís Córdova 

1 peso de la deuda externa 
y el crecimiento de la po
blación son las dos causas 

principales dei deterioro ambiental 
en América Latina", afirmó el di
rector regional dei Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), José Lizarra
ga. "Ante estas dos preslones se ha 
generado un estilo de desarrollo 
inmediatista, depredador" afiadió el 
experto, quien presidió la la reunión 
dei organismo realizada en Vene
zuela dei 25 ai 28 de abril, a la que 
asístieron representantes de 19 pai
ses latinoamericanos, entre ellos 
diez ministros. Durante el encuen
tro, que fue abierto por el presi
dente Jaime Lusinchi, se discutie
ron los escollos que han presentado 
los diversos modelos de gestión 
ambiental aplicados en América 
Latina y los resultados obtenidos. EI 
objetivo era determinar las priori
dades para el futuro inmediato. 

Las recomendaciones finales 
están contenidas en la "Declaración 
de Caracas" donde se destaca la ne
cesidad de que "los Estados mo
dernos tengan la dímensión am
biental impresa en todos sus pro
gramas de desarrollo". EI ministro 
venezolano de Medio Ambiente, 
Guillermo Colmenares Finol -(Ve
nezuela es el único pais latinoame
ricano que tiene un ministerio dedi
cado exclusivamente a la gestión 
ambiental)- afirmó que las discu
siones trascendieron la cuestión 
meramente ecológica para profun
dizar el debate sobre "quê estilo de 
desarrollo se puede ir delineando 
para América Latina". EI dirigente 
venezolano recordó que el modelo 
llamado desarrollista aplicado en al
gunos palses de la región y que esté 
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Em busca de un desariollo justo 

basado exclusivamente en metas de 
crecimiento económico, no solucio
nó problemas fundamentales como 
la marginalidad e incurrió en erro
res como la destrucción de masas 
boscosas o de recursos hidráulicos. 

Por su parte José Lizarraga se 
mostró optimista "porque los re
presentantes de los distintos países, 
que forman pa~e de los gobiernos 
y tienen acceso a las máximas au
toridades polfticas y económicas, 
regresaron conscientes de la extre
ma importancia de la preservación 

ambiental para la evolución futura 
de la región". 

EI eslabón más débil 

La gestión ambiental es un tema 
relativamente nuevo en nuestro 
subcontinente. Comenzó a ser in
corporado sistemáticamente como 
problema de gobierno en 1972, 
después que una reunión mundial 
realizada en Estocolmo con el res
paldo de Naciones Unidas, desta
cara su importancia para el pre
sente y el futuro de la Humanidad. 
Lizarraga, que se ocupa de la cues
tión ambiental desde hace 30 anos, 
ha seguido de cerca el progreso en 
el tratamiento gubernamental de la 
gestión dei medio ambiente desde 
hace por lo menos 15. "Pocas veces 
he observado un grado de madurez 
tan alto en una reunión", afirmó el 
experto. "Los delegados presenta
ron una visión objetiva y franca so
bre la gestión ambiental en cada 
pais, reconociendo las trabas con 
las que han tropezado y exponien
do sus criterios sobre el tema", 
afirmó. 

En el transcurso de las discusio
nes se enfatizó el peso de la crisis 

La industrializacl6n tiene que tener en cuenta la preservacl6n ambiental 

tercer mundo - 53 



MEDIO AMBIENTE 

económica como traba para el de
sarrollo de políticas de protección 
dei medio ambiente. "las diticulta
des financieras motivaron la restric
ción dei gasto público. La cadena se 
corta en el eslabón más débil: los 
gastos dedicados ai cuidado am
biental", explicó Lizarraga. 

Brasil, México y Colombia insis
tieron en la estrecha relación que 
existe entre los problemas am
bientales y la creciente pobreza de 
la región. Brasil, cuya delegación 
fue encabezada por el m inistro de 
Habitación y Medio Ambiente, Pris
co Vianna, reconoció que "la cali
dad dei medio ambiente constituye 
un nuevo derecho social que el Es
tado debe asegurar disciplinando 
en beneficio de la mayorfa el uso de 
los recursos naturales". 

Cuando varios proyectos de pre
servación ambiental estaban en fase 
de definición "entrarc,r en escena el 
endeudamiento y el crecimiento de 
la población, que motivaron la 
postergación acentuada de esos 
programas." 

En lo que atane a la deuda, Li
zarraga destacó que las obligacio
nes internacionales exigían la ob
tención de divisas. Para ello se pro
curó aumentar la producción de 
materias primas, el principal rubro 
de intercambio de la región. De esta 
forma, "se desató una brutal pre
sión sobre el ecosistema ai utilizar
se indiscriminadamente recursos 
escasos y vulnerables como el suelo 
y el agua, lo que afectó negativa
mente las bases dei desarrollo". 

La población se mantuvo en cre
cimiento constante y se ha ido des
perdigando desordenadamente, 
concentrándose en las áreas urba
nas y portuarias que requieren más 
infraestructura. Esta situación, 
afirmó Lizarraga, "forzó un desa
rrollo equivocado". 

Los gobiernos reconocen el pro
blema y examinan las vias para 
crear un modelo alternativo, "con la 
participación real de la población". 
Un modelo orientado a obtener una 
armonía entre el medio ambiente y 
el crecimíento económico, lo que 
Lizarraga describe como "un de
sa rrollo sostenído, duradero y no 
destructivo". • 
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La ballena jorobada 

l• veda internacional de la balena permit ló la ruparleió n de varias espec:les 

E ste tipo de ballena, prácti
camente extinta desde hace 
algunos anos, está reapare

cienao en las heladas aguas dei ter
ritorio antártico, gracias a la veda 
internacional establecida en 1985 
para su captura, de acuerdo con las 
conclusiones de una misión chilena 
que viajó a la región. 

La 24a. expedición dei Instituto 
Antártico Chileno (lntach), que re
corrió durante 60 dias las aguas de 
ese territorio y los canales patagó
nicos dei extremo austral dei Océa
no Pacífico, avistó 52 ejemplares de 
la especie, en tanto que hasta el ano 
pasado sólo se habfan observado 
seis. 

Ruben Scheihing, jefe de la ex
pedición, subrayó que la ballena 
jorobada tiene erras cada tres anos, 
lo cual permite comprobar que la 
recuperación coincide con la mo
ratoria establecida para la captura 
de este mamífero, protegido por la 
Comisión Ballenera Internacional. 
La ballena jorobada pertenece ai 
género de las megápteros y alcanza 
un peso de hasta 27 toneladas, muy 
inferior ai de la ballena azul, el ma
yor mamífero dei planeta, que al
canza un peso de 140 toneladas y 
una longitud de 30 metros. Se esti-

ma que en la década de 70 existían 
en el mundo unos cien m il ejem
plares de la ballena jorobada, pero 
la captura indiscriminada dei cetá
ceo, practicada sobre todo por Ja
pón y algunos países dei norte de 
Europa, redujo su número a apro
ximadamente t res mil en 1987. 
Scheihing calificó el incremento 9b
servado este ano de "notable" y 
destacó que "vimos colonias de 
ballenas con seis a acho ejemplares, 
varios de ellos jóvenes y jugueto
nes". 

EI cientffico expresó su preocu
pación por la abundante captura de 
krill, un crustáceo que es el principal 
alimento de las ballenas, A comien
zos de la década de 70, las grandes 
potencias pesqueras, sobre todo 
Japón y la Unión Soviética, captu
raron entre 100 y 150 millones de 
toneladas anuales de kri/1, hasta po
ner en peligro la existencia de esta 
especie exclusiva de los mares an
tárticos. 

No obstante, la baja considerable 
de las capturas y la virtual extinción 
de las ballenas, que consumen en 
algunos casos hasta acho toneladas 
diarias de kri/1, permitieron una re
cuperación relativa de los cardúme
nes dei crustáceo. • 



ARGENTINA 
MUERTE EN LAS AGUAS 

Miles de peces muertos en las 
costas dei Rio de la Plata, frente 
ai municipio bonaerense de San 
Isidro, sirvieron de alerta res
pecto de los altos índices de 
contaminación de varios rios ar
gentinos. Entre las corrientes de 
agua afectadas se cuenta el rio 
Paraná, que tras atravesar varias 
populosas ciudades argentinas 
desemboca en el Rio de la Plata. 

Denuncias sobre la mortan
dad de peces se venlan realizan
do desde tiempo atrás desde Ro
sario, ciudad ubicada sobre el rio 
Paraná, a 312 kilómetros ai norte 
de Buenos Aires. Esas denuncias 
enumeran varias causas que 
pueden haber originado la con
taminación fluvial. Una de ellas 
es el uso ilegal de las aguas de 
los rios para efectuar la limpieza 
de bodegas de navios, inclusive 

petroleros. Es lo que ocurrió en 
noviembre pasado, cuando las 
autoridades rosarinas detuvieron 
y sancionaron a la tripulación de 
un barco noruego que limpiaba 
las bodegas derramando el pe
tróleo en las aguas dei rio Para
ná. Según se informó se trata de 
una operación ilegal pero fre
cuente, tanto en el puerto de Ro
sario, como en otros de menor 
importancia. 

En Argentina, el gobierno 
central no ha implementado 
hasta ahora una política de pre
servación dei medio ambiente 
que tenga la suficiente agresivi
dad como para poner coto a los 

NOTAS 

xcesos. Los movimientos ecolo
gistas están lejos de lograr un 
eco y una respuesta social que 
les permita producir un vuelco 
en la situación. 

EI coordinador ecológico de la 
ciudad de Viedma, futura capital 
federal, a mil kilómetros ai sur de 
Buenos Aires, denunció que en 
el vecino balneario "EI Cóndor" 
aparecieron cerca de cien pin
güinos muertos, con todo su 
plumaje cubierto de petróleo. "EI 
problema principal para evitar 
los 'derrames' de combustible en 
las operaciones de carga y des
carga de los petroleros y en las 
operaciones de limpieza de bo
degas, está en la impunidad de 
las empresas para burlar la le
gislación ambiental, ayudadas 
por el enorme espacio maríti
mo", afirmó el experto. 

ECOLOGISTAS RECIBEN 
DISTINCION DE LA ONU 

Más de 800 ambientalistas, 
personas e instituciones de 80 
países, fueron nominados en 
abril para recibir el premio anual 
Global 500, conferido por el Pro
grama de Naciones Unidas para 
el MEJdio Ambiente (PNUMA). 
"Tenemos la esperanza de que 
estos ejemplos alentarán a otros 
indivíduos y grupos a unirse a 
esta tarea mundial", senaló 
Mostafá T olba, director ejecutivo 
de PNUMA. 

Las nominaciones para el pre
sente aiio contemplan a activis
tas en la lucha por el medio am
biente, que incluyen a cientfficos 
norteamericanos, legisladores 
latinoamericanos, ejecutivos de 
industrias europeas, expertos en 
vida silvestre dei Africa y figuras 
de diversos medios de comuni
cación, seiialó Tolba, un distin
guido microbiólogo egípcio. 

TAILANOIA: 
ANIMALES SALVAJES 

Expertos en vida silvestre de 
Tailandia están tratando de sal
var la fauna dei pais y, a la vez, 
garantizar el suministro de pro-

tefna animal para los habitantes 
de aldeas rurales. La idea es es
tablecer granjas de fauna salvaje 
en los parques nacionales. 

"Estos parques son como is
las, rodeadas por habitantes ru
rales que reclaman sus milena
rios derechos sobre los recursos 
animales", afirmó un funcionario 
de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), en una 
reserva ecológica situada en la 
parte surde Bangkok, la capital. 

En Tailandia, los venados, 
monos y reptiles han sido una 
fuente tradicional de protefnas 
para los habitantes. Los intentos 
jurfdicos por impedir la caza ile
gal se mostraron poco realistas, 
especialmente después que un 
estudio reveló que la mayorla de 
los animales que morlan en 
áreas vedadas se destinaba a sa
tisfacer las necesidades de ali
mento de la población más ca
rente. 

La creación de granjas es "un 
sistema no destructivo por el uso 
que hace de la tierra. No pertur
ba el ecosisterna natural y es 
una solución para la superviven
cie de la fauna silvestre amena
zada y para la tierra degradada", 
afirma la FAO. 

La crianza de animales salva
jes nunca ha sido fácil. Cuando 
Tailandia decidió que queria po
ner en marcha un programa de 
granjas en sus parques, llamó a 
uno de los más conocidos espe
cialistas, el neozelandês Antoon 
De Vos, ingeniero, artista y con
sultor de la FAO. EI experto co
noce el rendimiento potencial de 
la carne animal, su resistencia 
a las enfermedades y, sobre to
do, es consciente que la pobla
ción rural de la región rige su 
estilo de vida por las selvas en 
que vive. Es imposible obligar 
a los aldeanos a abandonar su 
lugar de origen. "Debe dárseles 
alguna tarea asociada con la 
cultura que les es familiar; por 
más esfuerzos que realicemos 
para sacarlos de la selva, ellos 
siempre acaban retornando a su 
habitar', afirma el especialista. 
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Una cruda amenaza 

La perforación de campos petrolfferos está provocando la extinción de las 
tribus que viven en la Amazonia ecuatorlana 

Stephen Corri" 

D espués de localizar desde el 
aire un grupo de índios wao
ranis que nunca antes habfa 

sido contactado, el obi~po católico 
de la ciud2d de Cou; (en la Am,1zo-

*EI 8tllor es dlrector de la organizaclón lnternacic>
nt,I de defensa de los derechos huma~ Survi1a/ 
fntemalfonaf. Hue 17 anos que se dedloa a la 1~ 
118Sttgacl6n y el trabajo oc,n las trlbus Indígenas 
amenazadas de e> llncldn. Corri vlsiló numerosas 
trlbus en Aniérloa ~el Sur, la lndla y el Afrlca 
OrlentaL 
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nia ecuatoriana), Mcnsenor Alejan
c'ro l abaca, descendi6 en el 'ugar 
en cor. •panía de la Hermana de ca
ridad Inês Arango. Funcionarias de 
la empresa petrolera que está ha
cier.do prospecci6n en esa regi6n 
los traniporta1·or. hasta la tribu en 
medio de la selva, E-r helic6pte1 o, 
11tendienc'o un pfdido do ambos. 
Dcs dias más té,;-de la tripulaci6n 
reto, nó ai lugar y encontró a los 
rr isioneros muertos, con lo~ cuer
pos atravesados por lanzas. 

La trágica muerte de l.élbaca y 

Arangc refleja el miedo extremo 
- pero justifcado- qL1e las tribus in
dígenas tienfrn dei rr ur.do exterior. 
lr6nic~n1ente, Labacél era una de las 
persor,as qlm rrE:jor corr.prendía le 
amenaza de extincifo que erfren
tan los índios al'T'azónicos y qcería 
hacer ccntac:o con el grupo entes 
qu la devastación provocacl(1 por el 
petró'.cio los hiciera desaparecer o 
los llevara a enfren~ar por n ,ljdio df: 
las a,mas a los técr icos de la em
presa pe-,trolerc, 

Desdf: el fina I de los a rios 60, la 

,. 
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aproximado 
donde se produjo 

el Intento de contacto 

• lncursiones de los colonos 

• Cc.munidades Wooronis 
Conocidos · 

• Pueblos de 
Colonos 

§) Tierros Wooronis con 
Ti'tu lo de Propiedod (1983) 

[Ilil] Reservas Wooronis (1983) 

Porque Nocional Yosuni 

perforación de pozos petrollferos 
viene destruyendo vastos sectores 
de la selva ecuatoriana. Los anima
les salvajes -principal alimento de 
los indios, que viven de la caza
fueron expulsados de la zona por 
las empresas petroleras que defo
lian los campos donde realizarán las 
perforaciones y por las pérdidas de 
petróleo de los oleoductos que 
contaminan los ríos y matan los pe
ces. 

Hasta hace muy poco, la empre
sa Texaco y la compariía petrolera 
estatal de Ecuador eran las únicas 
que operaban en la zona. En este 
momento, a través de la apertura 
de nuevas concesiones, el gobierno 
autorizó la participación de por lo 
menos 18 firmas. Estas empresas 
poco se preocupan por el respeto 
de los derechos de los habitantes 
tradicionales de la región. A veces 
perforan en tierras legalmente re
gistradas por los índios, provocan -
do conflictos premeditados. Las re-
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servas indígenas han sido invadidas 
por oleoductos, pozos e instalacio
nes para el cateo que hacen impo
sible cualquier medida de protec
ción de la población autóctona. 

Miedo de la ;,civíllzad6n• 

Aún antes de la invasión prota
gonizada por las companlas petro
leras, los indios waoranis tenían 
buenas razonas para tener miedo 
dei contacto con la "civilización". 
Estudios realizados sobre la expe
riencia de las tribus indígenas con
tactadas en los últimos 30 anos, in
dican que uno de cada seis índios 
muertos fue asesinado por blancos 
y una gran cantidad de ninos indí
genas fueron separados de sus tri
bus y obligados a trabajar como 
sirvientes. 

Los in(Jios wsoranis obtuvieron el 
reconocimiento judicial de sus de
reetios sobre una pequena zona, 
una especie de reserva, donde vive 

ECUADOR 

1~ mayoría de los grupos pertene
etentes a esa tribu que ya han sido 
contactados y está más densamente 
poblada que ninguna otra área de la 
Amazonia ecuatoriana. Algunos 
grupos habitan un Parque Nacional 
en las adyacencias y no tienen dere
chos 'reconocidos; el resto de las 
tribus no contactadas habita un 
área especialmente reservada para 
ellas. 

Sin embargo, las compaliías pe
troleras operan tanto dentro dei 
Parque Nacional cuanto en la reser
va indígena. EI personal de las em
presas que están construyendo los 
caminos de acceso a los yacimien
tos trabaja custodiado por guardias 
militares que lo protejen contra 
eventuales ataques de los escasos 
grupos de indios aún no contacta
dos. Las empresas pueden incluso 
optar por el uso de la violencia para 
"limpiar" el área, reduciendo a los 
grupos rebeldes por las armas. 

EI peligro mayor 

Existe un grupo dé aproxima
damente 700 índios waoranis no 
contactados que son los que corren 
más riesgo. Los hombres se dedi
can a la caza, utilizan cervatanas y 
dardos envenenados para cazar 
pájaros y otros animales pequenos 
y lanzas para matar jaballes y ani
males mayores. Las mujeres culti
van vegetales en pequenas huertas 
y recogen frutas silvestres. Tradi
cionalmente, los wsoranis han sido 
nómades, movilizándose de tiempo 
en tiempo. 

La explotación de petróleo y la 
consiguiente colonlzación constitu
yen la mayor amenaza para los in
dios de la Amazonia ecuatorial, 
pero, el programa oficial de explo
tación de minerales también puede 
perjudicarlos. EI subsuelo de la sel
va contiene yacimientos localizados 
de importantes minerales como 
oro, uranio, vanadio, fosfatos, zinc y 
cobre. 

Algunas organizaciones indíge
nas han formado federaciones para 
presionar por el respeto a sus dere
chos, pero salvo que reciban apoyo 
más amplio su futuro permanecerá 
incierto. • 
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BENEDETTI 
Reflexiones 

sobre 
los escombros 

que dejÓ 
la dictadura 

Beatriz Bissio 

Mario Benedetti tiene más de 50 libros publicados y ha sido traducido a 23 lenguas. Autor de novelas, cuentos, 
poesias, teatro, ensayos, guiones de cine, crónicas humorísticas y letras de canciones, obtuvo un reconocimiento que .. 

1 pocos escritores consiguen: una de sus novelas, La Tregua, ha sido publicada en 16 países, traducida a 12 idiomas y 
trasladada sucesivamente ai teatro, la radio, la televisión y el cine. (En 1987 se publicó la 67!! edición). La película 

basada en esa novela, dirigida en 1974 por Sergio Renân, fue finalista en la eleoción dei Oscar a la mejor producción 
extranjera. En televisión, la versión dirigida en 1980 por David Stivel en Colombia, obtuvo el 

premio a la mejor serie de TV. 
Entre sus numerosos premias y condecoraciones, cabe destacar el que le fue conferido en 1987 por Amnistfa 

Internacional (L/ama de Oro), por su novela Primavera con una esquina rota. Su obra de teatro Pedro y e/ capftAn obtuvo 
en 1984, en México, el premio a la mejor obra extranjera. 

Después de viajar a Buenos Aires, donde participó en la última Feria dei libro, el escritor uruguayo, nacido en 1920 
en la ciudad de Paso de los Toros, viajó a Brasília, invitado por la Unesco para participar en un encuentro de 

intelectuales latinoamericanos. De Brasil, Benedetti iba para México, para asistir ai lanzamiento de la edición local de 
su último libro (Yesterday y maliana) y porque se cumplfan diez anos dei primar recital que hizo en ese pafs con el 

músico y cantante Daniel Viglieti, también uruguayo. Ambos viajaban nuevamente a México, invitados poresa razón, 
La siguiente escala de Benedetti era Espalia, en donde debe permanecer hasta fines de agosto, atendiendo 

numerosos compromisos con universidades espaliolas, en Málaga, Salamanca, Toledo y EI Escorial, para participar 
en los Cursos lnternacionales de Verano. 

En Brasil, Mario Benedetti concedió esta entrevista exclusiva a tercer mundo en la que habla de sus provectos, su 
exilio, sus reflexiones sobre la vida y la muerte y las alegrias y decepciones dei regreso a su patria después de una 

larga y forzada ausencia. 
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1,Cu6les son sus actividades ac
tusles? 

- Acabo de terminar el libro de 
poemas Yesterdsy y mafísns, que 
me tuvo ocupado durante este úl
timo ano, y también escribl un 
cuento largo, que se llama Recuer
dos olvidados. Cuando llegue a Ma
drid voy a trabajar en una novela 
que tango bastante pensada; pero 
generalmente trato de no hablar de 
mis provectos, porque cuando ha
blo se frustran. Es una de mis pocas 
supersticiones. 

V siempre sigo escribiendo 
poemas, que es mi género mâs 
constante. 

En su obra reciente está muy pre
sente e/ tema de Is ITll..erte_ 

- EI tema de la muerte aparece 
en mis libros desde el ccmienzo. No 
ocupaba tanto espacio, pero mi ter
cer libro de cuentos se llama La 
muerte y otrss sorpresas. V en La 
Tregua la muerte de Laura Avella
neda es una presencia muy impor
tante, decisiva para todo el libro. 

Pero reconoce que ahora el énfa
sis es meyor_ 

- Es que sin duda la dictadura es 
un período durante el cual la 
muerte pasa a ser protagonista. V a 
mi, en particular, me pasó muy cer
ca, Por un lado murió mi padre, en 
1971 . (En verdad todavia no estaba 
la dictadura, pero la situación ya era 
muy diflcil). Y después murió gente 
que tenra una estrecha relación 
afectiva conmigo, cerno Zelmar Mi
chelini, que para mi era como un 
hermano. Cuando ambos estâba
mos exiliados en Buenos Aires nos 
velamos casi todos los dias, hablâ
bamos mucho de toda la situación 
política, almorzábamos juntos ... 
Antes de 1973 ya tenra una buena 
relación con Zelmar, los dos inte
g rábamc,s la mesa dei Frente Am
plio; pero el exílio consolidó la 
amistad. Su muerte para mi fue 
tremenda. Casi más impactante que 
la muerte de mi padre - a pesar de 
todo el afecto que le tenra- porque, 
en éste último caso, una larga en
fermedad nos habla ido preparan-
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do el ânimo. 
Desde que lo secuestraron, junto 

a Gutiérrez Ruiz y a los otros dos 
compatriotas, hasta que finalmente 
aparecieron los cadáveres, estuve 
prendido a la radio de onda certa. 
Durante quince dias no consegui si
quiera salir de la pieza dei hotel de 
La Habana, donde me encontraba. 
Recién cuando pude escribir ese 
poema que se llama "Zelmar", lo
gré arrancarme parte de la angus-

Zefmer Michelini y Hêc:tor Gutiêmtz Ruiz 

tia. Fueron muchas 
pérdidas juntas; lo 
principal era la 
parte afectiva, pero 
también me dolía lo 
que perdíamos po
líticamente con Mi
chelini. V lo mismo 
con Gutiérrez Ruiz, 
con quien también 
éramos amigos, 
aunque no con el 
mismo grado de in
timidad. 

No fueron por 
acaso sus rooertes ... 

- Claro que no; 
apuntaron bien 
quienes los rr,ata
ron. Eran dos per
sonas esenciales y 
eso se comprueba 
hoy: son dos ausen
cias tremendas 
-que se sienten 
muchísimo, sobre 
todo en el Parla
mento- compensa
das un poco por sus 
viudas, que han he
cho todo lo posible 

para llenar ese vaclo. 
Hubo, además, varios compa

neros de militancia política que 
murieron y otros fueron torturados, 
lo que era tamtién una instancia de 
muerte. A algunos muchachos les 
arrancaron los dientes, a otros les 
destruyeron una mano, o los some
tieron ai submarino y casi los ma
taron. 

A uno te afectan todas las 
muertes y todas las tor

turas. Pero cuando la 
gente que estãn torturan
do trabajó junto a noso
tros, es casi como que 
nos lo hicieran a nosotros 
rr,ismos. 

Su reflexión sobre la 
muerte no se debe enton
ces a una angustia exis
tencial_ 

- Estoy en una etapa 
de reflexión frente ai pro-
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Vesterday y maiiana 

D A ccntinuación publicamos algtmos de los poem&s dei t11timo libro 
de Mario Benedetti, cuya primer<1 edición aparecíó en Montevideo 

en diciemhre de 1987, publicada por Arca. Respocto de los mismcs, d!ce 
el c-omentario de la contratapa c!e la edición uruguaya dei litro: "Par
tiendo de un juego de aparentes exclusiones, se rescata tant(• el territo
rio de la fértil nostalgia como el dei imperioso futuro er una unicidad de 
tiempCI y hombre de la que nunca está excenta la verdaderi poesía." 

DIGAPI.CS ,. 
Ayer fue ,esterd,y 
para buenos colonos 
mi,s por fortuna r.uestro 
ll'anana no es ton,orrow 
2. 
Tengo un m3nana que es mio 
y un maõana que es de toéos 
el mfo acabs meõana 
pero sobrevive el otro 

CCl\:FIDENCIAL 

Fueror. jóvenes los viejos 
pero lõ vida se ha ido 
desgranando en el espejo 

y se'rân viejos los jóvr.nes 
pero ro lo divulguamos 
que hasté las paredes oyen 

ESTE J.PROYO ftC• VUEL\JE 

Este élrroyo ro vuelve 
no se detiene r.unca 
pero en tanto que sigue 
lentamente fabula 

descubra peces rojos 
irr,provisa riberas 
imasina los sauces 
las calandrias ir.venta 

y si no vuelve es porque 
sueõa hacie donde va 
a meterse en un rfo 
y con él en el mar 

60 - tercer mundo 

ll C:(IURE 

Ya nadie graba 
en laf paredes 
en los troncos 

luiS't marfa 
rc-quel y carlos 

ll'arta y alfonso 
junto a dos corazones 
enlnados 

aho1a las pnrejas 
leer asas vetustas 
incómodas terr,uras 
en las paredes 
en los troncos 
y comentan 

quê õonos 
antes de separarse 
para siempre 

CAPTA A UN JOVEN PC r-T A 

Me gusta qL:e te sientas parricida 
r.os hace bien a todos 

a VOS 

po:que es ura constancia 
dr, que existrs 
enhc,rabuer a 

y a nosotros tõmbién 
porque es Ln signo 
de ~ue es1amc,s 
o estuvirr,cs 
aquf 

em cambio qué tristeza 
serl, para tcdos 
que te sintieras 
huérfano 

blema de la muerte, que no es una 
cosa descabellada, tengo 67 anos ... 
Pero también reflexiono sobre la 
vida, lo que me exige un examen 
retroactivo. Pero no es una etapa 
excesivamente individualista, aun
que en lo literario, en mi caso por lo 
menos, tiene mucha influencia el 
estado de ânimo. Pero en la narra
tiva uno no puede estar aburriendo 
ai lector nada más que con las cosas 
que le pasan en la autobiografia. 

Sin salida 

Hay otro aspecto que marca afgu
nos de sus cuentos recientes. la te
mática dei horrbre (o la mujer) que pa
recen atrapados por el destino. Son 
cuentos amargos, come esa realidsd 
que se vivió. Y /lama la stención la 
falta de salda para los perso
najes. 

- Los dos últimos libras de nar
rativa que hice, "Geografias" y 
"Primavera con una esquina rota", 
yo no diria que son sin sal/da, aun
que hay algunos cuentos que son 
muy duros. 

En "Primavera con una esquina 
rota", en uno de los cuentos, el per
sonaje principal es un preso polftico 
que sale en libertad después de 
muchos anos y viaja a un pais lati
noamericano donde estãn su mujer 
y su hijo. AIII se va a encontrar con 
una realidad que no es la que él es
pera; ella tiene un nuevo comi:a
nero, etc,etc. Pero en verdad, esas 
son salidas individuales que encon- ~ 

tró la gente ante el drama de la 1 
dictadura y dei exílio. La dictadura 
significa una ruptura tal en la socie
dad, en la familia y en la pareja, que 
va !levando a la búsqueda de op
ciones que permitan sobrevivir, de 
algún modo. La vida real está llena 
de parejas rotas, o por la dictadura 
o por el exílio. 

Hay casos en que uno solo de los 
integrantes de la pareja ha estado 
preso, a veces son los dos. Hay oca
siones en que uno de ellos no se 
siente en condiciones de esperar ai 
otro, otras veces sf. Y cuando se 
han esperado, sea el hombre o la 
mujer que ha aguardado la libertad 
dei otro, a veces después la pareja 
no funciona. Porque son muchos, 
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muchos anos. Esos son los datos de 
la realidad. Aunque nada impide 
que cada uno reconstruya su vida y 
sea una vida con esperanza, con 
nuevas cuotas de felicidad, distintas 
de las anteriores. No estâ descar
tado. 

Hubo alguna reacclón de los lecto
res, frente a esa temA.tica? 

Tapa de li edlcl6n uruguaya dei dltlmo llbro 

- Después que publiqué esa no
vela, en la que yo pensé que estaba 
inventando situaciones, no te ima
ginas las cartas que yo recibf de 
gente a la que le hablan pasado co
sas muy similares a las que yo 
planteaba. Entonces, si los cuentos 
tenlan algo de sln sallda, estaban 
reflejando la falta de salida de una 
situación. 

En "Geografias" hay cuentos 
muy duros, como el que le da el tí
tulo ai libro u otro que se llama 
"Balada". En éste los personajes de 
la pareja saben que por la tortura ya 
no pueden funcionar sexualmente, 
y sin embargo resuelven vivir jun
tos. Pero no logran soportar esa no 
realización dei amor que se profe
san y se suicidan. 
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Reflexiones sobre los escombros 

1,Se podrfa decir que sus novelas y 
cuentos roos recientes son un retrato 
de la realidad que se vivló en América 
Latina, y concretamente en e/ Uru
guay, en la últirné. d~cada? 

- Son reflexiones sobre todo el 
dano, las ruinas, los escombros que 
dejó la dictadura en el ser humano 

v en las relaciones huma
nas. En todo caso la que 
obstruyó las salidas de 
los personajes fue la dic
tadura, no fui yo. 

Y el optimismo, 1,no tie
ne lugar entre tantas 
nJinas? 

- Sf. Hay algunos 
cuentos que me parecen 
incluso más optimistas 
que mi obra narrativa de 
antes de la dictadura. 
Como por ejemplo uno 
que se llama "Puentes 
como liebres", sobre un 
hombre y una mujer que 
se vienen encontrando y 
desencontrando desde 
ninos y terminan y;. muy 
méiyores haciendo el 
amor en un tren, en Es
pana. Afortunadamente 
ese cuento apareció antes 
que la novela de Gabriel 
Garcíe Márquez "EI amor 

en los tiempos dei cólera". Garcia 
Márquez no lo debe haber lefdo, 
porque lee muy poco de autores la
tinoamericanos. Y nadie lo va a 
acusar de haberse apoderado de mi 
idea. Pero si ese cuento hubiese 
aparecido después, era "plagio" 
directo. En verdad yo no lo hubiera 
publicado, porque sabia que la acu
sación iba a ser esa. 

1,Algunos cuentos tambiim hablan 
de esperanza? 

- SÍ. "No era roc!o" es un cuento 
en el cual, en plena dictadura, un 
hombre entra ai Uruguay desde la 
frontera con Brasil. Duerme en el 
campo y suena que se acerca e su 
casa y ve que ce ella sacan un tipo 
muerto. Se da cuenta que es él, 

La cultura y 
la revolución 
O A pesar de que el destino lo 

vinculó más directamente 
a la revolución cubana, Maria 
Benedetti expresa un senti
miento de ternura cuando habla 
de Nicaragua. Convencido de 
que el tiempo corre a favor de la 
revolución sandinista y que la 
postura de América latina ("in
clusive de la OEA") hizo que se 
alejara la perspectiva de una in
tervención militar nortenmerica
na, afirma Benedetti: "En mo
mentos en que se desarrollnn las 
conversaciones entre Gorbachov 
y Reagan y la Unión Soviética se 
retira de Afganistán, serfa un 
pi;nto encontra de la Casa Bian 
ca la invasión de Nicaragua." 

Para el escritor uruguayo hay 
en la revolución sandinista un 
elemento particular, que te pro
dujo un gran impacto: "Es un 
gobierno de poetas, en un país 
cuyas fuerz2s armadas tienen 
una irr,presionante cantidad de 
poetas-militares (pero que escri
ben poemas de amor, de temas 
metafísicos). Esa es la garantfa 
de que la cultura no va a ser me
nospreciada jamás." 

Y agrega: "Muchas veces en 
los cuadros pollticos latinoame
ricanos, incluso de las izquierdas, 
hay un mEmosprecio por la cul
tura. No en las figuras de pri
mera llnea, sino en los cuadros 
intermedios, que, como lo hace 
la derecha, a veces usan la cul
tura como un florero, cuando 
sirve a sus fines ideológicos," 

Benedetti define la cultura 
come un "sintoma de plenitud 
dei hombre". Por eso, un movi
miento que lucha por un horr.hre 
nue\O, no puede descuidaria. 
"Un hombre nuevo sin cultura es 
un homl:re inacabado. Por eso 
me parece tan reconfortante que 
en Nicaragua, aún en los mo
mentos más terribles, la cultura 
siga teniendo importancia.'' 
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pero en vez de desanimarse, dice: 
"Sf, ése es el hombre que yo fui, 
que realmente ha mcerto". Es de
cir, el personaje saca una conse
coencia positiva de un sueno que es 
bastante impresionante. Es un 

Nacha Guevara y Juan Ma.nuà Semrt 

cuento con esperanza. Y como ése 
hay otros. 

los dei otl'o lado 

En algunos casos incursiona en la 

EI poeta 
y el 
cantante 

O Como poeta, Maria Benedetti ha tenldo algunas alegrfas (y recono
cimiontos) muy especiales: más de 30 cantantes, entre ellos algunos 

de tanto prestigio corr.o Juan Manuel Serrat, Soledad Bravo, Isabel 
Parra, Pablo Milanês, Los Olimarei'ios, Alfredo Zitarroza, Daniel Viglietti 
y Nact:a Guevara, cantan sus poerr.as. De esa simbiosis, Benedetti afir
ma haber sacado experiencias muy ricas. "~e gusta mucho trabajar con 
los cantantes. En la conjunción poeta-mt1sioo, poeta-cantante cadê ur.o 
tiene cosas que aprender dei otro," 

gente tenra letra de Benede'fti, hecho que dejó ai poeta rruy satisfecho. 
·A1gun2s canciones se han hecho muy populares, ai punto c;ue a veces 
la gente no snbe de c,uién son", sei'iala. Entre sus recuerdos más gratos 
cita Benedetti el de una de sus actuacior.es en la ciudad de México, junto 
a Nacha Guevara. "Cuando acabó el espectáculo que hacfamos en con
junto, nadie salfa. A Nacha no te gustaba dH ningún bis, pero ante la in
sistencia de la gente, dijo: 'r.osotros no damos bis. Si quieren cantamos 
Te qufero, pero si canta todo el mundo'. Y fue increfble: dos mil personas 
cantarol' Te quiero. Todos sabfan la letra. Hasta yo tuve que cantar_,, 

Juan Manuel Serrat escogió a Benedetti para hacer con sus poemas 
uno de sus discos más recientes, "EI sur también existe", que es justa- -
mente el ncmbre de una de las poesfas dei escritor uruguayo que él 
canta en ese long play. 

"EI disco que hicirr.os -comenta Benedetti- fue un honor para mr. 
Los poetas que Serrat habfa cantado antes fueron Machado y Hernán
cez. EI me dijo que siempre habfa querido t:acer un c'isco con un poeta 
vive para poder trabajar junto con el poeta. Y me 6scogi6 a mf." 

F&vero, el autor de las m1jslcas que Nacha Guevara cantaba en el es
pectáculo que hacfa con Benec!ettl, ha incursionadc rT'ás recientE:mente 
en otro tipo de ritmos, incluso el rock. Citando ese hecho te pregunta
mos a Benedetti si te gustarfa que un poema suyo fuese cantado en rit
me de rock. "Me parecerfa bien", responde. "Una de las objeciones que 
tE>ngo ai rock es, justamente, que hay conjuntos excelentes pero 12 ma
yorfa es mala. Las letras son monótonas y la música es pobre." 

Benedetti, a quien, según cuenta, siempre le gustó el jazz, &e confiesa 
tamt-ién un gran admirador de los Beatles ("creo que actualmente Sting 
es su heredero, porque le da mucha importancia a las letras y tiene una 
gran cultura musical"). Y reconoce que el rock, "en su peor tendencia, 
es. usado como un anestesiante". 

"Es un caso de penetración cultural bien estudiado, que le conviene a 
las fuerzas de la reacción, tanto domésticas cerno foráneas", afirma. 
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problemática dei verrJugc_, 
- SI. Hay un cuento dei exilio de 

un torturador, hijo de un alemén 
sobreviviente dei Graff Spee, que 
tenra muy inculcada la ideologíe na
zi dei padre; sigue la carrera militar, 
etc. Antes había tenido una relación 
con une mujer, cuya hija él quería 
como si fuese el padre. Luego se 
separa de la mujer, viene la dicta
dure, y sus subalternos general
mente le reservaban une de las mu
chachas s quienes violaben, pnra él. 
L'n día lo lloman y le entregan una 
cit· f:llas y cuandc, él ye la estê vio· 
lando, le saca la ctpucha y se da 
cuenta que es aquella nina. 

Nunca más se puecle sacar la es
cena de la cabeza, suei'ia con ella 
constant::niente, hasta que de
cida tomar una cierta distan
cia. 

Deserta, huye a Alemania, a 
Uberlingen -cerca de donde vivía 
Hitler- {yo realmente estuve atu, 
conozc o bien el lugar). Pasa ur mes 
y continúa sonando, pasa un mes 
más, hasta que ya no suona. P(,ro 
cu,ndo cree que ya pnsó todo, 
vuelve a sonar. 

Es un cuento duro, pero duro 
con el torturador. 

1, Y sobre e/ remordimento de qulen 
no soportó la tortura? 

- En Geografias, hay un cuento 
que aborda ese tema. Es un hom
bre que está en Espai'ie, en Cata
lui'ia, con su companera. Pero ha 
pasado algo: cuando él estuvo pre
so lo torturaron muchísimo y en
tonces por decir alguna cosa, él da 
la dirección de una casa donde sa
bía que ya no habfa nadie. Pero al
guien se había refugiado allí; lo en
cuentran y lo matan. Entonces él se 
queda con remordlmientos, aún sln 
ser respor.sable. Y decide lrse a un 
balneario, para matarse. Se, mete 
lentamente en el mar y mientras se 
va metiendo va recordando toda su 
vida. E I cuento es eso: el recuerdo 
de su vida mientras se mete en el 
mar. En su habitación había dejado 
un sobre diciendo por quê se mata, 
dirigido a su mujer. EI sabe que a 
las doce viene la mucama, que lo va 
a encontrar. Cuando tiene el agua 
prácticamente por la boca, oye unas 

• 
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gritos de socorro que vienen de 
cerca, de una nina que se estaba 
ahogando. Y él va a salvarla. 

Es algo asl como la compensa
ción de la vida que, sin intención, 
hizo perder por ésta que salva. Y 
safe corriendo a la habitación, para 
que la mucama no vea el sobre. 

En este caso, el personaje encon
tro una saUda ••• 

- Yo no mE opongo a que mis 
personajes encuentren una salida, 
pero a veces es imposible encon
traria. 

A pesar de que su obra tiene una 
temAtica compleja, ha sido editada en 
numerosas lenguas. 't,Cómo se reffeja 
su mensaje en públicos tan diversos? 

- Hay de todo. Me acuerdo en 
particular de un caso, cuando me 
invitaron ai estreno de la versión 
noruega de "Pedro y el capitán", en 
Oslo. Fue una experiencia muy rara 
la de estar viendo una obra de la 
que no entendia el idioma pe-ro sa
bia lo que estaba pasando. 

Y el mensaje dei di~logo entre el 
torturado y el torturador, 't,fue entendi
do por e/ público noroego? 

- SÍ, aunque curiosamente, para 
ellos era como asistir a un episodio 
de la ocupación nazi. A pesar de 
que el actor que hacla de capitán 
tenla un escudito uruguayo en su 

' uniforme noruego. 

t,Uruguayo? t,O que parecia uro
guayo? 

Uruguayo. Ya me explico: en 
Noruega después dei estreno siem
pre dan una gran comida. Y yo, 
como autor, estaba entre el dlrector 
y el primor actor. Con uno me en
tendia en francês y con el otro en 
inglês. 

Le pregunté ai actor: "lde dónde 
sacaron el escudito que llevaba el 
capitán en el quepis?". Y me res
pondió: "se lo pedimos a la emba
jada uruguaya. No les dijimos bien 
para qué era y nos lo cedieron". 
Una muestra de la viveza noruega, 
que no es tan diferente de la criolla. 

Por otra parte, hay novelas mias 
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que se refieren a la clase media, a la 
burocracia, que tocan aspectos que 
pienso que existen en otros palses. 

Como autor, t,tiene buena comuni
cación con los jóvenes? 

- Siempre tuve muy buena co
municación con los jóvenes en to
dos los palses en que estuve, con 
algunas excepciones en mi propio 
pais. Algunos jóvenes medio coléri
cos que han aparecido en Uruguay, 
me tiraron unos paios. Pero en ge
neral, empezando por los jóvenes 
de mi pais, me comunico muy bien 
con ellos. Los trato como jóvenes y 
punto. No como intelectuales. 

La ruta dei exilio 

Usted salió de Uruguay hacia Ar
gentina, de ahf a Perú y despuás a 
Cuba y Espana. '1,Cómo se dio ese 
periplo? 

- En Argentina pasé más peligro 
que en Uruguay, creo. Mi nombre 
fue incluido en una de las listas de 
las "Tres A", a pesar de que prácti
camente no realizaba actividades 
políticas, pues ya venla de la de
rrota en Uruguay. 

Salgo a Perú, el único pais don
de estuve preso. De ahl fui deporta
do, nuevamente, a Argentina. Vuel
vo a Perú, atendiendo una invita
ción dei general Leonidas Rodrl-

guez, una de las princi
pales figuras dei gobierno 
de Velasco Alvarado, 
pero a los pocos dias me 
estaban buscando de 
nuevo. 

Entonces decidí irmE1 a 
Cuba, donde estuve casi 
cuatro anos, trabajanc'o 
en Casa de las Américas. 
Fue mi segunda etapa en 
Cuba, La primera no ha
bla sido como exiliado, 
me hablan contratado 
para fundar y dirigir el 
Centro de I nvestigaciones 
Literarias de Casa de las 
Américas, cuyo Consejo 
de Dirección integré. Ahl 
pude conocer desde 
adentro cómo funciona el 

proceso cubano. 

Cuando se va de Cuba surgen es
peculaciones sobre divergencias su
yas con la Revolución." 

- Me fui a Espana no por diver
gencias con la revolución cubana 
como, efectivamente, fue publicado. 
Siempre segui vinculado a Cuba; he 
ido casi todos los anos. Se entendió 
que el pueblo cubano ya estaba 
convencido de que la dictadura 
uruguaya era mala, pero en cambio 
en Espana habla mucho por hacer. 
Y efectivamente, en Espana trabajé 
mLJcho en la militancia contra la 
dictadura. Y ahl estuve hasta que 
pude volver a Uruguay, en 1985. 

Actualmente divide su tiempo entre 
Uruguay y Espafl~. 

- Conservo mi casa en Madrid y 
por eso puedo volver todos los 
anos, para atender el trabajo que 
tengo en Europa, que es bastante. 

En Uroguay, ademAs de sus acti
vidades Iterarias, desempena otras 
tarezs? 

Integro el Consejo Editorial dei 
semanario "Brecha" y participo en 
la Comisión Nacional Pro Refe
réndum. 

t,Cómo ve e/ momento actual, que 
a pesar de la reconquista de la demo-
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cracia, a veces también pélrece sin 
saida ... 

- Ese es un tema bastante dolo
roso. A mi me tiene muy preocupa
do. Esta es la v~ qce salgo dei 
Uruguay más desalentado ... 

1,Porqué? 
- Las expectativas que generó la 

democracia, evidentemente fueron 
excesivas. Sobre todo en el caso de 
Uruguay, donde el pueblo en las 
elecciones oi:,tó por la más conser
vadora de las tres alternativas que 
se le presentaban. Entonces no es 
demasiado verosímil que se conci
bieran tantas esperanzas. Las es
peranzas dependlan de una actitud 
más progresista, que en lo econó
mico tuviera en cuenta, dentro de lo 
pcsible, los intereses dei pueblo y 
no los dei Fondo Monetario. 

Lo cierto es que nunca he visto ai 
país con el ánirno tan bajo como 
ahora. Es qi;e hay un desfasaje tal 
e-ntre el discurso delirante y deli
beradamente optimista dei presi
dente Sanguinetti y la realidad, que 
la gente sevuelveescéptica. 

Otra de las razones dei desa
liento es la sanción de la ley de im
punidad. Porque si bien el pueblo 
uruguayo es promedialmente con
servador también es cierto que es 
un pueblo muy preocupado por que 
se cumpla y se ejerza la justicia. 

Y eso es lo que Sanguinetti no 
ha tenido en cuenta ai convertirse 
en el portavoz de los militares. 

EI gotiemo alega que se trata de 
una amnistia igual a la que se otorgó a 
bs presos pollticos. 1, Q1.~ opinión te 
mereceesssrgumentación? 

- Esa explicación de que hubo 
delitos de la extrema derecha y de 
la extrema izquierda, no tiene ma
yor asidero. SI hubo delitos, dei 
punto de vista dei gobierno, de la 
extrema izquierda, los culpables 
cumplieron sobradamente con diez, 
doce anos de prisión y torturas. 
Igualar las dos amnistfas es delíbe
radamente absurdo. Una vez que 
los torturadores cumplan êoce anos 
de cárcel, podremos hablar de am
nistfa también. 

Uno de los instrumentos que el 
pueblo uroguayo tiene en sus manos 
para cambiar esa situación es, justa
mente, el plebiscito ... 

- EI lema de la Comisión Nacio
nal es "yo firmo para que el pueblo 
se pronuncie". Todcs deberros ser 
conscientes de que hay que acatar 
el resultado dei plebiscito, sea cual 
sea. Y en este sentido, parece que 
las encuestas que se están realizan
do han traido bastante preocupa
ción ai gobiemo. Una cosa es firmar 
y poner el núrr:ero de la credencial 
y otra es votar secretamente. Yo 
tengo serias esperanzas de que ga
ne el rechazo a la ley de caducidad. 

1,Cômo ve e/ futuro, después de 
esa consulta popular? 

Yo creo que el plebiscito va a ser 

La manía de la privatización 
O En materia de gestión económica, Mario Benedetti es muy critico 

dei gobierno Sanguinetti. "No entiendo esa mania de privatización 
que les entró ahora. Por un lado estatizan las ruínas, come en el caso 
dei Banco Comercial. Por otro, cierr&n servicios públicos esenciales co
mo AFE (Administración de Ferrocarriles dei Estado). Y despul-s hablan 
de privatizarias. Parece una operación compleja pero muy planificada: 
después de habe-r liquidado las lfneas de pasajeros, ahora un senador 
dei ala más conservadora dei Partido Nacional propone privatizarias. Y 
si así vuelven a fur,cionar, la gente dirá: 'por lo menos hay ferrocarriles 
de nuevo', Parece todo planeado para que la privatización no despertara 
resistencia. Así van a privatizar hasta la cultura." 

"Es ir.crelble -afirma el escritor- que esa onda de privatizaciones 
perta dei batflismo cuando la figura política seriera dei Uruguay en este 
siglo, Don José Batlle y Crdói'íez, fundador de esa corriente, fue quien 
estatizó los servicios. Batlle tenfa claro que por razones incluso de se
guridad, los servidos tenlan c,ue estar estatizados.'' 
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decisivo por una raz6n: una de las 
cosas que ha decafdo más en el pafs 
es el factor ético de las relaciones 
políticas, socialas y humanas. EI 
referéndum es un mc,vimiento éti
co, de ahf su importancia. 

1,Ef plebiscito serfa una especie de 
d visor de sguss? 

- Será una operación de since
ramiento: se van a acabar las ambi
güedades, se van a caer las másca
ras. Es la llnica salida que veo para 
la esperanza, cualquiera que sea el 
resultado. EI pafs se va a enfrentar, 
en términos reales, ai futuro. EI go
bierno, el centro, la derecha, la iz
quierda, los mºlitares y los que es
tamos contra los militares, todos 
nos vamos a enfrentar a la realidad. 
Y eso siempre es bueno. 

SI usted conffa en ess operaci6n 
sinceridad, 1,Por qué, entonces, esa 
desazón de su parte? 1,Hay otros pro
blemas que ensombrecen el futuro? 

- Se trata de algo más profundo: 
la dictadura, por diversas razones 
que seria largo enunciar, ha dejado 
una herencia de rr:ezqulndad que 
aparece en todos los niveles, desde 
la ensefianza primaria a la Univer
sidad, de los medias culturales a los 
slndicales. (Aunque ten~o la irrpre
sión que en los medias sindicales 
aparece menos). 

Y a la mezquindad se junta la 
corrupción, que nunca fue impor
tante en el Uruguay. Hoy en dfa 
aunque nadie habla de ese proble
ma, existe. No sólo ahora hay más 
casos que antes en la administra
ción pública sino que, adem{1s, hay 
muchos casos en otras esferas: en 
las licitaciones, en materia de con
trabando aduanero. Ese es otro 
factor de de-sánimo. 

1,QutJ hacer, a corto ptazo? 
- Si ai menos desde el gobierno 

se dijera la verdad, se reconociera 
que estamos en una situación diffcil, 
yo creo que la gente no se sentiria 
tan mal. Sabrla que se le está ha
blando claro. Encontrarfa en el go
bierno una actitud de franqueza, de 
honestidad. Se prepararia para un 
sacrificio colectivo. Pero no es eso 
lo que escucha de los dirigentes. • 





i.EN QUE ANO TOMO EL PODER? 
O 1946 o 1954 D 19s4 o 1942 

i.OUE PORCENTAJE DE LAS 
EXPORTACIONES SE LLEVA? 

0 UN TER CIO O LA MIT AD O UN CUARTO 

La guia dei Tercer Mundo 
tiene las respuestas 

Hasta cuándo se quadará Stroessner no 
sabemos*, pero sf le ofrecemos los 
hechos. la historia. la geooraffa. las 

estadfsticas v los mapas necesariQs para 
entender qué está pasando en Paraauay. 

Y en todos los países dei mundo. 
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