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ELTREN 
S.PAULO-BUENOS AIRES 
VA A COMPETIR 
CON EL CAMION 

E 
l tren expreso São Pau
lo-Buenos Aires que oo
menzará a operai en no-

viembre de este aiio, va a reduci! de 
quioce para seis dfas el tie~po ne
cesario para cubrir los 2.670 kiló
metros de distancia ferroviaria en
tre ambas ciudades y sus tarifas 
--40% más baratas que las dei 
transporte por carretera- penniti
rán al ferrocarril disputar coo los 
camiones las cargas oobles que cir
culan entre los dos países. 

Atualmente el viaje por car
retera Deva también unos seis dfas y 
el Superintendente Comercial de la 
Red Ferroviaria Nacional S.A. 
(RFNSA), -brasileiía-, Oóvis Mu
niz, espera. coo el nuevo tren, 
atraer para el servicio ferroviario la 
carga de neumáticos, autopiezas, 
electrodomésticos y otros produc
tos que hasta ahora son transporta
dos exclusivamente por camioncs. 
EI afio pasado unas 360 mil tonela
das de carga fueron. transportadas 
por ferrocarril entre Brasil y Ar
gentina. Coo el comienz.o de las 
operaciones dei nuevo tren, la ex
pectâtiva de la RFFSA es duplicar 
esc nt1mero. Los principales pro
duetos exportados por Brasil a tra
vés dei tren fueron adobos, aló.mi
na. bauxita. celulosa. pasta mecáni
ca, polietileno y productos siderór
gicos. Y fueron importados por 9'ía 
férrea ácido bórico, arroz benefi
ciado, betonita. bórax (materia pri
ma para la fabricación de. vidrio), 
barina de carne, maíz y soja para
guaya. 

Segtin afum6 Oóvis Muniz, 
el tren exprcso patrón tendrá 30 
vagones y podrá transportar 2.400 
toneladas de carga. incluyendo el 
uso de containers (cofres de carga) 
fijos en los vagones de tipo "plan
cha lisa". 

Facilidades 

El tren expreso saldrá todos 
los miércoles de la estación con
centradora de carga de Mayrink, cn 
el gran São Paulo, y recorrerá los 
primeros 353 km hasta la estación 
de Pinbalzinbo (cn el lfmitc de los 
estados brasileíios de São Paulo y 
Paraná), movido por locomotoras 
de la Fepasa (Ferrovía Paulista). De 
Pinhalzinho basta Uruguaiana 
-1.617 km en total- cl transporte 
será realizado por la RFFSA que, a 
su vez, cn la frontera. le entregara 
la carga a la empresa ferroviaria 
argentina encargada de cubrir los 
700 kilómetros restantes hasta 
Buenos Aires. EI trecho en tcrrito
rio brasileõo se cubre en 108 horas 
y después de un día de conexiones 
en la frontera, el tren llcga a la ca
pital argentina en otras veinte horas 
de viaje. 

Para viabilizar cl nuevo sis
tema de transporte -más barato y 
económico en el uso de combusti-

blo- la RFFSA cuenta con las me
didas tendientes a facilitar el trans
porte terrestre entre Brasil y Ar
gentina que están siendo adoptadas 
por la comisión que trata dei ProU>
colo 15 <transporte terrestre) dei 
acuerdo bilateral firmado por los 
presidentes Josc:( Sarney y Raól 
Alfonsin. A comienzos de octubre 
de 1987, la comisión decidió crcar 
las facilidades aduaneras que dina
mizaráo los despachos en la fron
tera y estableció un horario de 24 
horas para cl funciooamicnto de las 
aduanas entre Uruguayana y Paso 
de los Librcs. 

Fue establecida, también -y 
ya está eo fase de implaotacióo
una póliza de seguro única para el 
transporte entre Brasil y Argentina. 
En el campo de la fiscalización fi
tosanitaria fue acordado que los 
certificados emitidos por un país 
seráa reconocidos por el otro -lo 
que va a rcducir en uo 96% cl con
trol de mercaderías en la frontera
y que se mantendrá únicamente la 
fiscalización de los productos rápi
damente perecibles. 

A comienzos de 1988 entró 
en funcionamiento cl conocimienlO 
~nico de cargas para el transporte 
entre ambos países. El mismo cono
cimiento sirve para los varios tipos 
de transporte utilizados y es nego
ci~le, pudiendo tanto ser recibido 
en los organismos exportadores 
brasileíios como en los argentinos. 
EJ nuevo sistema pennitirá también 
que se cobre un flete único cn cl 
transporte São Paulo-Buenos Aires 
(rnientras que antes habfa que pagar 
tres veces). 

Los Bancos Ccntrales de am
bos países están estudiando una 
forma de compensación que per
mita ajustar las cuentas cada cuatro 
meses. 
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TERCER MUNDO 

AL LECTOR . 

En Este número salimos de 
los temas habltuales y 
dedícamos la tapa a una 
cuestlón que tiene l. n 
er.orme interés: la 
influencia dei lenguajc en 
la vida de las personas y 
viceversa, las interferencias 
dei media en las formas de 
expreslón. Esas influencias 
son las que dan origen a 
los regionalismos que 
enriquecen la lengua 
madre con neologismos 
salldos de la creatividad 
popular o adaptados de 
otros idiomas. (AI fin y ai 
cabo lQUé son el espariol, 
el francês, el português, el 
rumano, etc, sino 
deformaciones regior:ales 
dei latln, tronco común de 
todas ellas?) 
A partir de dos casos 
concretos, el portunol de la 
frontera entre Uruguay y 
Brasil y los modismos 
brasilei'ios que se infiltran 
en el português hablado en 
la antigua metrópolis, 
podemos tener una idea de 
la riqueza dei tema. No es 
necesario ser lingüista ni 
filólogo para sentir que a 
través de la forma corr.o se 
expresan los pueblos se 
pueden analizar aspectos 
importantes de su forma 
de verse a si mismos y ai 
mundo, de su nível 
educacional y su universo 
cultural y más aún: 
comprobar cómo reaociona 
una determinada 
comunidad humana ante 
las influencias externas, 
oómo entiende el concepto 
de nacionalidad, cómo 
valora su pasado y quê se 
plantes en relaclón ai 
futuro. 
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Argentina/Uruguay 

Demarcan IÍmite 

Denta C1puto (lzq) y Burlos Taaano: integraclón 

Los cancilleres de 
Uruguay y Argentina, 
Luis Barrios Tassano y 
Dante Caputo, firmaron 
un protocolo sobre la 
demarcación de !Imites 
en el territorio que 
existe entre las islas 
Martin Garcia (argenti
na) y Timoteo Domln
guez (uruguaya), que 
constituye la única 
frontera terrestre entre 
ambos países. 

En las notas firmadas 
por ambos cancilleres, 
se somete a la Comisión 
Administradora dei Rio 
de la Plata (CARP) la 
demarcación definitiva 
de las fronteras entre 
ambas islas. A la vez, se 
la faculta a constituir 
una subcomisión espe
cial para la ejecución de 
sus tareas y a requerir el 
apoyo técnico de los or
ganismos competentes 
de cada gobierno. La 
CARP fue establecida 
por un tratado bilateral 
firmado el 19 de no
viembre de 1973, en el 
cual se reconoció la so
berania argentina sobre 
Martin Garcia. 

Durante los últimos 
anos, el territorio que 
separaba a las islas 
Martin Garcia y Timoteo 
Domlnguez experi
mentó un gran arrastre 
aluviona! que las ha ido 
uniendo, en un cons
tante trabajo de sedi
mentación. 

EI segundo de los , 
islotes se formó hace 
unos 20 anos, con los 
sedimentos que bajan 
por el rio Paraná, y reci
bió originalmente el 
nombre de Punta Bruza. 
Después fue rebautizada 
de Timoteo Domlnguez, 
y surgió la disputa sobre 
su soberania, que am
bos países reclamaban. 
La discusión dei pro
blema fue encomenda
da a la CARP, integrada 
por funcionarios y técni
cos de los dos países. 

Hablando en la ce
remonia, Barrios Tassa
no afirmó que "para 
que la integración lati
noamericana sea posi
ble, Uruguay y Argenti
na tienen que dar el 
ejemplo". Caputo, por 
su parte, destacó la im-

portancia de que exista 
una primara frontera 
terrestre entre ambos 
países y precisó que "el 
reconocimiento de 
nuestra interdependen
cia mutua es la major 
manara de ser indepen
dientes" . 

EI canciller argentino 
hizo referencia también 
a la posible constitución 
de un mercado común 

Cuenca dei Plata 

latinoamericano, afir
mando que "es diflcil, 
pero tenemos que ha
cerlo". Y agregó: "Si 
Argentina, Uruguay y 
Brasil no se unen, si no 
conforman un ~rea eco
nómica regional, lqul6n 
lo hará? Esto que hlci
mos con Uruguay cons
tituye un ejemplo que 
esperamos que sea se
guido por otros países". 

Nueva vía, fluvial 
Los gobiernos inte

grantes dei Acuerdo de 
la Cuenca dei Plata -Ar
gentina, Bolivia, Para
guay, Brasil y Uruguay
procuran concretar un 
provecto de vias de co
municación desde el 
corazón dei continente: 
la Hidrovla Paraná-Pa
raguay. La misma re
presentará un curso flu
vial de 2.200 kilómetros 
de longitud -desde 
Puerto Cáceres, en Bra
sil, hasta la desemboca
dura dei Paraná en el 
Rio de la Plata, a través 
dei rio Uruguay- en un 
intento de rescatar la 
hidrovfa, como eje de 
integración regional y 
de transportes de la zo
na. 

Esta via de salida rá
pida comprenderla a 
Bolivia y Paraguay -paf
ses sin salida ai mar-, 
además de los Estados 
brasilenos de Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul y Rondonia, cuyas 
salidas ai mar (los 
puertos de Santos y 
Paranagua) tienen su 
capacidad operativa 
colmada. Según los 

proyectos en estudlo, 
los puertos terminales 
en la región serfan el de 
Buenos Aires, Argenti
na, y Fray Bentos y Co
lonia, en Uruguay. 

Dos encuentros de 
alto nível realizados este 
ano, asf como varias 
reunionas técnicas para 
el estudio de las condi
ciones para la apllcaclón 
de la idea, han permiti
do hacer avanzar el pro
vecto hacia su materlall
zación a mediano plazo. 
Las princlpales dfficul
tades se encuentran en 
la legislación sobre na
vegaclón en los distintos 
países y en la flnancie
ción de las obras. 

Con respecto a la fi
nanciación. algunas 
fuentes manifestaron 
que el Proyecto fue pre
sentado ante el Banco 
lnteramericano de De
sarrollo (810) y el Banco 
Mundial y ambas lnsti
tuciones de crédito en 
principio lo apoyaron, 
por lo que seria relati
vamente fácil la obten
cíón de recursos. Repre
sentantes de los secto
res exportadores de soja 
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v minerales de las zonas 
centrales dei continente 
han manifestado la ne
cesidad de tener acceso 
a una via rápida de sali 
da para sus productos v 
funcionarios de las di
ferentes cancillerlas han 
senalado que la hidrovla 
podrla reducir sensi
blemente los c:ostos 
de los productos lo
cales. 

EI Ministro de Trans
portes de Uruguav, 
Jorge Sanguinetti, ha
blando sobre el orde
namíento jurídico que 
deberia tener este pro
vecto, opinó que "se 
debe crear un estatuto 
que nos permita transi
tar en libre navegación, 
estudiando una legisla
ción similar a la que se 
utiliza en Europa con el 
rio Oanubio". 

EI Director Nacio-
nal de Polltlca de la Ma
rina Mercante Argenti
na, Enrique Ovamburu, 
díjo que "la construc
ción de esta via fluvial 
es una vieja aspiración 
de nuestro pais", recor
dando que "el objetivo 
es hacer que estos rios 
sean navegables todo el 
ano". Ovamburu advir
tió que "hav que majo
rar ciertos tramos, pro
fundizarlos, baliza rios", 
v que exigirá grandes 
esfuerzos regularizar la 
navegación en la zona 
entre el norte de Asun
ción v Puerto Cáceres". 

EI \Vice-Ministro de 
Transp 'lrtes de Brasil, 
Mario 1 1canzo, recordó 
que "la hidrovla redu
cirá considerablemente 
el transporte interno" 
en su pais. Brasil v Boli
via va están realizando 
un dragado conjunto en 
lo que deberla ser la 
parte inicial dei provecto 
fluvial. 

Argentina 

Juzgan a rebeldes 
EI Consejo de Guerra 

a nueve oficiales, por el 
apovo que brindaron ai 
ex teniente coronel re
belde Aldo Rico, abrió 
en Argentina una serie 
de procesos contra mi
litares involucrados en 
los intentos golpistas de 
la Semana Santa de 
1987 y dei 17 de enero 
último. 

Cinco tenientes y 
cuatro subtenientes dei 
Regimiento de Infante
ria de Rospenteck, en la 
provinda de Santa Cruz, 

Consejo de Guerra de
berá determinar si la 
actitud de los militares 
se enmarca dentro dei 
delito de rebelión o si 
constltuyó sólo un acto 
de indisciplina militar, 
pasible de ser castigado 
por medio de sanciones 
administrativas. 

Tanto el movimiento 
de Semana Santa de 
1987 como el dei 17 de 
enero último fueron en
cabezados por Rico. 
Como consecuencia de 
las dos rebeliones hay 

Organluclonee de Derechos Humanoe algm li punlcl6n 

comparecieron ante el 
general Jorge Wark
meister que preside el 
Consejo de Guerra 
constituido en Buenos 
Aires. Los nueve oficia
les lntentaron apoderar
se, el 17 de enero de 
1988, de las instalacio
nes dei regímiento pero 
fracasaron en la acción y 
después se negaron a 
viajar a la localidad de 
Monte Caseros para re
primir a los rebeldes en
cabezados por Rico. EI 

142 oficiales dei ejército 
procesados, de los cua
les 28 cumplen prisión 
preventiva rigurosa en 
dependencias castren
ses. Hay también 26 ofi
ciales en prisión pre
ventiva atenuada, en sus 
domicilios, y 88 proce
sados en libertad. 

A pesar de los es
fuerzos dei Jefe dei Es
tado Mayor dei Ejército, 
general Dante Caridi, 
para que el trámite su
mariai de las causas de 

abril de 1987 y Monte 
Caseros fuera rápido y 
permitiese el inmedlato 
Consejo de Guerra, las 
diligencias consumieron 
largos plazos. Por este 
motivo, el ministro de 
Defensa reemplazó el 10 
de junio ai Juez de lns
trucción, coronel retira
do Mario Serra, por el 

Allto Rico: rebellón 

general en actividad 
Francisco Machinan
diarena, en un intento 
de acelerar el trâmite. 

Machinandiarena 
confia en concluir el 
sumario central de la 
causa que afecta a Rico 
y sus más directos cola
boradores durante este 
mes de julio, con lo que 
podrla convocarse ai 
Consejo de Guerra 
Permanente de las 
Fuerzas Armadas. 

En función de la cali
ficación que otorgue 
Machinandiarena a las 
acciones de Rico, el ex 
teniente coronel puede 
ser condenado a muer
te, cadena perpetua o 
recibir sanciones me
nores, ya que el Código 
de Justicia Militar esta
blece penas distintas 
para los casos de motln 
y rebelión. 
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República Dominicana 

Crisis aguda 

EI ef4Klto custoclla bancos 

Dos anos después de 
reconquistar la presi
dencia de República 
Dominicana, Joaquín 
Balaguer enfrenta la 
peor crisis de su larga 
trayectoria política. Ru
mores de golpe de Es
tado, alzas de precios, 
falta de energia y agua, 
y nuevas protestas 
anunciadas por las cen
trales sindicales y las 
organizaciones popula
res componen el pano
rama político. 

la crisis se agudizó 
en junio, cuando, por un 
inesperado decreto, 
Balaguer destituyó el 
Secretario de las Fuer
zas Armadas, Mayor 
General Antonio lmbert 
Barrara, y lo reemplazó 
por el ex General Elias 
Wessin y Wessin, des
pués de una creciente 
ola de rumores sobre 

una grave enfermedad 
dei primar mandataria. 
lmbert Barrera es el úl 
timo sobreviviente dei 
grupo que ajusticló ai 
dictador Rafael Leóni
das Trujillo en 1961 . Por 
su parte, Wessin y Wes
sin, de 62 anos, jugó un 
papel muy importante 
en el derrocamiento dei 
gobierno constitucional 
dei presidente Juan 
Bosch, en setiembre de 
1963. 

Wessin y Wessin fue 
quien, menos de dos 
at'ios más tarde, pidió la 
intervención militar 
norteamericana y dirigió 
la represión contra el 
movimiento encabezado 
por el coronel Francisco 
Caamat'io Det'io, que 
pedia el retorno de la 
constitución de 1963. 

Balaguer, un antiguo 
aliado y más tarde ene
migo político de Trujillo, 
asumió la presidencia 
por primera vez des
pués de la intervención 
nortea'rnericana de 1965 
y volvió ai poder sor
presivamente, en 1986, 
d1motando ai socialde
mócrata Partido Revo
lucionaria Democrático 
(PRD) (ver tercer mun
do n2 107: "Protesta ge
neralizada"). 

EI presidente Bala
guer destituyó también 
ai Secretario de Indus
tria y Comercio, Rafael 
Marion-Landais, quien 
habfa opinado que "en 
este pais sólo debe 
comprar el que pueda", 
refiriéndose ai proceso 
inflacionario. Sus de
claraciones originaron 

un escándalo. Juan Va
lerio Sánchez, presi
dente de la Federación 
Dominicana de Comer
ciantes Mlnoristas fue 
designado en su lugar. 

La inflación acelerada 
por la devaluación dei 
peso dominicano y la 
deficiencia creciente de 
los servicios públicos 
esenciales han aumen
tado el descontento de 
la población. la crisis de 
la Corporación Domini
cana de Electricidad (C
OEI es la más preocu
pante por sus conse
ruencias sobre todas las 
actividades dei pais. 

A pesar de las de
claraciones dei admi
nistrador general de la 
COE, Carlos Güillén 
Mera, quien procuró 
restaria importancia ai 
problema, el déficit 
energético sigue cre
ciendo, afectando la vi
da de la poblaclón y la 
producción de las em-

Joaquln Balaguer 

presas. Según Luís Sán
chez Noble, presidente 
de la Zona Industrial de 
Herrera (la más grande 
dei pais, con 20 mil 
obreros). los apagones 
han causado "una dis
mi11ución de la produc
ción calculada entre un 
50 y un 75%". Sánchez 

advirtió que la prolon
gación de esa situación 
podrla obligar a adoptar 
medidas extremas como 
el cierre de empresas y 
despidos masivos de 
empleados. 

la inflación, que al
canza un 50%, y espe
cialmente las alzas en 
los precios de los artl
culos de mayor deman
da, es el otro gran desa
flo que enfrenta el pre
sidente Balaguer a la 
mitad de su mandato. 

Las centrales sindi
cales anunciaron su re
tiro dei "diálogo tripar
tito" (sindicatos, empre
sarios y gobierno), con
vocado por la lglesia 
católica después de la 
ola de protestas violen
tas que cobraron la vida 
de seis manifestantes en 
los meses de febrero y 
marzo pasados. " No es 
posible que continue
mos conversando 
mientras el pueblo se 
muere de hambre, vfc
tima de los criminales 
aumentos de precios de 
los artlculos de mayor 
consumo", declaró Ma
riano Negón, Secretario 
General de la Central 
Nacional de los Traba-
jadores Dominicanos 
(CNTD). Para hacer 
frente a la inflación el 
gobierno lanzó nuevas 
operaciones militares 
que reprimen la espe
culación. 

Dividida, la oposición 
política actúa con pru
dencia frente a esa deli
cada coyuntura. "Noso
tros, los dirigentes polí
ticos, hemos actuado 
con mucho cuidado 
porque nos interesa una 
transición pacifica y or
denada", comentó José 
Francisco Pena Gómez, 
presidente de una de las 
dos facciones dei PRD. 
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Haltí 

Golpe premeditado 
EI ex presidente de 

Haiti, Leslie Manigat, 
derrocado el 19 de junío 
pesado, dijo que el gol
pe dado por el general 
Henry Namphy "fue 
premeditado y prepara
do contra el proceso de 
democratización que el 
gobierno estaba acele
rando en los últimos 
dias". Manigat agregó 
que fue derrocado por 
su "lucha contra la cor
rupción y el contraban-

guesla con el ex presi
dente Manigat y el ejér
cito de Haiti estallaron, 
produciendo el derro
camiento dei gobierno. 

Dupuy declaró que 
"el antagonismo fun
damental está constitui
do por el duvalierísmo 
que representa a la oli
garquia terrateniente en 
el poder desde hace 30 
anos, y ciertos sectores 
en Estados Unidos. 
principalmente el Parti-

l•l• Manlgat yMftora: contradlcclon• con el eJ*clto 

do". EI ex presidente, 
electo el 19 de enero de 
1988, hizo estas declara
ciones en Santo Domin
go, capital de la Repú
blica Dominicana, don
de se encuentra exilia
do. EI golpe ha sido 
ampliamente rechazado 
en medios políticos y 
gubernamentales de 
América Latina. 

Ben Dupuy, secreta
rio internacional dei 
Movimlento Haitiano de 
Liberación, y Max 
Bourjolly, dei Partido 
Comunista Unificado de 
Haiti, manifestaron su 
repudio ai golpe militar, 
indicando que las con
tradicclones de la bur-

do Demócrata, que in
tentó reemplazar a ese 
régimen por otro, tan 
corrupto como el pri
mero, el que, por lo 
tanto, continúa siendo 
un obstáculo para las 
empresas transnacio
nales norteamericanas". 

Bourjolly agregó que 
en Haiti la clase domi
nante ha tenldo miedo 
dei pueblo y de sus de
cisiones: "habla que dar 
una aparlencia de de
mocracia buscando, ai 
mismo tiempo, una 
fórmula que permitiera 
ai Consejo Nacional de 
Gobierno dejar el poder 
en manos de un polltlco 
que lo favoreciera en la 

transición. Cuando Ma
nigat comenzó a despla
zar a los militares duva
lieristas para complacer 
a los norteamericanos, 
el ejército dejó confiar 
en él -a pesar de ha
berlo hecho elegir- y allí 
comienza a gestarse el 
golpe", subrayó el diri
gente. 

EI presidente vene
zolano Jaime Lusinchl 
ordenó la suspensión de 
la ayuda petrolera a 
Haiti, e informó que su 
gobierno está realizan
do consultas para im -
pulsar una acción con
junta a nível latinoame-

Cuba 

ricano, a fin de impedir 
que se consolide en 
Haití la dictadura militar 
Instaurada por el gene
ral Namphy. 

Venezuela sumin1s
traba a Haiti. desde 
1987, 7.000 barriles dia
rios de crudo en condi
ciones preferenciales. 
Lusinchi ordenó tam
bién la paralización dei 
programa de construc
ción de tanques de al
macenamiento de com
bustible en Puerto Prín
cipe, que iba a permitir 
un abastecimiento re
gular de hidrocarburos 
en la isla caribena. 

La recuperación , 
de Guantanamo 

EI Ministro de las 
Fuerzas Armadas de 
Cuba, Raúl Castro, rei
vindicó la soberania de 
Cuba sobre la base mi
litar norteamericana de 
Guantánamo, cuya re
cuperación -senal<>
"será por medios pacífi
cos". Castro formuló 
estas declaraciones ai 
finalizar unos ejercicios 
militares que tuvieron 
lugar en las inmediacio
nes de la base de 
Guantánamo. Algunos 
pollticos relacionaron la 
realización de estas ma
niobras con las negocia
ciones que se celebran 
entre Cuba, Sudáfrica, 
Angola y Estados Uni
dos para buscar una 
solución ai conflicto en 
Africa Austral, donde 
hay un importante con
tingente cubano (ver 
nota "La paz depende 
de Pretoria", en este 
número). 

Raúl Castro destacó 

Com. Raól Castro 

que "lo único que-queda 
por reclamar, son los 
110 kilómetros cuadra
dos de nuestro territorio 
nacional" ocupados por 
Estados Unidos. 

EI alto oficial cubano 
advirtió que la presencia 
de la base es uno de los 
factores que obliga a 
seguir invirtiendo 
"cuantiosos recursos 
materiales y una gran 
cantidad de sudor dei 
pueblo" en la adquisi
ción de nuevos arma
mentos. 
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Cumbre de Toronto , 
EI menu de los 

en relación con la deuda 
externa de América La
tina es. en gran medida, 
responsable por los 
modestos logros obte
nidos por aquella su
bregión en la conferen
cia Cumbre" . EI diario 
"Toronto Star" afirmó 
que " el gobierno de Ro
nald Reagan frustró los 
intentos efectuados por 
otros lideres en la Cum
bre, para enfrentar · el 
creciente problema de la 
inmanejable deuda lati
noamericana". 

siete ricos 
La reunión Cumbre 

de los siete principales 
países con econorr.ías 
llamadas "de mercado" 
(Estados Unidos, Cana
dá, Gran Bretalia, Ale
mania Federal, Francia, 
ltalia, y Japón). reunida 
en Toronto, Canadá, en 
junio, estableció medi
das de alivio para la 
deuda de los "países 
más pobres dei Tercer 
Mundo". 

El acuerdo, conocido 
como "compromiso ca
nadiense", ofrece una 
serie de opciones y 
permite a las naciones 
acreedoras escoger en
tre varias tasas de inte
rés concesional sobre 
vencimientos más cor
tos; períodos de amorti
zación más largos a in
tereses comerciales; 
quitas parciales de obli
gaciones dei servicio de 
la deuda o una combi
nación de algunas de 
estas opciones. Queda a 
criterio de cada nación 
acreedora determinar 
las porciones dei "me
nú" que ofrecéra a sus 
deudores "de manera 
consecuente con sus 
restricciones legales o 
presu puesta rias". 

Además de las con
cesiones sobre la deuda, 
la declaración de To
ronto también anunció 
que unos 15.000 millo
nes de dólares -de los 
18.000 millones de re
cursos adicionales que 
movilizarán las institu
ciones multilaterales 
como el FMI, el Banco 
Mundial y el Banco Afri
cano de Desarrollo entre 
1988 y 1990- se desti-

narán a las naciones 
africanas subsaharianas. 
El programa de reduc
ción de la deu da africa -
na alcanza a un monto 
anual de 500 millones 
de dólares. 

Previo a la declara
ción final, los palses que 
asistieron a la Cumbre 
anunciaron sus gracias 
individuales. Francia 
dijo que está dispuesta a 
cancelar cerca de un ter
cio de los 17 .000 millo-

En tanto, en Perú, 
miembros dei gobierno 
y de la oposición de
ploraron que la confe-

Los slete ricos flexlblUun posiciona 

nes de dólares que le 
deben los palses africa
nos, mientras Japón 
dijo que otorgará sub
venciones para cubrir 
los 5.500 millones de 
dólares que deben pa
garle 17 naciones deu
doras. Algunos países, 
como Canadá, Gran 
Bretalia y Alemania Fe
deral, previamente, ha
blan condonado al
gunas deudas ofici
ales. 

Los analistas afir
maron que "la oposi
ción de Estados Unidos 
a cualquier nueva ini
ciativa de importancia 

rencia no contemplara 
las demandas latinoa
mericanas para adoptar 
medidas políticas sobre 
la cuestión de la deuda. 
César Rojas, vocero dei 
Ministerio de Economia 
y Finanzas, lamentó es
pecialmente que fuera 
rechazada una pro
puesta japonesa para 
incluir a los países lati
noamericanos en un 
plan de reducción de la 
deuda externa, ya que 
en la definición de "pai
ses más pobres" aplica
da en Canadá, sólo ca
ben las naciones dei 
Africa subsahariana. 

Namibia 

Huelga 
estudiantil 

Más de 20.000 estu
diantes entraron en 
huelga en el norte de 
Namibia. debido a la 
negativa dei gobierno 
sudafricano a retirar sus 
bases militares de la re
gión. EI boicot escolar 
comenzó en marzo, en 
Ponhofi, donde cerca de 
600 alumnos suspen
dieron las actividades. 
exigiendo la retirada de 
la base de entrena
miento de contrainsur
gencia localizada en el 
mismo barrio de la uni
dad de enseõanza se
cundaria. Con el correr 
de las semanas, la adhe
slón se expandió por 
toda la región de 
Ovambolandia, !legando 
a comienzos de junio a 
paralizar más de 30 es
tablecimíentos de en
selianza. 

Padres. maestros y 
estudiantes consideran 
las bases militares pró
ximas como una seria 
amenaza a la vida de los ' 
alumnos y de los habi
tantes de la zona en 
virtud dei fuego cruzado 
que se instala en toda el 
área durante los en
frentamientos entre las 
fuerzas de seguridad 
y los guerrilleros dei 
PLAN. Esas milícias, 
que son el brazo arma-
do de la Organización 
de los Pueblos dei Su
doeste Africano (SWA
PO), mantienen desde 
hace veinte anos una 
guerra de guerrillas 
contra la ocupación ile-
gal sudafricana dei ter
ritorio de Namibia. 



PANORAMA 

Golfo Arabe 

Aumenta la tensión 
Un fuerte desgaste 

de la candidatura dei vi
cepresidente George 
Bush y el aumento de la 
tensión en el área dei 
Golfo son las principales 
consecuencias de la ac
clón militar norteameri
cana que derribó el Air
bus iraní con 298 perso
nas a bordo -entre ellas 
66 ninos y 52 mujeres-, 
la peor tragedia en la 
historia de accidentes 
con aviones civiles en 
áreas de guerra. Efecti
vamente, en opinión de 

1 

,ehenes norteamerica
nos en Teherán preci
pitó el fin de la carrera 
polltica dei presidente 
demócrata, que buscaba 
su reelección. Ahora, el 
error de la marina nor
teamericana -reconoci
do como tal por el pro
pio presidente Reagan 
después de haber pasa
do 12 horas desmin
tiendo el accidente
puede jugar un papel 
exactamente contrario: 
mostrar a los republica
nos como extrerr:ada-

EI c,uzen, Vlncennes: responsable por 300 muertes 

los observadores di- mente belicosos. Ellos 
plomáticos, ese error son responsables de 
dei crucero Vincennes haber desplazado la 
de la marina de guerra mayor flota desde la 11 
de EEUU, que disparó Guerra Mundial a las 
dos cohetes tierra-aire aguas dei Golfo, su-
contra el avión comer- puestamente con un fin 
cial de lrán está desti- pacificador, y acabaron 
nado no sólo a interferir siendo responsables por 
en los rumbos de la la muerte de casi 300 ci-
guerra lráo-lrak, sino viles. 
también en la elección EI gobierno de Teherán 
norteamericana. calificó el hecho como 
Una vez más lrán se "una bárbara masacre, 
cruza en la corrida por prometió venganza y 
la Casa Bianca. Durante solici\ó una investiga-
la disputa entre Carter y ción internacional a la 
Reagan, el caso de los ONU. 

P,-ldente Yowerl Museveni 

Uganda 

Golpe frustrado 
Cerca de 700 solda

dos y oficiales dei ejér
cito de Uganda, en
vuettos en una tentativa 
de asesinato dei presi
dente Yowei Museveni 
están presos en Kam -
pala. La emboscada 
contra la comitiva presi
dencial, en la ruta Kam
pala-Entebe, el mes pa
sado se frustró porque 
Museveni decidió utili
zar en esa ocasión, un 
helicóptero. Tres días 
antes, cerca de 200 sol
dados amotinados, 
pertenecientes a los re
gimientos de artillería 
de Bombo y de lnfante
rfa de Kabati, habían si
do muertos en enfren
tamientos con tropas 
leales ai gobi
erno. 

A fines de mayo, una 
emboscada preparada 
por el Ejército Popular 
de Uganda (UPA) sor
prendió a una comitiva 
ministerial que se dirigia 
a Otuboi, en el nordeste 
dei país. Los ministros 
Eteker Ejalu (Jefe dei 
Gabinete Presidencial), 
Ornara Atubo (Defensa) 

y Apuro Okol (Agricul
tura y Ganadería) esca
paron ilesos dei ataque 
en el que murieron 
cuatro soldados guber
namentales y 17 miem
bros dei UPA. 

Por otra parte, según 
indicó el último inforrr:e 
dei grupo de defensa de 
los derechos humanos 
de Uganda, UHRA, unas 
1 .400 personas están 
detenidas desde hace 
más de un ano en una 
cárcel de máxima segu
ridad y aún no han sido 
sometidas a juicio. Entre 
los detenidos en la pri
sión de Luzira, a unos 
12 kilómetros ai sudeste 
de Kampala, se encuen
tran 39 ninos, indica el 
informe de UHRA, que 
cubre los tres primeros 
meses de 1988. 

La mayoría de los 
prisioneros son sospe
chosos de integrar las 
filas rebeldes o de ser 
simpatizantes de las di
versas agrupaciones 
que luchan contra el 
gobierno dei presidente 
Yoweri Museveni, desde 
agosto de 1986. 



CARTAS 

Medicamentos 
peligrosos 

Después de leer el artlaJlo 
"Los remedios letBJesu (ten:er 
m.1ndo n9 105) comprendf 
mefor la falta de intems con 
que nuestros goblemos actrJan 
en refación a la comerr:ializs
cidn de medicamencos, perrni
tiendo inclusive que se vendan 
muchos productos que estlfn 
prohlbídos en Europa y Esta
dos Unidos. 

Creo que se debe dar a 
oonocer amplíamente la lista 
completa de esos medica
ment:,s que ya fueron conde
nados por elentlficos def roon
do desarroffado y que nos si
guen vendiendo aquf, como a 
conejlllos de lndlas. 

luis Araujo Comia 
Sio Paulo, S .P. 
Brasil 

Cultura negra 

La resis!Bncia negra tuvo 
una expreslón rooy importante 
en /a miJslca. Poresa razón ef 
Centro de Estudlos de la Cultu
ra Negra (CECUN) de Vlt6ria, 
est.1 organizando una muestra 
de miJsica de origen africano, 
a partir de la cual pretende 
posterlomtente grabarun long 
play con las ocho compos/cio
nes seleccionadas. Para poder 
/legar a grupos musicales ne
gros que estl1n trabajando en 
e/ mismo sentido fuera dei 
Brasil, les rogamos publicar 
nuestra direcclón. EI aporo 
que nos puedan brindar en la 
divulgación de nuestra iniciati
va sera valioso para nosotros. 

Cecun 
Caixa Postal 2363 
Vit6ria-ES 
Brasil 

El tigre azul 

Desde 1984 acompalfa
mos el serio trabajo de esa re
vista. Sus reporta.jes son ver
daderos desaffos a la prensa 
grande. Porque la realidad 

aparece como ~ sln maqu/; 
ffaje. Y en relaclón a ese tema 
es que qUflremos hacer una 
mencidn especial ai reporlaje 
-en nueslra opinlón EXCE
LENTE- de Eduardo Galeano 
(ten:er m.1ndo ng 104 "E1 ti
gre azul y la tlerra prometida") 
en e/ cual el escrilDr uruguayo 
nos muestra cómo la e/ase 
domina.nte, en nombre de una 
falsa moral, nos priva de la 11-
bertad, inclusive sexual. La 11-
bertad es inherente ai ser hu
mano. Cada uno tiene qUfl te
ner derecho a manifestar todos 
stJS sentimientos libremente, 
en los diferentes planos de la 
vida. 

1 No a las imposiciones 
morafistas! J V-IV8 la libertadll 

Adlnari Moreira 
deSollza 
Alcl!M§ia Moreira 
de Souza 
Alcides Josct Moreira 
Fortaleza, Ceanl 
Brasil 

Desde Baky 

Estoy cursando mis estu
dios universitarios en la Unión 
Sovil1tica; tengo 20 a/los y soy 
angolano. Desde aqui aco~ 
palfo mensualmente e/ trabajo 
periodfstioo dei equipo de ter
c:M mundo (me /lega la edl
ción en portuguds), y Por eso 
qulero deelrtes que realmente 
ustedes 9SIAn logrando mt,jo
rar, núlTl9ro a n,Jmero, la cali
dad de la mvlsta. 

No só/o tienen una cober
tura adecuada de "m;u conti
nente africano sino que desde 
los cuatro puntos cardlna/es 
abordan temas de extremo ln
terds y actualldad. 

Antonio Ramos 
Miranda 
Baky- U.R.S.S. 

Misioneros expulsados 

En los últimos 15 meses, 
16 misiOneros catóf/cos fueron 
expulsados de las é1reas lndf. 
genas en las que actuaban o 

se les prohlb/6 lngresa, a las 
mlsmas. Las medidas, dettH-
minadas Por la Funal, afecta. 
ron indistintamente a sacer· 
dotes y laicos, la mayona de 
IOS cuales traba/aba Junto a los 
pueblos lndfgenss de la Ama
zonia. 

Esas expufs/on9s carecen 
de todo respaldo legal, pero a 
pesar de e/lo y de las re/18ra
des exhottaclones de la Conf&. 
rencla Nacional de Obtspos de 
Brasil (CNBB), nínguna de las 
medidas fue levantade. Los 
mísloneros han sido, adetMS, 
vfdimas de acusaclones de ~ 
do tipo, que nunca tueron 
comprobades. 

1,0ué es lo que hay por 
detras de las acusaciones? La 
Funal dice que los rnlsioneros 
oontribuyen a cn1ar un clima 
de intnmqullldad en la mgión. 
Justo eso: es la Funaf la que 
crea tensiones, ai permitir que 
grandes empresas mineras y 
madereras invadan las reser
vas indfgenas. Esa aditud no 
só/o pone en pellgro el trabajo 
de la lg/esla Cat61/ca Mlsione
ra sino que afecta, dir9Cfa
mente, la supervlvenc/a de los 
pueblos ind/genas. 

Antonio Brand 
Sea-etario Ejecutlvo 
dei Consejo lndigenlsta 
Mlslonero (CIMI) 
Brasllia, DF - Brasil 

Sobre el'SIDA 

E! reporta/e de tapa que 
publicaron sobre e/ SIDA (ver 
terce, m.1ndo n9 106 "Sida: 
La epidemie dei slglo'1, es de 
lo mejor que hemos /e/do so
bre el tema. Lo aborda desde 
una parspectiva amplia, y no 
como otras pubflcaclones que 
se dedlcan a hacer sensael<r 
naflsmo y a prantear tenden
ciosas lnterpretaclones mora
listas, vlendo e/ aspecto dei 
contagio por e/ sexo como un 
sintoma de la condena divina 
implfclta en la enfermedad. 

Esteban R. M•rquez 
Rabelo- Buenos Aires, 

Argentina 

La reflexiones 
de Benedetti 

Después de /eer la entre
vista con el escritor Marto 88-
nedeltl decidi escriblrles, por
que pienso que mef9C8 un 
aplauso la ldea de dialogar 
con uno de los mayores poetas 
y ensayfstas uruguayos y ~ 
fllK ai alcance de IIOdos sus ~ 
ffexlon~ a travtfs de las p4gi
nas de la revista. 

Lamentab/emente en e/ 
Uruguay muchas veces no sa· 
bemos valorar lo que tenemos. 
56/o as! se explica que a un 
Intelectual tan brilfante como 
Benedeltl, que ademAs, por 
sus posiciones polfticas y actl
tudes humanas se lo reconoce 
como una persona desprendi· 
da y fraterna, se le haya hecho 
tanta lnjusticla, permiliendo 
que algunos supuestos Inte
grantes de una nueva genera
ción de vanguardla en las le
tras uruguayas lo hayan des
calificado y crltfcado. La crftica 
es constructlva cuando se 
aslenta en hechos concretos, 
pero es gratuita y destructlva 
cuando se origina en la envl
dla o en la incomprensión de 
qulen no estl preparado para 
hacerla. 

Marfa dei Carmen 
Rodriguez B. 
Montevldeo 
Uruguay 
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Esta sección fue creada para que los 
lectores de tercer mundo que deseen 
inten:amblar correspondencla, postátes, 
discos, setlos, etc, con otros de las di
versas regiones a tas que tlegamos a 
irav~ de nuestras adiciones en tres 
Idiomas puedan conocerse mutuamente. 

Basta escribir a nuestra sede en Rio 
de Janeiro y sollcltar a los responsables 
de la sección lntercambio que lncluyan 
en la misma su nombre y dirección. 

• Maria Regina Ferreira 
Rua André da Cunha Fonseca, 129 
VIia Industrial - São Paulo - Brasil 
CEP 03258 
• Glfdo Andrade Sim6es 
Rua C 211 - Jardim Santo Antônio -
Atalaia - Aracajô - SE 
CEP 49000 
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CEP 83200- Paranaguá - Paraná 
Brasil 
• Rodrlguss Gambo Araglo 
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Az - CCP - CCCP 
URSS 
•Gsston Eduardo Echsvsrrfa Lsco 
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Montevldeo - Uruguay 
• Ssbaslf;fo Vera Cruz 
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São Paulo 
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• Miguel Lopez 
Rlachuelo, 179 
Montevideo - Uruguay 
• Ana Maria Kara Jo5'l Freire 
Rua João Manoel de Andrade, 171 
(Bairro José Sampaio) 
Ribeirão Preto - SP 
CEP 14100 
• Marie/a Gusrrero Marfn 
Av. San Felipe e Rios, 
Resld. "Dannlt", piso 3, Apto. 31 
ui Candelaria - Carecas 
Venezuela 
• Jos6 Salvador R. da A. Neto 
S.H.C.E. 1505 Bloco • H 
Apartamento 104 
Brasllla - DF Brasll CEP 70650 
• Shella de 0/lvelrs Bezerra 
Rua César no. 277 B. Realengo 
Pira quera 
Rio de Janeiro - RJ Brasil 
CEP 21750 
• Casar Pernas 
Fragoso de Rivera, 1202 
Barrlo Rivera 
Mal do nado 
Uruguay 

• Mônlcs CardQSQ 
Rua Almirante Pestana no. 701 
bloco 3- ap. 101 
CEP 21921 
Ilha do Governador - RJ 
• Arlindo Bernardo 
Rua Serpa Pinto, 13 
Caixa Postal 1049 
Ao c/ de Cesar Bernardo 
Benguela/Angola 
• Bdroars M. c. Alma/da 
Casilla 5359 
Santa Cruz de la Sierra 
Bollvla 
• Mdrclo Antônio ArscJ}o 
Caixa Postal 032 
CEP 30161 - Belo Horizonte - MG 
• Amada da Silva Thomds 
Part. dos Correios 1684 
A cuidado Amandlo T. 
Benguela - Angola 
• Constantino Mol5'ls Jostl 
C.P. N2 16801 
ale Amandlo Thomas 
Benguela - Angola 
• Joaquim Monteiro 
a/e Tony Fernando 
Caixa Postal 452 
Benguela - Angola 
• Jost1 Geraldo Soares 
Av. Rio Branco, 2993/302 
CEP 36025- Juiz de Fora - MG 
Brasil 
• Palmira Rocha Fernandes 
C.P. 646 
Benguela - Angola 
• Federlco Leguanl Rlsso 
33,459 - Canelones 
Uruguay 
• Ludovico Maroos 
Rua 31 de janeiro,C.P.73 
Benguela - Angola 
• Manuel Domingos 
A/C de Mingo Plrex 
C.P. 997 
Benguela - Angola 
• Sara Dsollnds de Jesus 
C.P. 1361 
Luanda - Angola 
• Carla Marques 
C.P. 1361 
Luanda - Angola 
• Danlel Mendes Lopes Vamls 
C.P. 1497 - Desporto 
Benguela - Angola 
• Marko A/darlc 
C.P. 4015 
Cep 40161 - Salvador - BA 
• Celestino Kendo Hino Klal 
C.P. 856 
Benguela - Angola 
• Daniel Mendes Lopes Vareta 
C.P. 1497 - Desporto 
Benguela - Angola 
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ESTANTE DE LIBROS 

Aproveche 
la oferta 

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

cuya resena aparece en esta sección 

La novela en América 
latina 
Angel Rama 
Universidad Veracruza
na/ Arca 1986, 
519 páginas 
N$5.200 U$16,50 

IJn conjunto de ensa
yos dei reconocido critico 
y ensayista uruguayo en 
los que se traza un ver
dadero mapa de la cul
tura latinoamericana a 
través de su novellstica, 
sus distintos proyectos, 
sus diferentes logros 
desde la fundación hasta 
los "novfsimos narrado
res". 

De la prosperidad 
a la ruína 
Roque Faraone 
Arca, 212 páginas 
N$2.200 U$7 ,00 

l ln historiador y eco
nomista independiente 
hace un completo análisis 
de la historia económica 
dei Uruguay desde el 
primer batllismo hasta los 
resultados de la doctrina 
de la escuela de Chicago 
bajo la dictadura 73-85. 

Luis Hlll'.SS 
LA PATRlA M:ADRI! 

La patria madre 
Luis Haars 
Arca, 108 páginas 
N$1.200 U$3,80 

Una revulsiva novela 
dei autor de Los nuestros 

en la que, a través de 
cuatro discursos parale
los, se denuncian viejas y 
nuevas hipocrecfas de la 
conflictiva realidad ar
gentina. 

IAMA MARIA OLIVEIRA 

LASELVA 
MUERE 

La selva muere 
lrma Maria Oliveira 
Ediciones de la Banda 
Oriental, 211 páginas 

La agonfa de la civili
zación, la extinción de la 
fauna y la flora, la deser
tificación de vastas áreas 
dei planeta, están juntos 
en esta obra que es un 
alerta ecológico sobre los 
danos -a veces irreversi
bles- de un desarrollo 
que no tiene en cuenta la 
preservasión ambiental. 

EI lmperio BriUnico en 
la Cuenca dei Plata 
(Tomo 2) 
Vivián Trlas 
Ediciones de la Banda 
Oriental, 210 páginas 
U$6,40 

Político, ensayista y 
legislador, Vivián Trfas 
(1922-1980} fue una de 
las personalidades más 
creadoras dei pensa
miento uruguayo de la 
segunda mitad dei siglo 
XX. En esta obra, la se
gunda de la serie "Ensa
yos Históricos", muestra 
en qué grado el lmperio 
britânico es el actor esen
cial de nuestros procesos 
económico-polftlco-so
ciales. 
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Revista "3! Orilla'' N!! 2 
Historia, literatura y 
sociedad en la banda 
oriental 
Edicionea Banda Orien
tal, 68 pjglnu, U$ 1,70 

Una revista que trata 
de conciliar el ensayo 
enjundioso con el perio
dismo cultural, rescatan
do las bases de la cultura 
rloplatense dei siglo XX, 
la creación joven, el pen
samlento de los protago
nistas dei arte y un rele
vamiento de la situación 
generacional. 

EI sistema educativo 
uruguayo (1973-1985) 
Rafael Bayce 
Ediclones de la Banda 
Oriental, 201 · páginas, 
U$ 6,40 

EI autor, sociólogo 
uruguayo, primar presi
dente de la Asociación de 
Sociólogos y Catedrático 

de la Universidad, estudia 
en este segundo volumen 
la matrícula en los esta
blecimientos de ensenan
za (completando las in
formaciones ya publica-

EL SISTEMA 
EDUCATIVO URUGUA YC 

1973 - 1985 

RAF,UZ; IM\'Q: -'--...-?~~ 
das en el volumen de 
"Diagnóstico"). Y avanza 
en una interpretación 
teórica sobre el intrincado 
cruce de intencionalida
des entre el sistema edu
cativo y la población en 
general. 

Los caudillos, las clases 
sociales y el imperio 
(Tomo 1) 
Vivián Trfas 
Cámara de Representan
tes, 308 páginas, U$7,40 

t.a producción de trías 
se despliega en múltiples 
facetas. En este primer 
tomo de la serie "Ensa
yos históricos" -un ho
menaje de la Câmara de 
Representantes de la Re
pública Oriental dei Uru
guay ai ex parlamentario
se incluyen algunos de 
sus primeros artlculos 
periodlsticos publicados 
por el semanarlo E/ Sol de 
los anos 50 y culmina con 
dos trabajos fundamen
tales de su primara épo-

ca: "Ralces, apogeo y 
frustración de la burgua
sía nacional" y " las 
montoneras y el imperio 
britânico". 

Contrlbución dei Sistema 
de Cooperativas Agrarias 
ai Desarrollo Rural 
E. Maldini, A. Ramos, 
C. Vasallo Fundación de 
Cultura Universitaria 
(FCU), 1987 84 páginas 
N$ 750 US 3 

EI libro forma parte de 
la colección "Cooperati
vismo y Sociedad", lan
zada por la Universidad 
de la República, la Direc
ción Nacional de Fo
mento Cooperativo dei 
M.T.S.S. y la Mesa Na
cional lntercooperativa 

con el objetivo de contri
buir a "un mejor conoci
miento público de la rica 
problemática que plan
tean las empresas coo
perativas como forma de 
organización de una parte 
importante dei esfuerzo 
económico y social" y de 
"alentar el esfuerzo de 
cooperativistas y estudio
sos dei fenómeno coo
perativo". 

EI trabajo obtuvo el 
primer premio en el con
curso de monografias 
convocado sobre el tema 
en 1986. 

~ud 

Deuda Externa Cuader
nos de lnfonnación 
Popular 
Juan Manuel Rodriguez 
Dates/Ciedur, 1987 
80 páginas NS 500 
U$2 

'_a deu da externa y el 
pago de los intereses se 
han transformado en uno 
de los palses lationameri
canos. Este trabajo pre
senta en forma accesible 
elementos para com
prender las reices dei 
problema, sus implican
cias económicas y pollti
cas, las principales pro
puestas formuladas (Ba
ker, Bradley, capitaliza
ción de la deuda), asl co
mo la visión de los tra
bajadores. 
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GonzaJo Abel/a y A~lia Villaverde' 

E I funcionario dei hotel toma 
una llave dei tablero y da las 
instrucciones a a una mu

cama. EI viajerc, montevideano, que 
acaba de solicitar habitación, supo
ne que están hablando en portu
guês. Si fuera un huésped carioca o 
paulista supondrfa que estos em
pleados dei hotel están hablando en 
espal'lol. Ni una cosa ni la otra. En 
Rivera, ciudad fronteriza uruguaya, 
sus nativos, a pesar de bilingües, 
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Elemento de ldentlflcaclón cultural y uno 
de los pilares fundamentales de la 

historia de cada nadonalldad, 81 lengua)e 
es un factor de pennanencia, pero 
no es estético. Mutable, adaptable, 

dlnãnvco, refleja en sf cada 
nueva circunstancia, Incorpora nuevoa 

modos de declr, giros, se modifica 
en la pennanencta, Incorpora lo 

que precisa. desprecla lo superfluo. En 
las notas slgulentes, 81 lector 

encontrará un pequeno panorama de ese 
fenómeno, en el anéllsls de algunas 

sltuaciones peculiares, como 81 
nultlllngülsmo mozambicano, 

la lnvención dei rumano, la reclente 
experiencla portuguesa con 81 

Impacto de modismos braslleflos 
-vfa novelas de televtslón-, y la curiosa 

gestaclón dei "portunol'', en la 
frontera uruguayo-argentino-brasllena 

hablan en portuffo/ el idioma de la 
frontera. 

Esta ciudad ofrece un fenómeno 
bastante peculiar. Para el forastero 
desprevenido, es fácil advertir cuál 
es la avenida principal, por el bulli
cio, el trânsito permanente y la 
oferta multicolor de mercancfas. 
Pero... si cruza la calle, está en la 
ciudad brasileiia de Santana de Li
vramento. En la misma avenida, 
frente por frente, letreros en espa
líol y letreros en português. 

En ambos lados se puede com
prar con monada ·uruguaya y recibir 
respuestas en correcto espaflol. 

Pero en la calfe, en los juegos in· 
fanti!es, en los saludos de los vecl· 
nos humildes, predomina amplia· 
mente el portuflol. Hay una entona· 
ción particular, una cadencia espe· 
cial ai hablar y hasta una gramática 
propla, Gramática que no es sólo 
fusión de espaflol y português, sino 
que posee una riqueza mayor, que 
incluye giros de raiz indígena. 

Llneas paralelas 

Beatriz es maestra rural er. Ri· 
vera. 1,C6rrr, se aplica e/ programa dl 
la escue/a uruguaya cor. estos niffos7, 
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Frontens que facilltan la convlvencia y orlglnan nuevas formas de expresión 

preguntamos. "Yo trabajo como en 
llneas paralelas", nos explica. "En
seno y traduzco permanentemen
te". 

Pero el inspector ;,no /e exige en
seflsr só/o e/ espslfol? insistimos. ''EI 
maestro con experiencia sabe que 
aqui eso es imposlble. Y el inspec
tor, en et fondo, piensa lo mismo." 

En el campo tos ninos hablan ex
clusivamente en portuflo/ "Por 
ejemplo, explica la maestra, envio a 
un nino a buscar a otro. No lo en
cuentra. Vuelve y me dice: 'Mestra, 
lo campiê, lo campié, mas no lo 
hallé'. Otro me cuenta cómo cuidó 
su madre una gallina clueca: 'mi 
madre deitó una yoca con huevo de 
pirú y de galinha". 

Pero no es sólo el idioma. La 
frontera se vive también en todos 
los aspectos de la vida cotidiana. 

En ~I programa escolar, está es
crito que se debe ensenar el sistema 
monetario uruguayo. "Ahora bien. 
explica Beatriz, cuando yo pregunto 
en clase cuánto cuesta un kilo de 
pan, me contestan 200 cruzados. Lo 
compran dei lado uruguayo, y lo 
pagan en monada brasilena. Es pan 
brasileiio. Entonces, lque debo en
senar? 

La maestra sigue hablando acer
ca de la estructura gramatical. "la 
construcción de las frases y las res
puestas son muy peculiares. Res
ponden con verbos. 'lTe gusta?' 
'Gosto'. Usan las palabras espano-
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las 'mismo' y 'cierto' pero en el 
sentido que se emplean sus equi
valentes en português. 

"Montevideo no nos entiende" 

Daniel es uruguayo y trabaja en 
una oficina estatal en Rivera. De
fiende ta necesidad de una ense
iianza bilingüe para sus hijos y para 
todos los ninos de la frontera. 

'!Desde Montevideo no se com
prende et problema", dice. "Traen 
una repetidora dei canal de TV es
tatal para imi:,oner la hegemonia 
dei espanol. Pero como no tienen 
material, rellenan los espacios con 
películas en inglês o francês. iEn
tonces lo nocivo es sóto el portu
guês? ... Todos ignoran a esta zona 
de la frontera. La revista brasitena 
"Manchete" publicó un artlculo so
bre las fronteras dei Brasil. Para el 
articulista, ta frontera Rivera- Li
vramento no existe. "Es única en el 
mundo. Esta unidad, esta integra
ción tan perfecta sólo se da acá." 

Le hablamos a Daniel de opinio
nas preocupadas, que advierten so
bre la compra de tierras uruguayas 
por fuertes empresas 6rasilenas, 
que luego imponen su propia le
gislación laboral. "Desde Montevi
deo lo ven asf. Pero Brasil nos da 
vida. Miren el movimiento que hay 
aqui en la frontera. En cambio 
nuestro campo está muerto. Aqui 
tenemos todo más barato, pode-

mos equipar la casa ... " Le contamos 
entonces a Daniel (y a una joven 
maestra que se incorpora ai diálo
go) lo que nos dijera una adoles
cente riverense dei grupo teatral 
aficionado "Bagunsa". La jovencita 
afirmaba que ella hé,blaba común
mente en espanol con sus compa
neros, pero cuando bromeaba lo 
hacfa sólo en português. "Eso es 
porque, en el fondo, se sub€·stima el 
idioma português", opina la maes
tra. "Se la da mayor importancia ai 
espanol". 

"Nada de eso, -replica Daniel-, 
la alegria de los jóvenes se expresa 
en português mucho más natural
mente. Y las cosas serias se hablan 
en espanol porque los jóvenH de la 
frontera ven ai Uruguay más enve
jecido, más triste." 

"Hablamos en português pero nos 
sentimos uruguayos" 

EI profesor Rubén Méndez, no es 
oriundo de Rivera, pero ama esta 
localidad donde vive y trabaja. "la 
mayorfa de los uruguayos cree que 
nuestro sistema educativo es mejor 
que el brasileno" afirma. Pero en 
Brasil hay dos tipos de educación. 
Una para los más pobres, que van a 
seguir siendo pobres y otra para los 
técnicos, que es mucho más efi
ciente qL,e la nuestra. Ellos prepa
ran sus técnicos futuros; nuestra 
enseõanza técnica es un desastre. 
Por ah! nos va a absorver el Brasil y 
no por el idioma. i EI idioma no tie
ne nada que ver! 

En el mismo sentido opina el edil 
José Montejo, integrante dei go
bierno local: "En mi casa hablamos 
en português. Mis hijos hablan en 
português. Pero nadie se siente 
brasileiio. Somos uruguayos, pero 
uruguayos de Rivera". 

EI ffaco Lima, perlodista dei canal 
10 de TV local, coincide en lo fun
damental en la defensa dei bilin
güismo. Alberto Fernández vive en 
el suburbio, de tierra colorada y 
pintorescas casitas de colores. E.s 
maestro de escuela y juez de futbol, 
y ante todo, una persona muy que
rida en su medio. "La asociación de 
maestros elevó ai CODICEN (auto
ridades uruguayas de la ensenanza) 
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una propuesta para que las escuelas 
de Rivera ensenen en espanol y 
português. 

c:,La Federación Uroguaya dei Ma
gisterio tiene posiciôn tomada sobre 
eso? 

- "No, es la filial local la que se 
ha pronunciado. Pero i es tan evi
dente el problema!" 

Le preguntamos a Alberto si la 
situación actual está, a su juicio, re
lacionada con el origen dei Uru
guay, que fue frontera (y frontera 
arduamente disputada) entre las 
posesiones coloniales espanolas y 
portuguesas en América durante 
siglos. 

"Sin duda, y más aún: hasta 
1900, la mitad dei Uruguay, ai norte 
dei Rfo Negro, hablaba português. 
Después, la educación formal fue 
ganando terreno para el espanol en 
los âmbitos urbanos. Pero aún hoy, 
a 200 km ai sur de la frontera (hasta 
Paso de los Toros) en el Uruguay 
rural se sigue hablando portultol. 
Pero 1si hasta ustedes, en Montevi
deo, ai contrabandista lo llaman 
"bagayero" y hablan dei "yefto" de 
una persona en lugar de decir "habi
lidad" ... 

En Rivera, la defensa delportufíof 
es casi unânime en los sectores 

14 - tercer mundo 

BRASIL 

, TEMA DE TAPA 
RIO GRAND6 

DELSUR 

populares. Los docentes parecen 
inclinarse más por una ensenanza 
bilingüe que por un estudio especí
fico dei portufíof 

Opiniones divididas 

Cabe destacar que en Artigas, 
otra ciudad fronteriza uruguaya, las 
opinionas estaban más divididas. 

"Toda mi vida he luchado por el 
derecho de los adolescentes uru
guayos a disfrutar de la pureza de 
nuestro idioma, de la belleza de 
nuestra lengua. Y ahora resulta que 
debe respetarse la corrupción idio
mática propia de la influencia bra
silena. No estoy de acuerdo en ab
soluto.'', afirmaba una profesora de 
literatura espanola. 

Un locutor y periodista de Radio 
Frontera de Artigas coincidia con la 
profesora. "Se trata de frenar la 
corrupción idiomática", -enfatiza-. 
"los educadores deblan cerrar filas 
en eso", Cuando le contamos que 
las opiniones no son unânimes, re
flexiona: 1También esol Vamos a 
terminar todos brasilenos. Espero 
no vivir para verlo.'' 

lalo, maestro rural de Artigas se 
interesa profundamente por el por
tunol. "Creo que los maestros y 

, 1 

D Uruguay tiene una pobla
ción total de 2.950.000 ha

bitantes, de los cuales 1.237.000 
viven en Montevideo, la capital. 
En los cuatro departamentos 
que hacen frontera con Brasil 
-Artigas (67.947); Rivera 
(82.043); Cerro Largo (74,027) y 
Rocha (60.258)- viven poco 
más de 274.000 habitantes, cer
ca de 9% de la población total 
dei pais. Es fácil percibir que la 
concentración poblacional en 
Montevideo contrasta con el 
vacío dei interior, donde pre
domina la ganadaria extensi'va. 
Este tipo de economfa acentúa 
el aislamiento rural y torna mês 
perdurables ciertos hábitos y 
expresiones idiomáticas. 

profesores de la frontera uruguayo
brasilena deberlamos estudiar más 
el problema. Somos nosotros ante 
todo, los educadores de Artigas, fos 
de Rivera, los de Cerro lafgo y el 
Chuy, los que debemos opinar en 
primer lugar". 

Un fenómeno difundido 

EI téma queda planteado. EI 
"portuflol es un fenómeno más·di
fundido en el Uruguay de lo que los · 
propios uruguayos suponen y por 
eso mismo debe estudiarse. Por 
otra parte, ya tiene sus poetas y sus 
cantores. EI popular dúo "los Oli
mareiios" impuso en los anos- 60 
varias letras de rafz c,ostumbrista 
que tralan el portu/tol ai canto po
pular, como la conocida canción 
"Contrabandista 'e frontera". 

Agustln R. Bisio, poeta de Rivera 
(1894-1952) tiene una rlqu(sima 
producción !iteraria en portul>ol. De 
su libro "Brindis Agreste" extrae
mos este fragmento de "Pledra 
Mora" 

"Y asfn como piedra-mora 
heíquedar nela varye 
nela bera dei camino 
cravadito com'un marco 
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PorQU'lnda, dlspws di muerto 
hsi de servir el cristlano 
para qui ayá, dl vez en cuando 
lo arricuerden en el pago ... " 

EI crítico llterario uruguayo Car
los Zum Felde decla ya en 1936 de 
Bisio:" ... Como poeta no seria exa
gerado decir que es el creador de 
un gênero de poesia que será preci
so hacer conocer y difundir: la poe
sia fronteriza ...... Y I Oué novedad y 
quê interês le agrega esa especie de 
dlalecto gaucho-brasileõol sr, creo 
que es una creación, una cuerda 
nueva en nuestra lira ••• " (Zum Fel
de, Revista Fronteira, diciembre de 
1936). 

Un reto a la polftica educativa 

EI reto dei {X)rtulfol es también un 
reto a la política educativa. tSe vul
nera la soberania, o la unidad na
cional, si en la frontera se imparte 
una enseõanza bilingüe? tResuelve 
la enseõanza dei espariol y el por
tuguês el problema, o habrá que 
considerar la posibilidad de enseriar 
directamente el {X)rtulíol? Mientras 
tanto, tque piensan los brasilenos? 

Carmen nació y vivió toda su vi
da en Santana de Livramento. "Dei 
lado nuestro el problema no existe, 
nos dice, primero, porque nosotros 
no necesitamos comprar tanto en 
Uruguay, ni vemos sus canales de 
televisión como ustedes los nues
tros. Es cierto, hablamos un portu
guês diferente ai de Rfo, o ai de los 
nordestinos, pero hablamos en 
português. 

1,En el campo tambi~n? Porque en 
si folklore "gaúcho" riograndense 
hemos creldo percibir palabras en 
castellano apenas modificadas? 

- "En el campo también habla
mos en português ..... 

Nosotros seguimos dudando. 
Carmen tiene una prima urugua

ya, que en el momento en que con
versábamos irrumpe en su casa. 
Carmen le habla en português (lo 
es {X)rtulfol?) contándole sus pro
vectos para esa tarde. La uruguaya 
riverense le contesta: "Ta legal ... " • 

• Lot lulorH dei pretente art/culo son maestros 
urvguayos. 
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Humo sin fuego 
Una década de telenovelas brasilenas prueba que el portugués 

lusitano no se deja Influenciar fácilmente 

NRoque Santeiro": una telenovela que lntrodujo en Portugal varlos brasilenismos 

e uando hace diez anos la 
primera telenovela brasilena 
entró en la casa de millones 

de portugueses, el agrado fue ge
neral. Y comprensible. La excelente 
adaptación de la sabrosa novela de 
Jorge Amado (el escritor brasilerio 
mas leldo y editado en Portugal) hi
zo que "Gabriela" se tornase, de 
inmediato, el programa más espe
rado de la Radio y Televisión Por
tuguesa-RTP y superase todos los 
índices de audiencia verificados 
hasta entonces. No era fácil encon
trar un português, o una portugue
sa, que no siguiese, entusiasmado y 
divertido, la historia de amor de 
Gabriela y Nacib, las intrigas dei co
ronel Ramiro Bastos, las desventu
ras de Malvina, el estilo dei seduc
tor Tonico o. las maldades dei ca
panga Fernandes. 

Muchas anécdotas se contaron 
acerca dei influjo fascinante ejercido 
sobre los portugueses por esta pro
ducción de la Cadena Globo de te
levisión brasilena, en el último afio 
de la era lusitana de televisión en 
bianca y negro. Una de esas anéc
dotas, nunca desmentida, asegura
ba que las sesiones dei Consejo de 
Ministros eran frecuentemente in
terrompidas o postergadas, para 

permitir a los gobernantes seguir 
las secuencias de la historia. 

EI temor de los puristas 

Después de "Gabriela", se suce
dieron en catarata varias telenove
las brasilerias -algunas muy bue
nas, otras no tanto- que se trans
forr.naron en un pasatiempo barato 
para los portugueses, habituándo
los a consumir los "enlatados" tele
visivos con criterios de rigor y de 
selección mínimos. Varias de ellas 
pasaron casi desapercibidas; otras 
se impusieron por la calidad, como 
fue el caso de "Roque Santeiro". 

Pero, en la época en que los 
portugueses se apresuraban a lle
gar a casa más temprano y terminar 
la cena más rápido, para no perder 
la mirada lánguida de Sonia Braga 
("Gabriela"), surgieron las primeras 
preocupaciones y se escucharon los 
primeros alertas de los guardianes 
de la lengua vernácula hablada en 
este rectángulo europeo. 

Temfan los defensores dei idio
ma de Camões (muchos de ellos se 
reunieron, algunos anos después, 
en una nueva batalla lingüística, 
oponiéndose tenazmente ai olvida
do Acuerdo Ortográfico, firmado en 
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1986) que la popularización dei mo
do de hablar de las telenovelas bra
silerias subvirtiese el português 
"puro". Se podia !legar a pensar, 
oyendo aquellas críticas virulentas, 
que existía el receio de que rápida
mente comenzáramos a utilizar en 
Lisboa, en Alentejo o en Tras-os
Montes, las palabras brasileóas 
trem, bonde, ónibus, temo o paletó. O 
que los nirios portugueses se habi
tuasen a alterar la colocación dei 
pronombre y de la preposición en 
las frases, o que comenzasen a in
troducir una vocal en la pronuncia
ción para abrir los grupos de con
sonantes como en adinrrar, ritimo, 
pisicologfa o que pronunciasen con 
el paladar la palabra mentchira. 

Sin embargo ninguno de estos 
cataclismos lingülsticos tuvo lugar. 
Una década de telenovelas made in 
Brasil prueba que el português lu
sitano no se deja influenciar fâcil
mente. Es cierto que media docena 
de expresiones idiomáticas em
pleados en el pais tropical, entraron 

en el lenguaje cotidiano de los 
portugueses, sobretodo en.los más 
jóvenes. Estou numa boa ("estoy 
muy bien"), estou a curtir l "estoy 
disfrutando"), ôie! ("hola"I, no se 
olan en Portugal, algunos anos 
atrás. Como tampoco era posible 
encontrar un titulo como éste, de 
un número reciente de un semana
rio de Lisboa: "Banco X vira priva
do" (EI Banco X fue privatizado). O 
una frase publicitaria actual, que 
afirman: "el supermercado Y é um 
barato ("es fanhjstfco"). 

Pero todos estos ejemplos de bra
silenismos son excepcJones con las 
cuales nl e/ más ortodoxo lingüista se 
inquietará. 

lnnovaciones y conservadurismo 

Edite Estrela, filóloga y profe
sora de enserianza secundaria por
tuguesa, critica tas posiciones ex
tremas que muchos manifiestan en 
relación a la sucesión de telenovelas 
brasilerias en Portugal. "Algunos 

Superar la herenc.ia colonial 

aprecian esta forma diferente de 
hablar el português. Otros, en cam
bio,· la escuchan con desconfianza y 
afirman que se trata de una corrup
ción de la tengua lusitana pura. 

"Para los primeros, la variedad bra
sileiia es más melódica, más dulce 
ai oldo. Para los segundos, los bra
sileõos, sin respetar las normas 
gramaticales dei buen português, 
son arquitectos de un lenguaje ex
trariamente solecista. Es más, a 
quianes no los criticamos nos acu
san de permitir la introducción de 
extranjerismos lnnecesarios o arbi· 
trariamente adaptados. Considero 
que unos y otros exageran en sus 
posiciones de apoyo incondicional o 
de detracción". 

Para la autora de la serie televi
siva Crónicas de Ben Dizer, "los ln· 
flujos maléficos de las telenovelas 
brasileflas son más de fondo: crean 
una realidad subjetiva con la que el 
espectador se siente identificado en 
un plano fantástico y ai proyectarse 
en ella el público se olvida de sus 

D Una amarga heren
cia dei colonialismo 

en Africa reside en la 
cuestión dei idioma. 
Muchas veces el len
guaje fue utilizado como 
arma de disgregación 
dei pueblo. Una barrara 
en manos dei coloniza
dor, utilizada -junto con 
el estímulo a los senti
mientos tribate&- para 
impedir el surgimiento y 
ta consolidación de una 
conciencia nacional. 

penosa la tarea de de
sarrollar los instru
mentos básicos para la 
construcción nacional. 

Un reciente reportaje 
de la revista mozambi
cana "Tempo" focaliza la 
cuestión, destacando et 
problema que repre
senta la no existenci'a de 
un idioma común a to
dos los mozambicanos. 
Según el semanario de 
Maputo, 76% de la po
blación mozambicana 
desconoce el português; 
24% lo habta conjunta
mente con lenguas afri
canas y solamente el 1% 
lo usa en forma exclusi
va. 

el lingüista Estevão Jo
sé Filmão, en Identificar 
los idiomas nacionales 
más difundidos para 
adaptarlos a la función 
de integrar tos mayores 
contingentes humanos 
posibles. 

Algunos palses re
cientemente independi
zados, como Mozambi
que, sienten el proble
ma en forma aguda, 
pues la ausencia de una 
tengua predominante 
retarda la integración de 
inmensos contingentes 

· poblacionales y torna 
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Sin abandonar ~ 
lengua oficial portugue
sa, el desafio verdadero 
consiste, de acuerdo con 

Un dato a considerar 
es la experiencia de Ra
dio Mozambique, que 
transmite programas en 
algunas de las lenguas 
nacionales y podrla tor
narse su principal 
agente difusor. Según 
Filmão en un país como 
Mozambique, donde la 
población habla desde 
hace siglos varias idio
mas diferentes, es fun
damental valorizar esas 
lenguas nacionales. El
ias son el medio más 
préctico y racional de 

Anwp '*-nela 

integrar a la vida dei 
pafs a grandes camadas 
populares que actual
mente están impedidas 
de tener una participa· 
ción mayor en la vida 
nacional por la barrara 
dei idioma. 
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dificultadas. Eso es mucho más 
dariíno que el modo de hablar bra
silerio", afirma. 

Son otros los peligros 

Opinión semejante a la de Edite 
Estrela tiene el escritor Orlando 
Neves, que mantiene hace más de 
dlez anos, una columna diaría de 
crítica de televisión. 

"Recuerdo que en un momento 
determinado, entre el aluvlón de 
telenovelas brasilerias, exhlbieron 
una que introducla en los diálogos 
una cantidad de palabras no habi
tuales en nuestro lenguaje cotidia
no. Muchos consideraron que se 
trataba de 'creaciones' lingüfsticas 
de los brasilerios, que no respeta
ban las regias de nuestro sacro 

Edite Estnll y Oltlndo Neves 

idioma. En un comentario que hice 
sobre la telenovela, la defendi con 
unas y dientes porque en verdad, 
esos vocablos y ciertas construccio
nes sintâcticas que utilizaba eran 
português dei más rancio, casi clâ
sico. Y no me sorprendió, por ser el 
autor dei gulón original de la serie 
"Cabocla" el gran escritor José Lins 
do Rego". 

Los especialistas en las cuestio
nes de lenguaje han abordado tam
bién ese aspecto planteado por Or
lando Neves y aclarado que muchas 
expreslones consideradas creacio
nes troplcales resultan, en realidad, 
vocablos desaparecidos dei uso 
corriente de los portugueses, pero 
conservados en el acervo lingüístico 
dei Brasil. 

"Con respecto a otras telenove
las -contlnúa Neves- se las respon-
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sabllízó por la apariclón de modis
mos brasilenos en nuestro lenguaje 
cotidiano. Tenemos asf dos sltua
ciones a distinguir: por un lado el 
idioma en Brasil no perdló, en su 
léxico común, (curiosamente, más 
en las novelas de ambiente rural), 
ciertas expresiones o palabras dei 
português 'modelo' que nosotros, 
en mala hora, abandonamos. Por 
otro lado, existen refrenes y corrup
ciones curiosas que surgieron de la 
evoluclón dei idioma en un país que 
no es ... Portugal. Su difusión a tra
vés de un medio como la televisión 
hace que, a veces, sean adoptados 
por el ciudadano português. Dfgase, 
en honor a la verdad, que, hasta 
donde recuerdo, fueron muy pocos 
los modismos que sobrevivieron ai 
tiempo de exhibición de la novela. 
Generalmente cuando el programa 
termina, los giros idiomáticos desa
parecen junto con él. Tal vez una 
media docena se conserva en el uso 
corriente de los portugueses, pero 
si eso ocurre es porque se tornaron 
necesarios y enriquecieron el idio
ma que se habla en este rincón de 
Europa. Por consiguiente, tudo 
bem." 

Sin embargo, Orlando Neves 
tiene un punto de discrepancia en 
relación a la unificación de la lengua 
portuguesa: "No coincido con los 
acuerdos ortográficos que algunos 
'cerebros' quleren imponer. AI 
contrario, me opongo a ellos. En mi 
opinión, el português que se habla 
en Portugal es uno. Los países afri
canos que hablan el português tie
nen todo el derecho (y deben) crear 
su propio idioma (será inevitable, 
siglos más o menos). Lo mismo 
ocurre en relaci6n a Brasil. Esos 
lenguajes serân creados a partir dei 
português y de las lenguas aut6cto
nas, básicamente. Dejemos de ser 
colonialistas de una vez por todas". 

"En ftn, nada contra la 'lnvaslón' 
de brasileriismos; ai contrario. De lo 
que tengo miedo es dei portungllsh 
que se empieza a hablar por aqui, 
merced a la falta de visión polltica 
de nuestros políticos y técnicos. Ese 
sf deforma, corroe, dispersa la len
gua portuguesa (y las mentalida
des)". • 

C.P.S. 

EI rumano: 
rai·z 'latina en 
el Este europeu 

E I pueblo rumano, uno de los 
más antiguos de Europa, 
tiene el orgullo histórico de 

contar entre sus antepasados a los 
dacios y los romanos. En el territo
rlo de la Dacia ancestral, a través de 
un complejo proceso de conviven
cia histórica entre los dos pueblos, 
la lengua rumana acumuló a lo lar
go de los siglos, la rica experiencia 
de ambos por la preservaci6n de su 
unidad. La historia convirti6 a los 
rumanos en el único pueblo de ha
bla românica de Europa Central, 
Oriental y Balcânica. 

A pesar de que las vicisitudes 
políticas motivaron el desarrollo 
separado de Valaquia, Moldavia y 
Transilvania, la lengua romana re
presentó el eslabón de unidad de 
sus pueblos, de la estructuración 
armoniosa dei espacio geográfico, 
de la unidad de tradiciones y cos
tumbres y de la unicidad dei fol 
klore nacional. 

La historia de la lengua rumana 
debe ser entendida como una vic
toria de la latinidad en Europa 
Oriental. La romanidad dei rumano 
resultó dei contacto entre el latin 
y la lengua de las poblaciones nati 
vas trazo-dacias en el área entorno 
de los Cárpatos y dei bajo Danubio. 
Por esa raíz común, existen entre la 
lengua espaiiola y la rumana más 
de 400 palabras similares y muchas 
otras muy parecidas. Estas palabras 
dei rumano son fâcilmente identifi
cables para un hispano-hablante: 
casa, abil, absurd, actualitate, bloc, 
caracter, curiozítate, desfavorabil, 
epoca, etem, farmacia, garaj, haos, 
intensiv, juramlnt, farg, masa, nume, 
observa, ocupa, pictor, predica, ram
pa, sinistro, tabela y lo mismo suce
de con centenas de otros términos. 

Para los rumanos, su lengua de
sempenó el papel de elemento uni
ficador de la nacionalidad a lo largo 
de los siglos. • 
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Los "contras" en crisis 
La interrupción dei proceso de 

negociación entre el gobierno y 
los "contras" puso de 

manifiesto la fractura interna y 
la momentánea supremacia dei 

ala militar de los antisandinistas 

Jaime Brener 

S 
iete meses de negociaciones 
que casi llevaron a la locura 
a · decenas de periodistas 

concluyeron en un fracaso, ai finali
zar la quinta rueda de conversacio
nes entre la cúpula sandinista y la 
dirección de los "contras". EI jefe 
negociador de los rebeldes, Alfredo 
Cesar, ai anunciar la ruptura dei 
proceso de paz, se manifestó 
"consternado por la intransigencia 
dei gobierno" pero admitíó que 
dentro de sus propias filas, el fraca
so dei diálogo habla sido precipita
do por la actual supremacia de los 
militares sobre los polfticos. 

En verdad, la ruptura era previ
sible desde abril, cuando ambas 
partes se reunieron por primera vez 
en Managua y quedó claro que ya 
no existían las condiciones que 
permitieron la firma de los tratados 
preliminares de Sapoa, en marzo. 
dados los cambios ocurridos en el 
seno de la "contra". 

En Sapoa el gobierno aceptó 
conceder una amnistia gradual a 
todos los presos pollticos dei pais, 
-jamás admitida antes en los 9 anos 
de revolución- a cambio dei fin de 
las acciones armadas de la guerrilla 
y su integración ai diálogo nacional, 
que los sandinistas mantienen con 
la oposición civil. 

EI gobiernq también aceptó dis
cutir temas urticantes, como la revi
sión dei régimen de servido militar 
obligatorio y la separación entre el 
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Hurnbato Ortega (centro) acus6111 línea dura "contra• delfracaso dei di,togo 

ejército y el Frente Sandinista. 
Además se acordó un cese dei fue
go que duró hasta el mes de junio. 

En aquel momento, tanto los 
sandinistas como los rebeldes con
fiaban en que haclan un buen nego
cio. Los primeros porque la inter
rupción de los combates les permi
tiria un respiro para encarar la gra
ve crisis económica que afecta a Ni
caragua, donde los gastos de de
fensa absorben el 60% dei presu
puesto anual. Los "contras", por su 
lado, buscaban ganar tiempo para 
detener la ofensiva "Danto 88" dei 
ejército sandinista, la mayor desde 
el inicio de la guerra, que les causó 

mãs de 500 bajas. A su favor, los 
"contras" contaban en aquel mo
mento con la presencia de mil fusi
leros navales norteamericanos en 
Honduras que desembarcaron con 
el pretexto de defender a ese pais 
de un ataque sandinista y les sir
vieron de muleta en la mesa de ne
gociaclones. 

EI gobierno de Managua cum
plió el calendario de Sapoa: liberó 
los primeros cien presos políticos y 
garantizó la libertad de expresión y 
de reuniones públicas en el pais, 
aún cuando suspendiera por algu
nos días 4 boletines noticiosos de 
radio, acusados de divulgar infor-
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maciones falsas sobre el gobierno. 
(Vale la pena citar aqui que si el 
concepto de "prensa objetiva" es de 
por si discutible, en el caso de Ni
caragua y dei resto de América 
Central es totalmente ajeno a la 
realidad. Para el gobierno sandi
nista asegurar la libertad de prensa 
significa tolerar el diario "La Pren
sa", que, en verdad, muy poco tiene 
que ver con la imagen de publica
ción "independiente" que pretende 
vender ai mundo. Sólo para dar una 
idea de la independencia de los di
rectivos de "La Prensa" basta men
cionar que recibieron a una delega
ción de la cúpula de los "contras" ai 
grito de "viva la guerrilla"). 

Desde la firma de los acuerdos 
de Esquipulas-2, en agosto, entre 
los presidentes de Nicaragua, Gua
temala, EI Salvador, Honduras y 
Costa Rica, el régimen sandinista 
realizó una amplia apertura polltica 
interna, que incluyó la reaparición 
dei diario "La Prensa" y la vuelta ai 
aire de la radio católica, el fin de la 
censura previa (en plena guerra}, el 
indulto a centenas de presos y la 
inauguración dei diálogo nacional. 

Sapoa: Una bomba 

Asl como los acuerdos de Sapoa 
dieron a los tres millones y medio 
de nicaragüenses la primera espe
ranza seria de acabar con una 
guerra que ya dura siete anos y 
provocó la muerte de más de 50 mil 
personas, ellos dividieron comple
tamente a los "contras". EI ala "po
lltica" representada entre otros por 
Adolfo Calero y Jaime Carazo, vela 
la posibllidad de volver a Nicaragua 
y aglutinar a la oposición civil con
servadora, actualmente dividida en 
varias corrientes, con miras a las 
elecciones municipales de 1989 y las 
presidenciales dei ano siguiente. La 
mayorla de los íefes militares en 
operaciones también apoy6 el 
acuerdo, convencida de la imposi
billdad de derrotar ai gobierno por 
las armas. 

Pero la Unea dura, dirigida por el 
ex coronel somozista Enrique Ber
múdez, principal jefe militar rebelde 
-un hombre que nunca fue muy 
afecto a la pofltica partidarla- cues-

1988 - Julio- N~ 109 

tionó los acuerdos. Sin perder 
tiempo, Bermúdez separó de la di
rección de los "contras" a ocho de 
los once firmantes de los acuerdos 
de Sapoa, entre ellos a Calero y 
Carazo. Este último public6 hace 
pocas semanas en México un folleto 
titulado "De Esquipulas a Managua, 
pasando por Sapoa", donde acusa a 
Bermúdez de boicotear el proceso 
de paz. 

Desde entonces los "contras" 
vienen colocando obstáculos a las 
conversaciones de paz. En abril, 
postergaron por diez dias una reu
nión porque no estaban de acuerdo 
con el hotel que les designó el go
bierno para que se hospedaran 
durante su permanencia en Mana
gua. Esta falta de disposición irritó 
hasta el propio Secretario General 
de la OEA, el muy paciente brasi
leno João Baena Soares, testigo de 
las negociaciones junto con el obis
po de Managua, cardenal Miguel 
Obando y Bravo. En otra reunión, 
cuando el dirigente rebelde Pedro 
Joaquln Chamorro Barrios pidió la 
suspensión de los debates para vi
sitar a su abuela, Baena Soares ha
brla dicho, indignado: "senores, 
estamos aquf para trabajar y no 
para hacer visitas sociales." 

Los rebeldes tuvieron amplia li
bertad para moverse en la capital 
nicaragüense pero durante las últi
mas discusiones sus visitas a sec-

NTCARAGUA 

tores de la oposición conservadora 
raramente reunieron a más de 50 
personas. 

Finalmente en mayo los "con
tras" acabaron presentando una 
nueva propuesta en la que exigfan 
la amnistia inmediata y el llamado a 
una asamblea constituyente como 
condición para deponer las armas. 
Esa exigencia va en contra de lo 
acordado en Sapoa y precipitó la 
ruptura de las conversaciones. EI 
gesto fue interpretado como una 
tentativa de la contra de ganar 
tiempo para resolver sus problemas 
internos. Para ellos es vital aguar
dar a noviembre próximo, cuando 
una eventual victoria de los republi
canos en las elecciones presiden
ciales de Estados Unidos podrá 
propiciarles un nuevo período de 
vacas gordas. Pero, por las dudas, 
sin esperar a noviembre, dos dias 
después de la ruptura dei diálogo 
los "contras" solicitaban ai Congre
so de Estados Unidos el reinicio de 
la ayuda militar a la guerrilla nica
ragüense. 

La victoria de Berm6dez 

Bermúdez salió de Managua 
convencido de que estaba victorio
so, pero sus dolores de cabeza no 
h~blan terminado. Poco antes dei 
fin de las discusiones, el Ministro de 
Defensa de Nicaragua, general 

EI p,-ldenta Ortega reclbe ai secretario genenl de la O EA, João Baena Soe,_ 
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Humberto Ortega, acusó a Alfredo 
Cesar de traicionar el compromiso 
secreto de paz acordado con el go
bierno de Nicaragua. Según el mi
nistro, Alfredo Cesar, -un ex sandi
nista arrepentido, hoy ligado a los 
demócratas norteamericanos y oca
sional aliado de Bermúdez-, se ha
bría comprometido a firmar la paz, 
"aunque sea solo", acariciando 
el sueno de volver a Nicaragua y 
lanzar su candidatura a la presi
dencia por la oposición conserva
dora. 

Cesar negó esos encuentros se
cretos que, Bermúdez, confuso, 
acabó por confirmar. Esto contribu
yó a realimentar la crisis interna de 
los "contras" y no se descarta un 
nuevo aterrizaje dei sector "pollti
co" en Managua. Bermúdez, de re
greso a Miami, debe estar anafizan
do cómo mantener a sus afiados ci
viles -que le dan un poco de credi
bilidad a la "contra"- dentro dei 
diezmado rebano de la contrarre
volución nicaragüense y, ai mismo 
tiempo, retomar la actividad militar 
interrumpida por la debilidad actual 
de las huestes contrarrevoluciona
rias. 

Y lo que es más duro: estos re
veses se dan en un momento en 
que las encuestas de opinión públi
ca muestran una probable victoria 
dei demócrata Michael Dukakis en 
las elecciones norteamericanas. Du
kakis no parece dispuesto a embar
carse en el averiado barco de los 
"contras". 

Algunos observadores afirman 
que el Pentágono está articulando 
un cambio en la polltica de Estados 
Unidos para Nicaragua. La situa
ción de la "contra" habrfa !levado a 
una inversión de papeles.: se busca
ría a partir de ahora reforzar la ac
tuación de la oposición civil de de
recha, tal vez "trabajando" la can
didatura presidencial de Cesar, 
mientras el grupo de Bermúdez se 
mantendrla en la lucha armada con 
objetivos bastante más limitados: 
ya no se trata de derrotar militar
mente a los sandinistas sino de 
desgastar la economfa nicaragüen
se y preparar el "caldo" para 
una victoria electoral conserva
~ra. • 
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Los custos de la guerra 

"Contras" con armamento norteemerlcano: una guerra con 50 mil vlctlmes 

E n el informe anual de la pre
sidencia de la República ai 
Parlamento, el Presidente 

de Nicaragua, Comandante Daniel 
Ortega, reveló que las vfctimas de la 
guerra que ya dura siete anos su
man 50 mil nicaragüenses y que las 
pérdidas materiales eran de 1. 100 
millones de dólares en octubre de 
1986 y actualmente llegan a 3.800 
millones de dólares. 

La ayuda recibida por los "con
tras" de fuentes oficiales y no ofi
cales de Estados Unidos se estima 
en no menos de 2.000 millones de 
dólares, canalizados a través de go
biernos extranjeros y distintas ins
tituciones privadas. 

Fuentes oficiales dei gobierno de 
Nicaragua revelaron que las pérdi
das directas desde 1980 hasta octu
bre de 1986 por destrucción de bie
nes, llegaron a 128,8 millones de 
dólares; las pérdidas de producción 
fueron de 467 ,7 millones de dólares; 
las pérdidas por embargos 167,9 
millones y los préstamos bloquea
dos llegaron a 341,8 millones de 
dólares, lo que da un total de 1.106 
millones de dólares. 

EI cuadro de financiamiento ofi
cial y no oficial recibido por los 

contras, por otro lado, indica que en 
diciembre de 1981 les fueron entre
gados por el gobierno norteameri
cano 19,5 millones de dólares para 
realizar "operaciones encubiertas", 
Con el mismo fin, recibieron 30 
millones de dólares de la misma 
fuente en setiembre de 1982 y un 
ano más tarde el Comité de lnteli
gencia dei Senado norteamericano 
les proveyó otros 19 millones con el 
objeto de financiar operaciones mi· · 
litares directas e indirectas "desti· 
nadas a lograr que el gobierno san· 
dinista deje de exportar su revolu· 
ción ai resto de América Central". 

En junio de 1984 el ejecutivo es· 
tadounidense consiguió autoriza· 
ción para entregar 21 millones de 
dólares adicioriales a los sediciosos 
nicaragüenses, que serfan adminis· 
trados por la Agencia Central de 
lnteligencia de EEUU (CIA) y se 
destinarfan a "operaclones encu· 
biartas". En el mismo mes dei si· 
guiente ano, por un acuerdo de los 
representantes de los partidos Re
publicano y Demócrata en el Con· 
greso, ambas Câmaras aprobaron 
una "ayuda humanitaria" de 27 
milfones de dólares que incluyó la 
entrega de helicópteros y radares. 
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En junio de 1986 otros 100 mi
llones de dólares fueron eprobedos 
con consenso bipartidista. Dei total, 
70 millones fueron destinados e 
comprar equipamiento militar so
fisticado, incluyendo helicópteros, 
cohetes red eye ca"ones v otros 
pertrechos. En diciembre de 1987 le 
ayude eprobada bajó a 14 millones 
de dólares. 

La ayuda privada 

Desde 1981 haste el presente, el 
sostén económico no oficiei e tas 
actividedes de le "contra" nicera
güense llegó a 2 mil millones de 
dólares. Esta ayuda proviene de va
ries fuentes, como por ejemplo las 
orgenizaciones ultraderechistas que 
coordina el general norteamericano 
Singlaub; Causa Internacional (e
grupeción perteneciente e la secte 
dei reverendo Moon}; el Fondo pera 
los Refugiados Nicaregüenses o los 
Veteranos de Guerra Extrenjeros. 
Los ex colaboradores de Somoze 
reciben también dinero sucio pro
veniente de opereciones ilegales 
como las que se conocieron en el 
lrdngate v de Estados extrenjeros 
como Israel, Corea dei Sur y Tai
wan. 

Tomando en cuenta el mlmero 
de v!ctimas (que en diciembre de 
1987 llegeba a 50.382) y las presio
nes pollticas aplicadas por Washin
gton pare desestabilizar el·gobierno 
sandinista, se compruebe el altísi
mo costo que la política de Reagan 
ha tenldo para Nlcaregue. 

Sln embargo, dei otro lado, no 
todas fueron rosas. La edmlnistre
ción norteemericane no solamente 
no conslguió derrocar ai gobierno 
sandinista sino que ehore debe 
acepter la derrote de los rebeldes 
que flnanció como evanzede de su 
estrategia. La Casa Bianca entra en 
los llltlmos meses de gestión repu
blicana sin haber podido "resolver'' 
el problema centroemerlceno. le 
contrarrevolución se ve reducide e 
su mínima expreslón después de 
haber vivido momentos de auge 
(1983-1984) y soporte el peso dele 
llltima ofensiva sendiniste, que le 
ceusó el golpe más serio de los úl
timos af\os. • 
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Má de 12 mil lndlos mlskltos regNNron a Nlcaragua despu6s de los acuerdos 

EI regreso de los misl<itos 
Con el cese dei fuego negociado entre los mlskitos y el gobiemo 

sandlnista, mlles de Indígenas volvleron a sus tierras 

E 
I gobierno de Nicaragua in
formó que más de cinco mil 
indígenas miskitos regre-

saron ai país en mayo pesado. Se 
trate de una victoria importante en 
el terreno polltico, que muestra que 
se han reparado algunos de los 
errores que la revolución sandinista 
reconoce haber cometido en rela
clón a la población indígena de la 
costa Atlântica, por desconocer su 
reelided. 

los aproximadamente 200 mil 
Indígenas y crio/los de la costa 
Atlântica niceregüense, compuestos 
básicamente por cuatro etnias (mis
kltos, sumos, ramas y garffonas) tra
dicionalmente habitaron ambas 
márgenes dei Rio Coco, que separa 
Nicarague de Honduras. Durante la 
época somocísta vivieron en un to
tal aislamiento en relación ai resto 
dei pais, lo que aumentó las dife
rencias culturales en relación a los 
habitantes dei este y el oeste de Ni
caregua. Por otra parte, esa situa
ción permitió que la madera de los 
bosques, el oro de las minas y las 

riquezas marítimas dei Atlântico 
fuesen explotadas por empresas 
trasnacionales sin que Nicaragua 
obtuviese ningún beneficio. 

Después de la victoria de la re
volución sandinista, en 1979, se 
creó en la costa Atlântica la organi
zación indígena Misurasata y las di
ferentes etnias pasaron a tener re
presentación en el Parlamento, En
tre los dirigentes de la Misurasata se 
encontraban Steadman Fagoth y 
Brooklin Rivera. En 1981 el gobier
no sandinista evacuó a los miskitos 
de las mãrgenes dei rfo Coco y los 
reasentó tierra adentro, en una de
cisión reconocida hoy como un 
error histórico por el gobierno de 
Managua. A raiz de este incidente 
mãs de 30 mil miskitos se refugia
ron dei otro lado de la frontera, en 
Honduras. 

Revertir ese proceso 

E n estos siete anos los miskitos 
estuvieron enfrentados ai gobierno 
sandinista a través de diferentes or-
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Un comblltfente de -V '1ame• 

ganizaciones armadas, la última de 
las cuales, llamada Yátama, fue fun
dada en 1987, sin vínculos con la 
"contra". Hoy se comprende en 
Managua que la gran mayor(a de 
los indlgenas se alzó en armas con 
el exclusivo fin de mantener sus 
autonomia y preservar sus tierras 
ancestrales, pero nunca compartió 
los objetivos y métodos de· los 
"contras", por lo cual no se incor
poró a sus filas, salvo grupos aisla-
dos. 

Desde 1985, a través de distintos 
acuerdos de cese dei fuego, el go
bierno de Managua implementó un 
proceso de paz con los indios que 
facilitó el regreso de muchos de los 
que habfan abandonado el pais. De 
los 3.000 rebelados, más de mil ya 
regresaron a Nicaragua, aunque no 
depusieron aún las armas, y otros 
1.500 ya se reincorporaron a la vida 
civil. 

En una de sus estadías en Nica
ragua para negociar con el gobier
no, el dirigente miskito Brooklin Ri
vera afirmó que los indígenas lu
chan por conquistar sus derechos 
históricos: la tenencia colectiva de la 
tierra, el establecimiento de un go
bierno autónomo y la preservación 
y libre comercialización de sus re
cursos naturales. 

EI gobierno se esforzó por en
tender y respetar esas reivindica
ciones y a comienzos de 1988 pro
mulgó la autonomia de la costa 
Atlântica, tras discutir el tema con 
todas las comunidades de la zona. 

Yátama, sin embargo, no aceptó 
ese estatuto --discutido en una 
asamblea multiétnica y aprobado 
por la Asamblea Nacional nicara
güense- y reivindica otro, redacta
do por los miembros de esa organi
zación. Según José Gonzalez, dele
gado dei Frente Sandinista en 
Puerto Cabezas, aceptar esa condi
ción seria desconocer las decisiones 
que condujeron a la aprobación dei 
estatuto de autonomia. Sin embar
go tanto el gobierno como Yátama 
decidieron mantener la tregua en la 
costa Atlântica para seguir nego
ciando un cese dei fuego definitivo. 

Hambre en Honduras 

Mientras prosiguen las negocia
ciones, los miskitos que aún viven 
en Honduras pasan hambre y su
fren -según denunciaron los que ya 
regresaron- maltratos por parte dei 
ejérctto hondureno. "Decidimos re-
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Brooklyn Rivera y Stedman Fagoth (lzq): negocleclonescon To""9 Borge 

22 - tercer mundo 

NJCARAGUA 

gresar a nuestras tierras porque el 
52 batallón de la guardia hondureria 
nos está hostigando", afirma Má
ximo Pântln, uno de los jefes que 
depuso las armas en mayo pasado 
y que estaba luchando desde 1981. 

En los seis meses que van de 
octubre de 1987 a abril de 1988 vol
vieron a Nicaragua procedentes de 
Honduras, 4.914 personas. Cifras 
oficiales indicaron que mediante la 
campana de repatriación ya volvió 
ai país un total de 12.534 indígenas. 
En mayo regresaron a la zona 
Atlântica, ai norte de Nicaragua, 
3.500 personas por el puente esta
blecido por el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR) -convocado por el go
bierno de Managua para ayudar en 
la repatriación de los indígena&- y 
1 .500 lo hlcieron enforma espontânea. 

Los índices de repatriación lo
grados en mayo han movllizado a 
las autoridades tocaies, que tienen 
problemas para asegurar la aten
ción integral de los refugiados. Los 
miskitos iiegan sin dinero, alimen
tos, rapas o instrumentos dei ho
gar. La mayorfa, sobre todo los 
ninos,. presenta deficiencias en su 
estado de salud. Mirna Cunnin
gham, delegada dei gobierno san
dinista en la zona autónoma dei 
Atlântico Norte, dijo que las autori
dades se preparan para recibir 
hasta mil refugiados tres veces por 
semana en los lugares establecidos 
y anunció la abertura de un nuevo 
puesto de recepción ubicado en 
Awasbila, Santa Isabel. 

Una evaluación elaborada por el 
centro de salud Puerto Cabezas, 
con base en la atención prestada a 
3.017 retornados, indicó que 69% de 
los examinados presenta alguna 
patología y sólo 31% podrla consi
derarse sano. EI Instituto Nicara
güense de Seguridad Social y Ble· 
nestar (INSSBI) aflrmó que ai ln
gresar ai país todas las familias re
patriadas pasan ai cuidado de un 
médico y que el INSSBI les entrega 
diariamente durante seis meses 
ayuda alimenticia. • 

Lot daloa hlst6ricot eobre el p,_ ci. negocr .. 
clõn enn el goblemo y loe mllkltoe fueron tomedoe 
de "amcada lft19fflec'-119/5/88 
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Colonialismo multimillonario 
EI lfder 
Independentista de 
Puerto Rico Fernando 
Martin afinna que las 
transferenclas 
federales de EEUU a la 
colonia suman 4.000 
mllones de dólares 
anuales y se utilizan 
para mitigar la 
conciencia 
nacionaUsta en su pafs 

Los naclonall1t11as enfrentan el desafro de la dependencla económica en relac:16n a la metrópolls 

Beatriz Bíssío 

P 
uerto Rico es uno de los 
últimos vestigíos dei co
lonialismo en el mundo. 

Estados Unidos se apoderó de las 
islas durante la guerra con Espana 
en '1898 y a pesar dei movimiento 
de descolonización iniciado despuls 
de la I '. Guer" Mundial las hi 
mantenido bajo w domínio ha~.ta el 
presente. 

Internamente, existen tres li
neamientos políticos básicos: los 
que apoyan el manter.imiento dei 
status quo (formalmente Puerto Ri
co es un "Estado libre asociado" a 
Estados Unidos), los que quleren 
forme lizar institucionalmente la 
anexión de Puerto Rico como Esta
do n9 51 de la Unión ncrteamerica
na y el movimiento independentis
ta. Este último crece a pesar de te
ner que enfrentarse con una reali
dad económica de 4.000 millones de 
dólares en transferencias federales 
que circulan entre una población de 
3 millones de habitantes y que se
rlan retiradas, si Puerto Rico decla
rara su independencia de la metró
poli. EI tema está en la agenda dei 
Comité de Descolonización de la 
ONU y deberá ser tratado 
el próximo mes, en una sesión 
especial en la cual el movimien
to por la independencia centra 
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Martrn: roff1)er el cordón umbilical 

muchas expectativas. 
"EI apoyo relativamente débil de 

los independentistas entre la pobla-· 
ción puertorriquena se debe fun
damentalmente a ese cordón umbi
lical formado por la inyección de 
una masa de dólares en nuestra 
economia", afirma el dirigente Fer
nando Martin, de 40 anos, gradua
do en derecho por la Universidad 
norteamericana de Harvard, vice 
presidente y encargado de relacio
nes internacionales dei Partido In
dependentista de Puerto Rico (Pl
PR), en esta entrevista con tercer 
mundo. 

Es curioso notar que síendo la ín
dependencía de Puerto Rico una ban
dera muy arraigada en AmMca Lati
na, internamente existen dificultades 
para desarrol/ar esta tesis. i, Cuál es la 
sltuación actual dei movimiento 

independentista? 
- EI principal problema consiste 

en que Puerto Rico es una sociedad 
extremamente dependiente. Para 
darle un ejemplo: en nuestro pais 
viven 3 millones de personas que 
reciben cerca de 4.000 millones de 
dólares por ano en transferencias 
federales dei gobierno de Estados 
Unidos. Cuando uno observa estos 
datos, lo sorprendente no es sólo 
que haya tantos independentistas, 
sino que además tengan la influen
cia polftica que tienen. 

Electoralmente, el independen
tismo en Puerto Rico es como la 
punta de un témpano, una mani
festación electoral que apenas em
pieza a reflejar la profundidad dei 
nacionalismo existente. Es cierto 
que ha sido una bandera histórica 
de toda América Latina y nosotros 
esperamos que se convierta ahora 
en algo más que un símbolo, para 
que la causa de la descolonización 
vuelva a convertirse en un tema 
prioritario en el continente. 

Una manifestación política y 
cultural 

Usted afirma que existe una con
ciencia nacional muy arraigada en su 
país, pero esto parece contradictorlo 
con la falta de apoyo ai independen
tismo. 1,La explicación es la cuestfón 
econónica? 

- Sf, Yo creo que el reclamo de la 
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independencia es la manifestación 
polltica de una cultura y de una na
cionalidad, que en el caso de Puerto 
Rico es una nacionalidad plena que 
se manifiesta en todos los planos. 
EI reclamo por la independencia ha 
sufrido un profundo subdesarrollo 
por razones coyunturales e históri
cas perfectamente explicables. 

Es por esto, por el desarrollo que 
alcanza en otras áreas -como la 
cultura, las artes, etcétera-, que 
siempre afirmamos que el indepen
dentismo, en términos electorales, 
no es otra cosa que la punta de un 
témpano. Hoy somos solamente un 
6 u 8% de la población, pero nada 
impide que en 5 anos más seamos 
el 30%. Es un problema de oportu-

Rub6n Ben-loa. pralclen19 dei PIP 

nidad política, y de la percepción de 
cuales son los costos y beneficios 
de la independencia, para poder 
romper el cordón umbilical con 
Estados Unidos. Hace varios meses, 
un alto funcionario dei gobierno 
peruano me contó que hicieron una 
amplia encuesta entre los sectores 
medios en el Perú y el 85% de los 
entrevistados manifestó su deseo 
de vivir en Estados Unidos. En 
Puerto Rico, donde vivimos 3 mil
fones de ciudadanos norteamerica
nos -mi pasaporte y el de cualquier 
puertorriqueno es norteamerica
no-, el partido independentista es 
fuerte, organizado y sumamente 
influyente. De modo que no tengo 
la más mlnima duda de que esa 
conciencia nacional tendrá en su 
momento una manifestación orga
nizada. 
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1,Cual es la base social preponde
rante de su partido? 

- Nuestra base principal de sus
tentación social son los sectores 
trabajadores y medios en general. 
En nuestro pais hay un lumpen
proletariado enorme, por eso no es 
extrano que el ideal dei indepen
dentismo florezca con mayor vigor 
entre los sectores que por su de
sempeno dentro dei proceso pro
ductivo aspiran, en mayor o Ejn me
nor medida, a algún tipo de inde
pendencia frente ai poder dei Esta
do. 

Me decfa un amigo que donde 
ganaremos las elecciones será en la 
Asociación Médica, porque es cu
rioso el número de profesionales 

PUERTORICO 

con su crecimiento electoral -reflejo 
de una quiebra de los partidos co
loniales en Puerto Rico- será posi
ble convencer a Estados Unidos de 
la seriedad de nuestra reivindica
ción. Y este llamado a la seriedad 
no es gratuito. He dicho en muchas 
oportunidades que Puerto Rico es 
una colonia de los Estados Unidos, 
pero que no ha sido nunca un pro
blema colonial para ellos. 

1,Cual es la opinlón de los militares 
sobre la independencia de Puerto Ri
co? 

- Los militares son anti-pueblo y 
pro-nada. Se han opuesto siempre 
a cualquier tipo de cambio, porque 
su único interés en relación a 

Solldarldad con los Independentistas de Puerto Rico en Nueva Yortc 

independentistas. Hay que pensar 
que somos un partido socialista 
democrático, que parece algo con
tradictorio con los intereses de mé
dicos, abogados e ingenieros. Sin 
embargo la fuerza dei nacionalis
mo, la aspiración libertaria está tan 
arraigada, que ese tipo de confllcto 
todavia no explotó. 

1,Cual cree usted que es la láctica 
adecuada para lograr la independen
cia de Puerto Rico, teniendo en 
cuenta las dificultades de obtenerla 
porei voto? 

- EI independentismo debe arti
cular lo que yo denomino una "ma
sa crítica de apoyo electoral". Con 
esta base articulada y con la condi
ción de que el independentismo 
adquiera una mentalidad acorde 

Puerto Rico es la permanencia de • 
sus bases. Es posible, y esto es lo 
importante, que cuando vean la 
condición colonial como una fuente 
potencial de inestabilidad política 
permanente, en esa medida se 
transformen en promotores dei 
cambio, o ai menos lo toleren. 

En estos momentos ustedes están 
en plena carrpafia efectoral. i,Podrfa 
hablamos de las caracterfsticas de las 
efecciones de novíembre y el proceso 
de definición de las candidaturas? 

- En noviembre se elegirá el go
bernador colonial y la Legislatura. 
EI presidente dei partido, Rubén 
Berrfos, será candidato a Goberna
dor y yo seré candidato ai Senado. 
Tenemps grandes expectativas para 
estas elecciones, porque creemos 
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que existen condiciones muy propi
cias para un incremento de la fuerza 
electoral dei independentismo. Es
te, a pesar de ser enormemente in
fluyente en Puerto Rico, posee una 
fuerza electoral relativamente limi
tada. 

En las elecciones pesadas el 
companero Berrlos sacó casi el 12% 
de los votos y fue electo senador 
con la mayor cantidad de sufragios 
registrada hasta ahora para ese 
cargo. Nuestro candidato a la Cá
mara, el licenciado David Noriega, 
fue electo con más votos que nadie. 
De modo que esperamos en estas 
elecciones transferir mucha de esa 
fuerza a la candidatura principal, la 
Gobernación, y además ampliar 
nuestra representación parlamen
taria. 

representación proporcional. 
Nuestro candidato en las elecciones 
pasadas tuvo el 12% de los votos, 
que, sin embargo, no nos dió el 
12% de los escafíos dei Senado. 
Este alio por la correlación de fuer
zas, puede darse un cuadro electo
ral inédito, que cuestione esa dispo
sición anocrónica de la Constitu
ción, que permite una versión hf
brida de la representación propor
cional cuando el partido que triunfa 
lo hace por un amplio margen. Es
peramos que nuestro candidato a 
gobernador obtenga un incremento 
sustanclal de los votos, lo que será 
el primer paso hacia el proceso de 
conseguir la adhesión de la "masa 
critica electoral" de la que hablaba. 

meses una convención partidaria con 
6000 delegados. Cómo es e/ trabajo 
partidario, y cuA/es son las relaciones 
con los otros sectores de la socie
dad? 

- Nosotros hemos !levado a ca
bo, con mucho êxito en los últimos 
anos, una labor principalmente 
parlamentaria, ai mismo tiempo 
que realizamos una labor organiza
tiva continua, de propaganda polftica. 

Por otra parte, la dimensión in
ternacional de nuestro partido ha 
sido incrementada últimamente. 
Abrimos un frente de trabajo muy 
importante en Estados Unidos. A 
mediados de enero pasado, nuestro 
máximo dirigente participó en Wa
shington de varias reunionas con 
un número significativo de congre
sistas norteamericanos, y también 
dictó varias conferencias en esa 
ciudad. 

EI trabajo parlamentarlo 
EI problema es que el sistema 

electoral de Puerto Rico no es de Ustedes realizaron hace unos dos 

La libertad de un líder de las FALN 
D Después de pasar cinco anos en un reclusorio de 

la capital mexicana, acusado de complicidad en 
la muerte de un policfa, fue liberado el 24 de junio el 
independentista,puertorriqueno William Morales. La 
excarcelación precautoria a la que Morales se hizo 
merecedor tras cumplir dos tercios de una condena 
de ocho anos de reclusión, permitió que el luchador 
puertorriquefío se acogiese ai status de perseguido 
político concedido por Miguel de la Madrid. 

Morales. de 36 anos, habla sido detenido por pri
mara vez en Nueva York, en 1978, a raiz de una ex
plosión accidental de una bomba casera que estaba 
preparando y que le mutiló ambas manos y un ojo. 
Procesado y condenado en Estados Unidos a 99 anos 
de prisión por "actividades terroristas", huyó dei 
hospital militar norteamericano donde se recuperaba 
de sus heridas. Poco después ingresó clandestina
mente a México, donde fue apresado en mayo de 
1983 en la ciudad de Puebla, ai sur dei Distrito Fede
ral, tras un confuso tiroteo en el que murieron Ade
laido Villafranca, acompafíante de Morales, y un poli
cia. A raiz de este suceso Morales fue acusado de 
tentativa de homicidio (a pesar de que no puede ma
nejar armas) y de tenencia de explosivos. 

La líberación dei militante independentista puer
torriqueno fue precedida de una amplia campana 
promovida por más de un centenar de parlamente
ríos mexicanos dei PRI y de la oposición, encabeza
dos por los senadores oficialistas Silvia Hernández y 
Gonzalo Martinez Corbalá, los dirigentes dei Pa~ido 
Socialista Mexicano (PSM) Arnoldo Martinez Verdu-
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go y Heberto Castillo, el escritor Heraclio Zepeda y el 
antropólogo Rodolfo Stavenhagen. En un docu
mento todas esas personalidades solicitaron públi
camente ai presidente De la Madrid la liberación dei 
dirigente de las Fuerzas Armadas de Liberación Na
cional de Puerto Rico, FALN. 

Junto con Los Machetsros y los Voluntarias para la 
Revolución, las FALN optaron por la via armada en su 
lucha por la independencie de Puerto Rico, !levando 
a cabo ataques contra instalaclones industriales y mi
litares norteamericanas, tanto en la isla como en Es
tados Unidos. "México ha sido tierra de asilo para 
patriotas y no podemos dejar que se confunda a un 
lucha.dor por la independencia de su patria con un 
delincuente común", afirmaba el documento, firma
do también por la Comislón de Defensa de los Dere· 
chos Humanos. 

En enero pasado un juez mexicano habla declara
do procedente el pedido de extradición formulado 
por el gobierno de Estados Unidos y la decisión defi
nitiva sobre el caso Morales estaba en manos de la 
cancillerla y la Presidencia mexicanas, que optaron 
por liberar ai di rigente indepepãeÍÍtista puertorri
queno y concederia asilo polftico. La decisión causó 
indignación en la Casa Bianca, cuyo vocero declaró 
que la misma " representa una afrenta inexplicable 
a las excelentes relaciones México-EEUU." Sin em
bargo en México la actitud dei presidente De la Ma
drid en el caso Morales fue considerada "una de las 
resoluciones más trascendentales de la política exte
rior mexicana" de los últimos tiempos. 
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1,Cual es la recepci6n que como 
Independentistas tienen en el medio 
norteamericano? 

Comienza a haber un renovado 
interés en el tema, en la medida en 
que se percibe la inestabilidad es
tructural de la condición colonial de 
Puerto Rico y se comprende que 
mientras la situación de la isla no se 
solucione definitivamente, Estados 
Unidos va a enfrentar un problema 
serio en el Caribe. Es más se intuye 
que esa amenaza se volverá más 
seria cada dia, a menos que ellos, 
en algún sentido, tomen la iniciativa 
de promover las condiciones para la 
descolonización. 

P~erto Rico en la ONU 

EI tema está en la agenda de Na
ciones Unidas. 1, Que perspectivas 
ven ustedes a ese nível? 

- En este momento el caso de 
Puerto Rico está firmemente arrai
gado en el Comité de Descoloniza
ción de Naciones Unidas. Nosotros 
vamos a realizar un esfuerzo espe
cial en la próxima sesión dei Comi
té, en agosto, para tratar de ampliar 
este apoyo y buscar una solución 
con el consenso de todos los 
miembros. 

Desgraciadamente, durante los 
últimos anos, los norteamericanos 
han logrado ubicar el problema de 
Puerto Rico en las Naciones Unidas 
dentro dei conflicto este-oeste, de 
manera que parezca que quienes 
apoyan a Puerto Rico estân aliados 
a la Unión Soviética. Esta tâctica tu
vo mucho êxito, pero ya está su
friendo un desgaste. Creemos que 
de la misma manera que habrâ un 
incremento dei caudal electoral dei 
independentismo en Puerto Rico, 
lograremos un triunfo en Naciones 
Unidas. Esto anticipa una quiebra 
dei modelo colonial que obligarâ a 
Estados Unidos a reconsiderar su 
enfoque y perspectivas respecto a 
nuestro pais. 

Parecerfa que ustedes tienen un 
aliado natural en e/ Movimiento de 
Palses No Alineados. Sin embargo, en 
las reuniones que tercer mundo par
tlcipó, Puerto Rico no estuvo repre
sentado, o lo estuvo a un nível 
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Los norleamericanos 
tlenen en la Is/a 
de Vleques. que 
forma parte dei territorio 
dePuerto Rico, 
l"'1()rtantes bases 
mll/ta,es (qus ocupan 
mAs de dos terr:Jos 
dei territorlo) 
ademlfs de controlar 
81 ,rea matftjma 
que la drcunda 
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tTNJY clscreto. t,Por q~? 

- EI Partido Socialista de Puerto 
Rico (PSP), históricamente un par
tido pequeno, de definición mar
xista-leninista desde la formación 
dei Movimiento de No Alineados, 
en la década de los 60, ha tenído 
una presencia modesta aunque 
consecuente en sus reuniones. 
Siempre ha habido en las declara
ciones dei Movímiento de Países 
No Alineados una referencia -a ve
ces un tanto oblícua, pero una re
ferencia ai fin- ai caso de Puerto 
Rico. 

Por otra parte, el Partido Inde
pendentista es miembro de la 
COPPAL, -de la cuaf nuestro líder 
es uno de sus vice presidentes-, y 
de la Internacional Socialista. Am
bas organizaciones se han expresa
do con gran vehemencia sobre el 
asunto. EI secretario general de la 
COPPPAL Nils Castro concurrió a la 
sesión de la Asamblea General de 
Naciones Unidas de 1987 con un 
mandato de esa organización, para 
defender el derecho a la indepen
dencia de nuestra nación. 

En relación a la polftica Interna de 
Puerto Rico, el PIP es reprimido? 

1 

1 

L-------------------------
EI PIP tiene la gran suerte de 

ser un partido minoritario, aunque 
enormemente respetado. No quiero 
dar la impresión de que somos un 
movimiento hostigado y reprimido. 
Hubo épocas terribles en Puerto Ri
co, como la década dei 50, por 
ejemplo, cuando cayó sobre los 
defensores de la independencia una 
represión brutal. Creo que a nadie 
se le ocurrirla decir que ser inde
pendentista no tiene ninguna con- ' 
secuencia. Desde el punto de vista 
de las autoridades norteamericanas, 
esa opción representa un claro as
pecto negativo. 

Pero en Puerto Rico la peor re· 
presión es la dei sistema: el endlo
samiento y la perpetuación de la 
dependencia. Las condiciones que 
he senalado -en particular la fuerte 
dependencia económica- hacen que 
el movimiento hacia la independen• 
eia se vea prâcticamente como un 
salto ai vaclo. Pero en la medida en 
que Estados Unidos asume una ac· 
titud sistemática en contra de la in· 
dependencia de Puerto Rico y fo
menta los partidos coloniales, en 
esa medida el PIP se vuelve la op· 
ción real para la inmensa mayorla 
de la gente. • 
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EI profesor Wilfredo Mattos 
Cintrón, de la Universidad de 
Puerto Rico, en Río Piedras, autor 
de libros y artlculos sobre la 
temática socio-política de su país, 
analiza en este ensayo que 
reproducimos de la revista l..fómines 
(Vol.11!?, Núm. 1y21987-88) la 
formación de la hegemonia de 
Estados Unidos en Puerto Rico y el 
lndependentlsmo, estudiando 
desde el momento de la invasión 
norteamericana ai presente cuáles 
fueron las políticas adoptadas para 
imponer la dominación y cuáles las 
respuestas que las mismas . 
obtuvieron de parte de la población 
puertorriqueria. EI autor incluye en 
su trabajo un minucioso análisis dei 
movimiento indepedentista que por 
rr.otivos de espacio no fue posible 
incluir aquí. En la versión resumida 
que publicamos a continuación, 
reproducimos algunas de sus 
reflexiones sobre el origen de la 
presencia norteamericana y la 
acogida que obtuvo de parte de 
importantes sectores de la sociedad 
puertorriqueria. De ahí saltamos a 
su análisis final, sot::re la etapa 
presente y las perspectivas futuras. 
Consideramos que el artículo de 
Mattos Cintrón contribuye a aclarar 
algunas de las dificultadas actuales 
dei independentismo 
puertorriqueiío, abordadas por 
Martfn en la entrevista que 
antecede a este artículo. 

Wilfredo Msttos Cintrón 

N o es posible medir el movi
miento de llberación nacio
nal en Puerto Rico ai mar

gen dei anélisis sobre la formación 
de la hegemonia de Estados Unidos 
en la isla, porque a fin de cuentas es 
en la capacidad que pueda tener el 
primero para quebrantar dlcha he
gemonia que se podrá verificar su 
êxito o fracaso, su vigencia o su ca
ducidad. 

EI primer elemento a tener en 
cuenta es el acto de fuerza que re
presentó la invasión (de EEUU a 
Puerto Rico) en medlo dei conflicto 
Hispano-Cubano-Americano y la 
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La cuestión nacional 
EI anállsls de la historia de la dominación estadounidense 

en la isla caribena permite entender las dtflcultades 
que atravezó el pensamlento Independentista y 

trazar planos de acclón realistas, que posibiUten el compromiso 
de las mayorias en el proceso llberacfor 

La hegemonia de EE U U en Puerto Rico: neutralizar el nac:lonallsrno 

ratificación, por medio dei Tratado 
de Paris de la permanencia de Es
tados Unidos en la isla. Dos cosas 
deben serialarse sobre la invasión. 
Antes que nada, ésta funda la pre
sencia de Estados Unidos en Puerto 
Rico en un acto de fuerza y de ra
pina colonial, que vicia natural
mente toda pretensión de legitimi
dad que se pretenda adjudicar 
posteriormente ai hecho consuma
do 1• Segundo, que la gran mayoría 
de la población saludó el fin dei 
domínio espariol y la llegada de los 
estadounidenses. Incluso los líderes 
políticos dei país se entusiasmaron 
con la perspectiva de una anexión 
inmediata a la federación de Esta
dos norteamericana. 

No es fácil buscar las razones de 
tal actitud. Las mismas se encuen
tran en la naturaleza represiva dei 
régimen espariol, la percepclón de 
Estados Unidos como un país de
mocrático y como una federación 
de repúblicas, la presencia de im
portantes sectores dei país que gra
vitaban ya económicamente hacia 

Estados Unidos, pero sobre todo la 
endeblez de la clase dominante in
terna, cuya inmadurez le había im
pedido proponerse un proyecto 
propio de Estado nacional indepen
diente. Por eso en los primeros 
tiempos de la intervención, los dos 
partidos en que estaba organizada 
la clase dominante puertorriqueria 
apoyaron la ides de la anexión a 
Estados Unidos. 

l:I aparato represivo y la econornía 

Un elemento vital para la forma
ción de la hegemonia norteameri
cana residió en la temprana deci
sión de puertorrlque/fizar el aparato 
represivo y sacar dei contacto di
recto con la población ai elemento 
norteamericano encargado de esos 
menesteres, aunque el mando su
perior se mantenfa en .manos de un 
oficial estadounidense. Esto permi
tió disfrazar la acción represiva in
terponiendo el elemento puertorri
querio de la polida y de los partidos 
políticos en la Legislatura. Esta me-
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dida fue particularmente efectiva en 
la represión de las huelgas, de la 
que estaba ausente el poder metro
politano. Con la filosofla de no dejar 
que la mano derecha se enterase de 
lo que la izquierda hacla, el gobier
no reprimfa y a la vez condenaba la 
represión. 

Otro elemento importante es la 
formación y consolidación de la ba
se económica de apoyo ai régimen. 
En las postrimerlas dei siglo dieci
nueve Puerto Rico mantenfa una 
proporción importante de su co
.mercio con Estados Unidos2

• 

EI polo atractivo de la vigorosa 
economia norteamericana es lo su
ficientemente poderoso como para 
mantener tras de si a una impor
tante base social, a pesar de que la 
misma se vela afectada por la inter
vención de las grandes corporacio
nes azucareras norteamericanas. 
1 ncluso el sector de hacendados de 
café, afectado muy duramente por 
la política tarifaria norteamericana, 
es incapaz de organizarse polftica
mente bajo un programa exclusi
vamente independentista. 

Por otro lado, Estados Unidos 
inicia un programa de servicios pú
blicos en la educación y la salud, 
y la creación de infraestructura que 
sirve para apuntalar su hegemonfa 
en un pais que bajo el régimen co
lonial anterior hab(a conocido mâs 
el abandono que la atención. 

l.a hegemonía política 

1.a configuración de la hegemo
nia polftica se constat'a por la adhe
sión de los sectores dominantes 
internos a alguna variante de la 
presencia de Estados Unidos en la 
isla, fuese por la anexión como es
tado federado, o por alguna forma 
de autogobierno compatible con la 
presencia norteamericana. Un ele
mento de extrema importancia en 
la hegemonia política será la expan
sión dei marco de libertades civiles, 
mâs de acuerdo a las normas de la 
democracia burguesa de Estados 
Unidos, y fuertemente opuestas ai 
marco restringido de derechos que 
se percibla durante el régimen es
panol en la isla. 

AI insertarse el espacio político 
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puertorriqueno dentro dei nortea
mericano, de forma subordínada, se 
abria también la posibilidad de que 
se pudiesen trasladar hacia Puerto 
Rico los frutos de la revolución bur
guesa que no hablan germinado en 
el terreno espanol, siempre y cuando 
fuesen compalibles con la presencia 
norteamericana. Bajo la autoridad 
espanola y de la clase dominante 
interior, las masas populares sólo 
hablan conocido la esclavitud y la 
prohibición de los sindicatos. Esa 
situación cambió con la interven
ción norteamericana, que les reco
noció su espacio legitimo de acción, 
Sin embargo, la incipiente burgue
sia criolla y las corporaciones nor
teamericanas hicieron su labor para 
tratar de clausurar el espacio ga
nado. 

De manera que el traslado a 
Puerto Rico de los derechos alcan
zados por los obreros norteameri
canos necesitó prolongadas y duras 
luchas. Pero es indudable que en 
esas batallas el movimiento obrero 
puertorriqueno empleó, para su 
beneficio, la expansión dei espacio 
político y social que le permitia la 
presencia de Estados Unidos. 

En su lucha contra las reminis
cencias dei régimen espafiol, el mo
vimiento obrero resultó ser el pro
motor de la revolución burguesa 
parcial que vivió Puerto Rico tras la 
intervención norteamericana. Eso lo 
marcó, privilegiando entre los 
obreros el desarrollo de tendencias 
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anexionlstas que fueron carco
miendo a la Federación Llbre -la 
unión de los sindicatos puertorri
quel'\09- y favoreciendo la consoll
dación de la hegemonia polftica 
norteamericana en la isla, que así 
pasaba a contar con el apoyo mili
tante dei sector obrero, 

EI papel de la cultura 

Otro elemento significativo dei 
domínio norteamericano se veríflca 
en el contrai y la dirección dei apa
rato educativo, en las tentativas de 
imponer el Inglês como Idioma es
colar, en el desarrollo dei protes
tantismo durante los primero al'\os 
dei siglo y por la promoción de 
grupos sociales previamente mar
ginados, como lo fueron por ejem
plo los negros y las mujeres. 

Aprovechando la endeblez dei 
aparato educativo espal'\ol, el pri
mar Comisionado de lnstrucción 
nombrado por el goblerno nortea
mericano inició el proceso de cen
tralización que marca de sistema 
educativo de Puerto Rico hasta el 
dia de hoy, EI nuevo aparato sirvió 
para promover medidas de nortea
merfcanizaclón destinadas a conver
tir a la juventud puertorriquena en 
ciudadanos /eales. Los tres elemen
tos principales de la polftica educa
tiva eran la masificación de la en
sel'\anza, la concentración en la 
educación primaria y secundaria 
y la difusión dei inglês. 

Pero el intento mês ambicioso 
dei provecto cultural de norteamerl
canizaclón -el empleo dei inglês 
como lengua de la ensenanza para 
suplantar ai espal'\ol desde la base-, 
no tuvo el mismo resultado que en 
las Filipinas3• Por varias décadas el 
intento fluctuó con diversas fórmu· 
mulas, que no dieron resultado, Ya 
en 1945 era evidente en todos los 
sectores que esa política habfa fra
casado, En 1949, cumpliendo ins
trucciones dei gobierno norteame
ricano, se restableció oficialmente el 
idioma espai'lol en la ensel'\anza y 
en el sistema pôblico. Sólo une 
parte dei sistema privado se men
tenla fuera de esa orientación. 

Pero el êxito de las primaras 
orientaciones de la norteamericanl-
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zación ha sido tan marcado que aún 
hoy el estudiante medio conoce los 
elementos esenciales de la historia 
norteamericana mejor que la puer
torriquena y entre las diferentes ca
pas de la población prevalece la 
idea de que la educación en inglês 
es más vantajosa y deseable. 

Otro elemento de importancia en 
el empleo dei aparato escolar como 
mecanismo de hegemonia es la 
función dei magisterio puertorri
queõo, cooptado por los valores de 
la norteamerican/zación, en la divul
gación de los valores ideológicos de 
lamisma. 

Por otro lado, la intervención 
norteamericana acabó con el mo
nopolio de la lglesia Católica en la 
isla y abrió camino para la difusión 

de los anos treinta se estudió más 
profundamente el carácter de la 
dominación extranjera y se ha sabi
do colocar la responsabilidad en los 
invasores. Desde fines de los se
tenta el independentismo comienza 
su traslado -escabroso y accidenta
do- hacia la orilla de las masas tra
bajadoras. 

EI hecho de que a pesar de su 
carácter minoritario y su creciente 
radicalismo en muchos de sus des
tacamentos, haya logrado estable
cer en el conjunto social títulos de 
legitimaclón que nunca tuvo en el 
pasado, indica, también, que éste 
ha sido el siglo de la verdadera 
cristalización de la conciencia na
cional en Puerto Rico. Y entende
mos que este proceso no se mani-

EI Capltollo de San Juan, la capital puertorrlquei'\e: Influencia norteamerlcana 

dei Protestantismo. De un modo u 
otro, ambas confesiones religiosas 
se colocaron bajo la bandera de la 
norteamericsnlzación y sirvieron 
para fortalecer la hege,monla esta
dounidense. 

Presente y futuro 

EI estudio de la evolución dei 
planteamiento independentista 
apunta a la conclusión de que éste 
ha sido el siglo de la inserción y le
gltimación en Puerto Rico de la lu
cha independentista; c\,lando se ha 
sacudido dei sentimiento que do
minó el síglo pasado conocldo co
mo separosnexlonists por reivindi
car la separación de Espaõa y la 
anexión a Estados Unidos. A partir 
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fiesta únicamente con la adhesión a 
la independencia, ai contrario de lo 
que la gran mayorla dei indepen
dentismo ha sostenido. Pero en su 
proceso de depuración, el indepen
dentismo avanza por medio de cri
sis periódicas, atendiendo a la com
pleja dialéctica entre la conciencia 
nacional y la conciencia de clases. 
La lucha por la independencia, hoy, 
está bloqueda. Todo intento por 
abrazarse a esa bandera para movi
lizar las grandes masas a partir de 
ella, está condenado ai fracaso. 
Porque hace caso omiso de la lec
ción fundamental dei proceso de 
formación de la hegemonia de 
EEUU en Puerto Rico: las grandes 
mesas han visto la lucha por la in
dependencia como opuesta a sus 

PUERTORJCO 

intereses. Porque la situación actual 
les garantiza un espacio muy im
portante de derechos civiles y el 
bienestar económico. 

Punto de llegada 

Entonces la lucha por la inde
pendencia no puede ser un punto 
de partida sino un punto de llegada. 
Sólo puede ser la derivación de un 
proyecto mayor, que tiene que 
arrancar dei marco más comprensi
vo de las luchas sociales modernas 
que afectan a las condiciones de las 
grandes masas -los centros de tra
bajo, el medio ambiente, la paz y el 
militarismo, el medio urbano, etc
que ponen en movimiento junto 
a los viejos, a nuevos actores so
ciales: los jóvenes, las mujeres, los 
homosexuales, los grupos étnicos. 

Esos nuevos polos comienzan ya 
a implantarse en el pais. En sus 
formas particulares resisten las 
nuevas modalidades de la agresión 
norteamericana. A partir de esos 
nuevos focos de la lucha social, que 
se aúnan a los viejos, se encontra
rán las claves para un regreso ai 
planteamiento independentista, a 
reserva de que se instale en su nue
va concepción dei socialismo y que 
se exprese como provecto econó
mico viable en el conjunto de toda 
el área antillana. 

Hoy Estados Unidos lleva aún 
ventaja en ese sentido. Pero si éste 
se eleva ai plano integrador antilia
no para multiplicar su base de apo
yo y de domínio, a ese mismo plano 
debemos también elevamos recu
perando, desde una perspectiva de 
liberación social, el viejo sueno de 
la Confederación Antillana. • 

1 Estando Espalla ya vencida, ESlados Unido$ 
aceter6 su lntervencl6n en Puerto Rico para poder 
lndulr la lsla en el prolOcolo de rendlcl6n. 

• Estados Unidos fmportaba en 1897 -el Oltlmo allo 
de la domlnactõo espal\ola en Puerto Rico- algo 
menos de las dos terceras partes dei total de las 
exportaclones de azOcar de la lsla, Este secior 
contrasta con el de los cafetaleros, cuya produccl6n 
sa ortentaba mayorltartamenla a los mercados eu
ropeos. 

• Igual que Puerto Rico, Flllplnas pas6 a ser colo
nfa de Estados Unidos en 1898. Rectén despu6s de 
IBrmlnada la li Guerra Mundlal, Fltlplnas obtuvo au 
lndepen<lencla ao 1946, continuando sln embargo 
bafo domlnlo econ6mleo de EEUU, Poco allos da.
pijés de la lnvsst6n norteamerlcana la poblacl6n fl. 
llplna ya habla ebandonado completamente et uso 
dei 88P811ol para pa.sar a ullllzar ai Inglês. 
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EI PRI cuestionado 
Nuevas corrfentes políttcas buscan el cambio 

dei sistema implantado hace más de 
50 anos por el partido of icial 

Ernesto Osorio 

e onforme lo estipulado en el 
calendario polftico mexica
no, el 6 de julio se realizan 

en este pafs las elecciones para Pre
sidente de la República, senadores, 
diputados, y -en el caso de la capi
tal- para representantes a la Asam
blea dei Distrito Federal. 

Han transcurrido 8 meses de una 
contienda electoral pocas veces 
vista en México durante el presente 
siglo. Las facciones políticas y par
tidarias se dibujan con mayor niti-

dez ante los ojos dei electorado na
cional. En ese sentido, el interés 
ciudadano por los asuntos que se 
resolverén con el sufragio dei 6 de 
julio es creciente y generalizado. La 
participación militante en las dis
tintas campanas ha rebasado en 
forma más que significativa la capa
cidad de estructuras y aparatos 
partida rios. 

La ciudadanfa ha hecho nueva
mente suya las calles. Mitines, mar
chas y manifestaciones públicas en 
contra, bésicamente, de la polftica 
económica dei gobierno actual, se 
realizaron casi diariamente a lo lar
go de la campana electoral. La po-

EI candidato Cuauhtlmoc c , rden• (cemro) durante una concentraclón de su ca~n• 
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blación está preocupada y rebelada 
contra los resultados adversos que 
ha tenido para las clases populares 
el "Pacto de Solidaridad Económi
ca", que pretende abatir ai alto lndl· 
ce inflacionario. 

Pero a la presencia dei pueblo en 
la calle mucho ha contribuído, tam
bién, el movimiento estudiantll, que 
ha adquirido grandes dimensiones. 
Los pasillos de las escuelas, insti
tutos y universidades de toda la re
pública, -principalmente en la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Instituto PQII· 
técnico Nacional, las dos institucio
nes de educación superior mês im
portantes dei pais- son escenario 
de masivas discusiones y debates 
que acaban, en general, en mani
festaciones callejeras. 

1 lna campana diferente 

t A quê responde el nuevo inte· 
rés por el acto electoral7 l Que hay 
de nuevo en relación a las eleccio
nes anteriores? 

Lo nuevo es que ya no se ve un 
panorama electoral monocolor, 
donde el candidato dei PAI tiene 
una victoria tan holgada que prácti
camente sale designado presidente 
de la Convención dei partido. Este 
ano han habido elementos nuevos, 
que dinamizaron la campana, la 
despojaron de su rutina y le dieron 
un más nltido carácter participativo. 

Un sondeo de opinión realizado 
recientemente en la capital dei pais 
por el diario La Jornada, aportaba 
datos interesantes sobre el curso de 
la campana electoral. Como es na· 
tural, la encuesta mostraba la con
solidación de la candidatura dei 
PAI, pero a la vez revelaba el creci· 
miento de la candidatura de 
Cuauhtémoc Cárdenas, por la 
"Corriente Democrática" (ver tercer 
mundo n~ 97 y 99). Cárdenas ya 
ocupa el segundo sitio y desplazó a 
un tercer lugar la candidatura de 
Manuel Clouthier por el Partido Ac
ción Nacional (PAN), de orientación 
conservadora. 

Hasta ahora el PAN siempre ha· 
bfa sido la segunda fuerza polltica l 
de México. Este dato pareceria re· 
velar que el candidato conservador 
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que tradicionalmente reunra a los 
disidentes de la polltica oficialista, 
esta vez no funcionó como polo 
aglutinador de los descontentos. 
Ese papel, aunque con un signo 
completamente distinto ai dei PAN, 
está siendo desempenado por 
Cuauhtémoc Cárdenas. Las en
cuestas más recientes muestran 
aslmismo bajos porcentajes para la 
candidatura de izquierda dei partido 

• Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT), que postula a Rosario lbarra 
de Piedra, y para la candidatura dei 
Partido Demócrata Mexicano 
(PDM), facción socialcrlstiana, que 
postula a Gumersindo Magana. 

Consolidación de la i.tquierda 

Es posible entonces que las elec
ciones muestren una división dei 
espectro partidario inédita en la po
lltica mexicana, en la cual se cons
tate la consolidación definitiva de la 
izquierda. 

EI hecho que Heberto Castillo, 
candidato por el Partido Mexicano 
Socialista (PMS) haya declinado su 
candidatura presidencial en favor 
de Cárdenas, ha levantado jubilosas 
reacciones por parte de especialis-

tas y analistas políticos que ven en 
la actitud de ese partido la decisión 
de formalizar una alianza que le 
abra un espacio nftido a la izquier
da. Se trata de una alianza entre 
fuerzas diferenciadas, con progra
mas divergentes pero con muchas 
coincidencias. Cada fuerza mantie
ne su individualidad y todas se 
obligan a actuar en los términos de 
un acuerdo firmado: prolongar a 
largo plazo esta alianza, mas aliá de 
las coyunturas electorales. 

Ante la unidad de la izquierda, 
han sido obviamente adversas las 
reacciones por parte dei Partido de 
Acción Nacional (PAN) y el gober
nante PAI. Tanto el presidente co
mo el secretario general dei Comité 
Nacional dei PRI han sublimado sus 
argumentos para condenar la alian
za dei PSM y la Corriente Demo
crática. La "traición" de Cárdenas, 
-ast la consideran los prilstas-, es 
para el PRI muy dura de asimilar, 
toda vez que el candidato de la 
Corriente Democrática goza de la 
mayor credibilídad y la gente sabe 
que su crítica obedece a reflexiones 
que él fue madurando militando en 
el PRI. Ante el público eso es más 
veroslmil que la critica que proviene 

Intento de fraude 
D F. I candidato presidencial opositor Cuauhtémoc Cárdenas denun

ció que el partido gobernante está preparando un fraude de gran
des dimensiones. Las prácticas fraudulentas denunciadas por el diri
gente de la coalición de centro-lzquierda van desde planes para alterar 
el contenido de las urnas hasta la manipulación dei recuento de los 
votos a través de la alteración de los mecanismos de computación. 
Cárdenas afirmó que el fraude no impedirá el triunfo de su candida
tura y que cuando llegue a la presldencia, México ingresará en la 
OPEP, en el Movimiento de Países No Alineados y promoverá el retiro 
de las tropas norteamericanas de las bases de América Central, espe
cialmente de Honduras y Canadá. 

En una evaluación de su campana electoral, el candidato sostuvo 
que los actos realizados "rebasaron los pronósticos de los analistas 
e incluso nuestras propias previsiones". lngeniero civil de 54 anos, 
ex-gobernador dei estado de Mlchoac6n e hijo dei presidente Lázaro 
Cárdenas, Cuauhtémoc manifestó su confianza en lograr "un cambio a 
través dei proceso electoral". Si ello no es posible ya en las próximas 
elecciones, "va a ser en las siguientes, con las mismas fuerzas de hoy". 
Para el candidato opositor, el Pftl, "a pesar de su aparente fortaleza y 
seguridad, es débil porque no cuenta con las mesas y porque hay des
contento en el pais". 
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MEXICO 

Protesta contra la polf11ca eeonOmlca 

de los adversarios históricos dei 
partido gobernante. 

En segundo lugar, la actitud dei 
ingeniero Castillo despoja ai partido 
oficial dei factor de contraste, de la 
comparación con la "otra" izquier
da, con la cual intentaba destruir la 
legitimidad de la Corriente Demo
crática. Los prilstas colocaban ai 
PMS como la oposición "seria, or
ganizada y permanente". Ahora ya 
no pueden decir lo mismo. 

EI desplazamiento dei PAN a un 
tercer lugar es otro dato interesante 
de la campana y exigirá de ese par
tido en lo inmediato un replantea
miento de sus objetivos pollticos 
que hasta ahora se reduclan a cap
tar el descontento de la ciudadanía 
con el PAI. 

Es necesario destacar que, más 
allá de los comicios dei 6 de julio, el 
proceso de reagrupamiento de la 
izquierda mexicana continuará su 
curso. En México se está forjando 
una opción de izquierda moderada 
que toma buena parte de su aliento 
dei programa original de la Revolu
ción de Zapata y Pancho Villa de 
1910, desvirtuada por más de me
dio siglo de ejercicio dei poder por 
parte dei PRI. EI programa mlnimo 
definido tiene por tema central la 
reorientación política y económica 
dei pais, conjugada con elementos 
de la mitologla popular. Por eso ha 
logrado convertirse en un atractivo 
para la ciudadanla. 

México puede ser otro pais a 
partir dei 7 de julio. • 
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EI peligro de 
un golpe de Estado 

EI Rector de la Universidad de El Salvador aflnna que 
esa institución apoya plenamente el plan de paz 

que promueve la lglesia Católica de su pafs 

Aldo Gamboa 

E 
I rector Luis Argueta Antil
lón* realizó en junio una 
gira, con el objetivo de dis

cutir con sus colegas de otras uni
versidades de América Latina la cri
tica situación de la Universidad de 
EI Salvador y las perspectivas poll
tico-institucionales de ese pais. En 
una conversación con tercer mundo 
Argueta habló dei peligro de golpe 
de estado, ahora que Duarte está 
condenado por un câncer y la ultra
derecha se convierte en la principal 
fuerza política. EI rector relata tam
bién las dificultades que enfrenta la 
Universidad estatal que dirije, vlc
tima de sucesivas intervenciones y 
acosada p"or un presupuesto que no 
alcanza para satisfacer las necesi
dades curriculares de sus 40.000 
estudiantes, en su mayorla de ex
tracción popular. 

Analizando la situación política 
interna de EI Salvador, Argueta 
Antillón adjudicó el triunfo de la ul
traderechista Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) a dos facto
res: "En primer lugar, el pueblo sal
vadoreno no tenra ninguna alterna
tiva con los partidos que participa
ron dei proceso electoral. En se
gundo lugar, existia la intención de 
'castigar' ai Partido Demócrata 
Cristiano, que mantiene ai pueblo 
salvadoreno en una situación muy 

* Luls Argueta AnU116n es rector de la Unlversldad 
de El Salvador (UES) desde 1988, Graduado en 
eoonomra en esa unlwrsldad, oon un posgrado en 
la Unlversldad de Chile, a su regreso a EI Salva
dor, en 19&4, se dedlcó a la docencla, ensel\ando 
en la UES y en la Unlversldad Centroamerlcana 
• José Slmeón Call~ (UCA). En la prlmera es ad&
mâs Olredor dei lns1ftul0 de lnvesügaclones Eoo
ndmlcas. desde 1985. 
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precaria desde hace ocho anos. Y el 
castigo se hizo de la forma mês 
dura: dándole el voto a la derecha". 

Para el rector la novedad más 
importante dei cuadro polltico sal
vadoreno es el surgimiento de la 
Convergencia Democrática (ver ter
cer mundo n2 108: "EI agua está 
llena de tiburones"), que "según las 
últimas encuestas, de opinión está 
en tercer lugar en la preferencia dei 
electorado". Si la tendencia se 
mantiene, Argueta estima que 
"muy pronto,podrla estar disputan'
do el segundo lugar y es posible 
que de aqui a un ano, cuando se 
realicen las elecciones, la Conver
gencia Democrática esté disputando 
el primer lugar con el ARENA." 

En caso de que la ultraderecha 
venza en la elección presidencial de 
1989, Argueta piensa que puede 
haber un golpe de estado. "la vic
toria dei partido de ultraderecha en 
las elecciones de diputados ya pro
dujo una división de las Fuerzas 
Armadas", advierte. "Esa división 
estaba latente en el pasado, pero 
ahora ha comenzado a hacerse no
toria. Hay un grupo fascista que 
estaria dispuesto a dar un golpe y 
otro sector que apoya ai presidente 
Duarte", agregó. 

Por 'otro lado, Argueta cita el in
cremento de la violencia como una 
senal de la inestabilidad institucio
nal. "Desde que el ARENA ganó las 
elecciones, resurgieron los 'escua
drones de la muerte'. Esto puede 
acentuarse aún más, ahora que se 
sabe que Duarte ya no podrá rein
corporarse ai gobierno." 

EI rector de la Universidad de EI 
Salvador cree que de alguna ma
nera, con el apoyo de Estados Uni
dos, Duarte estaba conteniendo a 
los escuadrones. Con el presidente 

ELSALVADOR 

Luiz Argueta Antllón: en favor de la paz 

fuera dei escenario político, "esos 
grupos se sentirán con un espacio 
mayor. Las violaciones de los dere
chos humanos podrlan asl volver a 
alcanzar niveles iguales o superio
res a los de princípios de la déca
da". 

Una carta quemada 

La enfermedad de Duarte, esti
ma el rector, altera significativa
mente el escenario político. "No ca
be duda que ahora la Democracia 
Crístiana es una carta quemada 
para Estados Unidos. La única carta 
que le queda para darle continuidad 
ai plan de contrainsurgencia es la 
negociación con el ARENA." Pero 
una negociación directa con la ul
traderecha salvadorena es incómo
da para Estados Unidos explica Ar
gueta, "todo el mundo sabe quie
nes integran el ARENA y se sabe 
dei desdén que esa agrupación tie
ne por los derechos humanos; para 
la Casa Bianca es un compromiso 
negociar con ellos. Le crea proble-
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mas a la administración Reagan y 
complica todo su proye~o a nivel 
de Arr.érica Central." 

Como un sintoma positivo en 
medio a tanta adversidad, Argueta 
cita el anuncio dei ARENA de que 
convocará a un diáloglo nacional en 
el seno de la Asamblea Legislativa. 
"EI hecho que la ultraderecha esté 
hablando de diálogo -cuando 
siempre lo ha rechazado, propug
nando soluciones militares- es im
portante; denota que están preocu
pados por ai agotamiento dei pro
vecto contrainsurgente v tratan de 
tomar la iniciativa en la negociaclón 
y el diálogo." Pero en este terreno, 
ta iniciativa más importante es le 
que lleva adelante la lglesia Católi
ca, que "está 
convocando a un 
diálogo nacional 
con la participa
ción de todos los 
sectores sociales, 
a excepción de 
las Fuerzas Ar-
madas y dei 
FMLN. Como 
Universidad, 
apoyamos esa NapoleÓn Dulll'tll 
iniciativa y te 
estamos dando todo el respaldo.'' 

EI ARENA anunció su disposi
ción para discutir con la iglesia Ca
tólica una "propuesta nacional de 
paz" para EI Salvador. Un vocero 
de la organización ultraderechista 
anunció que su agrupaclón hará 
una proposición a la Asamblea Le
gislativa y, una vez aprobada, coor
dinará un acuerdo con la lglesia 
para presentar esa propuesta a la 
guerrilla. De esta forma, el ARENA 
sacó de manos dei Poder Ejecutivo 
-interinamente a cargo de Rodolfo 
Castillo- la iniciativa de coordinar 
un plan nacional de paz y la trasla
dó ai legislativo donde tiene mayo
rla después de las últimas eleccio
nes. "Cualquier debate que se pro
ponga para la búsqueda de la paz 
debe reallzarse en el Congreso, 
porque allt están los representantes 
dei pueblo y porque sólo asf una 
propuesta tendrá fuerza legal para 
actuar", afirmó el Coronel Sig
fredo Ochoa, dirigente de la coali
ción. • 
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La Universidad de EI Salvador 
La universidad estatal salvadorena festeja en 1988 su 1482 aniversa

rio: fue creada en 1841. Tiene 8 Facultadas donde se cursan 65 carreras 
dictadas por 1.500 docentes. "Actualmente, -después de sucesivas in
tervenciones-, estamos recuperando el número de estudiantes: en junio 
recibimos 1 O mil nuevos alumnos, con lo cual estamos !legando a 40 
mil, de los custes un 78% es de extracción popular, de hogares obreros 
y campesinos", explica el rector. 

Esa composición ha identificado históricamente a la universidad con 
los intereses de las grandes mayorlas, "sin descuidar, desde luego, los 
intereses de la minoria", afirmó Argueta. Esà caracterlstica -popular-, 
fue la causa su enfrentamiento con el gobierno. 

"Cuando se inició el conflicto armado, en 1980 -recuerda Argueta
las universidades debieron enfrentar una gran represión, no solamente 
a través de restricciones presupuestarias, sino también con una inter
vención militar aquel mismo ano, que se prolongó hasta 1984.'' EI rector 
afirmó que el estrangulamiento financiara persiste y obliga a la univer
sidad, a desempenar exclusivamente funciones que le aseguren su su
pervivencia. "La represión contra las universidades continúa", agregó. 
En ese sentido, el rector cita los rumores de una nueva intervención que 
circularon hacia fines de mayo. "EI gobierno estaba muy preocupado 
por la crisis polltica y queria crear una cortina de humo. La opción que 
manejaron fue la intervención militar a la universidad, por su papel de 
'conciencia critica' en el contexto de la realidad nacional." 

EI rector recuerda que en EI Salvador la guerra consume un 60% dei 
presupuesto, por lo que la ensenànza y otros servicios públicos están 
enfrentando una de sus peores crisis. "Toda la educación recibe apro
ximadamente un 14% dei presupuesto dei estado, dei cual 1,6% es para 
la UES. Nosotros reclamamos el 5°/o. Ya que ése es el porcentaje que 
están recibiendo otras universidades centroamericanas.'' Antes de la 
guerra la educación recibía 30% dei presupuesto. 

Argueta criticó la posición dei gobierno, que acusa a la universidad 
de ser "un apêndice dei FMLN; un santuario de la subversión.'' "De esta 
forma, as! como el pueblo sufre un deterioro profundo de las condicio
nes de vida, -que llega a las fronteras dei hambre-, la universidad en
frenta el mismo proceso y la reacción de los jóvenes genera más violen
cia, que se expresa en las continuas movilizaciones estudiantiles.'' 

A pesar de que él actual momento no es el más propicio, la Universi
dad de EI Salvador está empenada en un radical cambio en el contenido 
y la forma de la ensenanza. "La universidad estaba paralizada debido 
a las sucesivas intervenciones" explica el rector. "AI hacer un diagnósti
co encontramos que los programas de las distintas carreras tenían poca 
relación con la realidad. EI perfil de los profesionales no respondia a las 
necesidades dei pueblo. A partir de la implantación dei nuevo sistema, 
los estudiantes pasarán un ciclo en las aulas, para luego ir a la comuni
dada servir, de acuerdo con el nivel alcanzado en sus clases. Asl podrán 
conocer la realidad y traer información a las aulas y laboratorlos. Esa 
informaclón, procesada, volverá a los alumnos, tanto en la docencia 
como en el contacto con la sociedad.'' 

Durante su gira por América dei S~r, el rector Argueta firmó conve
nios con las Universidades dei Uruguay, de Campinas y de São Paulo. 
En Córdoba, Argentina, participó de un encuentro de rectores de toda 
América Latina, durante los festejos de los 60 anos de la Reforma Uni
versitaria en aquel país. "Fue una excelente oportunidad Rara transmitir 
todas estas inquietudes", concluyó Argueta. • 
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Condenados a muerte 
Juzgados por un tribunal militar que utllizó una ley posterior ai 

hecho dei proceso, tres detenldos polftfcos esperan su sentencia 
definitiva de muerte que deberá pronunciar una Corte Marcial 

· Patricle Cells y Eliane Palme (der.): satvar li vida de los acusados 

AldoGamboa 

J orge Palma, Carlos Araneda 
y Hugo Marchant fueron 
condenados a muerte por 

un Juez Militar, acusados de parti
cipar dei asesinato de un militar, en 
1983. EI 7 de setiembre de aquel 
ano, cinco sespechosos de haber 
participado en el atentado que le 
costó la vida ai General Carlos Ur
zúa, fueron aseiiinãaos· por agentes 
de la Central Nacional de lnforma
ciones (CNI) chilena. EI general ha
bfa sido Intendente de Santiago y • 
responsable por la salida dei ejér
cito a las calles para reprimir las 
manifestaciones que tuvieron lugar 
en Chile en aquel ano. 

EI Ministerio dei Interior justificó 
el asesinato de los cinco militantes, 
afirmando que se trataba de los "ú
nicos responsables" por la muerte 
de Urzúa. Más tarde, sin embargo, 
otras cuatro personas se asilaron en 
la Nunciatura Apostólica de Chile 
después de haber sido acusadas, 
también por el Ministerio de In
terior, de haber participado 
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en el atentado. 
Aquel mismo dfa, 7 de setiem

bre, otras cuatro personas fueron 
detenidas en conexión oon los 
mismos hechos. Eran: Jorge Palma 
Danoso, Carlos Araneda Miranda y 
Hugo Marchant Moya. Los tres 
fueron encarcelados con sus espo
sas, y todos fueron torturados. 
Marta Soto, esposa de Araneda, 
estaba embarazada; Susana Capri
les, esposa de Palma, pasó cuatro 
anos en la prisión; Silvia Aldo, es
posa de Marchant, estuvo presa 

- durante 6 dias en la CNI y su hija 
sufre aún las secuelas de la tortura. 

A raíz de estas hechos, la "Comi
sión de Familiares de Presos Pollti
cos Condenados a Muerte", de 
Chile, articuló una campana inter
nacional de solidaridad. Patricia Ce
lis y Eliana Palma, integrantes de 
ese organismo, conversaron con 
terce, mundo. 

Consejo de Guerra 

"Entre setiembre dé 1983 y mar
zo de 1985, el Poder Ejecutivo in
tentó la formación de un Consejo 
de Guerra para juzgar a los acusa
dos de la muerte de Urzúa, lo que 

CHILE 

hubiese significado un procedl
miento secreto seguido de una eje
cución sumaria", explica Patrícia 
Celis. 

Una intensa campatla logro que, 
ai cabo de dos anos de presiones 
internacionales, la Suprema Corte 
de Justicia declare ilegal la forma
ción de un Consejo de Guerra en 
tiempos de paz. "EI Parlamento 
Europeo se puso firme, y le hizo 
saber a Pinochet que si insistia en la 
formación dei Consejo de Guerra, la 
ayuda económica no le seria reno
vada", senaló Celis. 

En Europa, los integrantes de la 
Comisión se reunieron con repre
sentantes de distintos gobiernos. 
Varios de ellos ofrecieron asilo po
lítico a los acusados. Los familiares 
solicitaron ademâs, la presencia de 
testigos y juristas internaclonales 
durante el juicio, para acompanar 
todo el proceso como obeetvadores. 

Diferentes instituciones privadas 
e intergubernamentales brindaron 
su apoyo a la Comisión de Fami
liares, que asl logró traer la cam
pana de salidaridad a América Lati· 
na. Representantes de los familiares 
de los acusados vis{taron varios 
países dei subcontinente, contando 
con la solldaridad de organizacio
nes de defensa de los derechos 
humanos, asociaciones de aboga
dos, Amnistia Internacional, etc. La 
Facultãd Latino Americana de Cien· 
cias Sociales (FLACSO), también ha 
dado su apoyo a la campana. 

EI largo proceso 

"Para condenar a Araneda, Pal
ma y Marchant la Justicia Militar 
chilena tuvo que crear una ley espe· 
cial", afirman los familiares. En vez 
de aplicar la llamada Ley de Armas 
y Explosivos, vigente hasta enton
ces, se promulgó en 1984 la 'Ley 
Antiterrorista' para aplicaria a per
sonas detenidas desde 1983. "Una 
aberración íurfdica sin precedentes" 
senala Celis. 

Esa ley lesiona varios prlncipiot 
dei derecho penal aceptados uni· 
versalmente, como la prohlblción 
de aplicar una ley posterior estable· 
ciendo una pena més severa. "La 
ley penal con efecto retroacUvo sólo 
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es aplicable cuando favorece a los 
acusados, lo que no ocurre con el 
nuevo instrumento de la 'íusticla' de 
Pinochet", agrega. 

Con esta herramienta en sus 
manos, el Juez Militar Francisco 
Baghetti emitió un veredicto que 
condena a Araneda, Palma y Mar
chant a la pena de muerte y au
menta las penas dei resto de los 
imputados. Marta Soto, condenada 
inicialmente a 2 anos de cércel 
ahora deberá cumplir 14 anos de 
reclusión. 

La Corte Marcial 

La sentencia dei Juez Militar fue 
recurrida por los defensores y de· 
berá ser decidida en forma definiti
va por una Corte Marcial. La pri
mera fecha prevista para la reunión 
de la Corte fue el 28 de abril de este 
ano. Sin embargo, para dificultar el 
envio de observadores, de varios 
países europeos y latinoamerica
nos, la fecha fue postergada para el 
6 de mayo, Iuego para el 25 de ese 
mes y asl sucesivamente. "Esto nos 
complicó terriblemente las cosas, 
porque no podíamos cambiar las 
fechas de un dia para otro a los go
biernos que nos ofrecieron solidari
dad. Tenismos una lista muy larga 
de personalidades que estaban dis
puestas a ir a Chile a asistir ai juicio, 
pero con estos cambios nos fue im
posible organizar nada", afirmaron 
los familiares. 

Araneda, Palma y Marchant se
rén defendidos ante la Corte Ma: 
cial por Roberto Avila, un abogado 
de la "Comisión de Derechos dei 
Pueblo", en quien la Comisión de 
Familiares deposita mucha confian
za. "EI ha tomado la responsabili
dad de hacer una defensa jurldico
polltica, intentando revertir la situa
clón y poner en claro cuál es el ori
gen dei terrorismo", seõala Celis. 

Para ella, no sólo se trata de 
evitar la sentencia de muerte defi
nitiva, sino de buscar la forma de 
sacar a los condenados dei pafs. 
"Aun cuando se conmutara la pena 
de muerte por una condena a per
petuidad, no existiria ninguna ga
rantia para las vidas de nuestros 
familiares", afirma. • 
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, Quiénes son? 
Jorge Palma Donoso. 

Nació el 20 de enero de 1950. 
lngresó ai MIR en 1970. En 1973, 
fue detenido, sometldo a tortu
ras y posteriormente liberado. 
Desde ese momento vivió en la 
clandestinidad. Salió dei pais en 
1979 y viajó a Bélgica, donde vi
vlan su madre y su hermana. En 
1980 regresó ai país. Detenido 
desde 1983, estuvo hasta 1985 
aislado dei resto de la población 
penal. Junto con él fue detenida 
su compaõera, Susana Capriles, 
que pasó cuatro anos reclulda en 
la Cárcel de San Miguel. Desde 
1985 está preso en la Cárcel Pú
blica. 

Carlos Araneda Miranda. 
Nació el 26 de marzo de 1949. 

Luego dei triunfo de la Unidad 
Popular se integró ai MIR donde 
militó hasta 1973, ano en que pa
só a la clande$tinidad, Fué dete
nido junto con su companera, 
Marta Soto, que estaba embara
zada, dando a luz en la cárcel. 

Desde el dia de su encarcela
miento está alojado en la Cárcel 
Ptlblica y su companera en la 
Cárcel de Mujeres de Santiago. 

Hugo Marchant Moya 
Nació el 5 de junio de 1953. 

En 1973 fué detenido por repartir 
panfletos contra el golpe de Es
tado. En ese mismo ano, convo
cado para servir ai Ejército, deci
de exilarse en la Embajada de la 
lndia, viajando luego para Aus
tria donde se graduó de técnico 
metahlrgico. Regresó clandesti
namente en 1980. Fué detenido 
junto con su esposa, Silvia Aldo. 
Ella pasó 6 dias en la CNI y dos 
meses en Centro de Orientación 
'Femenina (COF), con la hija de 
ambos. Fue torturado durante 
quince dias y llevado a la Cárcel 
Ptlblica, aislado dei resto de los 
presos pollticos. ' 
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La paz depende 
de Pretoria 

Tras serias derrotas militares en el sur de Angola y presionado por la comunldad lntemaclonal, el 
régimen racista accedió a sentarse a la mesa de negoclaclones 

JoáoMelo 

D esde comienzos de este ario, 
un nuevo elemento irrum
pió en el conflictivo escena

rio polttico dei sur dei continente 
africano: la negociación entre los 
gobiernos de Luanda y Pretoria, 
con participación de representantes 
de Cub.l y Estados Unidos. las ne
gociaciones de paz se han caracteri
zado por un notable dinamismo, lo 
que crea cautelosas expectativas de 
solución para una de las tres con
troversias intemacionales más im
portantes de nuestro tiempo, junto 
a los conflictos de América Central 
y Oriente Medio: la de Africa Aus
tral. 

EI tema figuró también en la 
agenda de la última reunión cum
bre de Moscú, en la que los líderes 
de las dos superpotencias estable
cieron el dia 29 de setiembre como 
fecha Hmite para la conclusión de 
un acuerdo global de paz en la re
gión. La fecha está cargada de sim
bolismo, pues coincide con el 10~ 
aniversario de la aprobación en el 
foro de Naciones Unidas de la Re
solución 435, que estableció la in
dependencia de Namibia. Votada en 
1978, esa decis,ón de la ONU fue 
ignorada por Sudáfrica hasta hoy. 
(ver cuadrol 

Acuerdo cuatripartito 

La base de las discusiones ha si
do la propuesta de un acuerdo cua
tripartito presentada por Angola en 
agosto de 1986. En esa propuesta el 
gobierno de Luanda ofrece retirar 
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EI cancillllf de Ango1-, Van Dunern. y el mlembro dei Pollthuro dei PC cu bino 
Jorge Risquet. en las reclentes converuclones de paz de EI Cairo 

las fuerzas cubanas de su territorio 
si previamente se cumplen algunas 
condiciones: a- los 12.000 soldados 
de Pretoria que invadieron el sur de 
Angola deben abandonar el territo
rio que ocupan; b- EI gobierno de 
Sudáfrica debe reconocer la inde
pendencia de Namíbia y e- l:stados 
Unidos y Sudáfrica deben cesar en 
su apoyo a la Unita, organización 
terrorista que lucha contra el go
bierno de Angola. 

En marzo de este ano, Angola y 
Cuba presentaron a Estados Unidos 
-nación que actúa como interme
diaria en las discusiones con Preto
ria- un calendario para el retiro de 
las unidades cubanas. Los dfas 3 y 4 

de mayo, en una reunión sin prece
dentes realizada en Londres, repre
sentantes de Angola, Cuba, Estados 
Unidos y Sudáfrica declararon ha
ber realizado "progresos" en sus 
conversaciones para llegar a un 
entendimiento global en Africa 
Austral. 

EI 13 de mayo, Pretoria envió a 
su Ministro de Relaciones Exterio
res, Pik Botha, a Brazzaville (capital 
dei Congo), para reunirse con el 
Ministro de Justicia de Angola, 
França Van-Dunem, que le explicó 
detalladamente las propuestas dei 
Presidente Dos Santos. Las dos 
partes salieron dei encuentro satis
fechas. La siguiente reunión entre 
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Angola, Cuba, Estados Unidos y 
Sudéfrica se reallzó en EI Cairo, a 
mediados de junio, y después de 
algunos altercados entre los cancil
leres Afonso Van Dunem (M'binda), 
de Angola, y Roloef Botha, de Su
dêfrica, la reunión concluyó en un 
clima de "discreto optimismo". 

Después de plantear exigencias 
consideradas desproporcionadas 
Incluso por los observadores que 
acompa~an la evolución de las ne
gociaciones, la delegación de Su
dãfrica -que fue integrada también 
por su ministro de Defensa, general 
Magnus Malan- aceptó discutir dos 
puntos claves: el respeto a la inte
gridad territorial de Angola y la in
dependencia de Namíbia. 

Motlvac:iones convergentes 

Las razonas que mueven a los 
cuatro palses lnteresados directa
mente en las negociaciones son, 
obviamente, diferentes. Pero, de 
hecho, estamos asistiendo a uno de 
esos raros momentos en que existe 
unanimidad entre los interesados 
sobre la necesidad de buscar la paz. 

AI principio, el hecho de que los 
gobernantes de Pretoria aceptasen 
participar en las conversaciones 
causó sorpresa y, ai mismo tiempo, 
desconfianza. EI periodista John 
Clements, de la agencia Inter Press 
Service (IPS), cltó a observadores 
occidentales afirmando que el cam
bio en la actitud de Sudâfrica se de-

bió "a los serios reveses que sufrió 
en el terreno militar". La revista 
britânica Southscan reveló que el 
régimen dei apartheid pretende "de
sembarazarse de una situación mi
litar desfavorable". Tony Banks, jefe 
de prensa dei Janes Defense Wee
kly, también afirmó que durante el 
último ano, "la situación militar de 
las tropas de Sudâfrica en Angola 
empeoró". 

Estas evaluaciones se ven con
firmadas por las cifras que llegan 
dei teatro de operaciones. En la 
batalla de Cuito Canavale -una ciu
dad de la província meridional de 
Cuando Cubango- las pérdidas su
dafricanas en hombres llegaron a la 
cifra de 400 soldados, según Sou
thscan. Ese número puede llegar a 
450, de acuerdo con el movimiento 
sudafricano "Campana para el fin 
dei reclutamiento". Cuito Canavale 
es una pequena pero estratégica ,~ 
calídad, situada en la región Su
deste de Angola, que fue asediada 
desde setiembre dei ano pesado, 
por 9.000 soldados de Sudâfrica 
apoyados por la Unita. La intención 
dei régimen de Pretoria era ocupar 
el estratégico objetivo para, desde 
una posición de fuerza, imponer 
a la Unita como parte en las con
versaciones de paz que ya hablan 
comenzado a ser agilizadas a fines 
dei ano pasado. 

La resistencia dei ejército de An
gola en Cuito Canavale invirtió la 
sltuación. A partir de la victoria mi-

Grei. Magnu1 Malan, mlnlltn> de Defensa sudafrlcano, y Plk Botha, en EI Cairo 
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CneL Nweto, com. de Cuando Cubango 

fitar obtenida, las tropas de Luanda 
se convirtieron en el primer ejército 
negro que derrota a las tuerzas ar
madas de Sudâfrica. "Ouien discute 
ahora con la moral elevada es An
gola, por estar en ventaja en el ter
reno mílitar," afirmó la revista bri
tânica Southscan Ademâs de haber 
impedido la captura de la estratégi
ca ciudad, en el pasado mes de ma
yo, Angola inició movimientos mi
litares tendientes a recuperar el 
dominio de la província de Cunene, 
casi totalmente ocupada por Sudá
frica desde hace diez anos. Contó 
para ello con el apoyo de las tropas 
cubanas. E I régimen racista ensayó 
tímidas protestas contra esos mo
vimientos, debido a su coincidencia 
con las discusiones de paz, pero no 
encontró terreno fértil para sus 
quejas porque el gobierno de 
Luanda está apenas actuando para 
reestablecer la integridad de su ter
ritorio. EI gobierno de Angola está 
interesado en instaurar un clima de 
paz en Africa Austral para poder re
construir su pais, arrasado por si
glas de dominación colonial y por 
trece anos de agresiones dei régi
men dei apartheid Los gastos desti
nados a la defensa le insumen a 
Angola, más de la mitad dei presu
puesto nacional. 

EI precio de la paz 

EI gobierno dei MPLA ha dicho 
siempre que no desea la paz a cual
quier precio. EI diario /ltualidade 
Angolana, editado por la agencia 
Angop, escribió en abril: "Angola 
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jamás firmará ningún acuerdo que 
no garantice su seguridad y su inte
gridad territorial". 

los ocho anos de gestión. Distorsic)n infonnativa 

Estados Unidos, por su parte, 
está igualmente interesado en un 
rápido acuerdo de paz. Sabe que es 
el único camino para obtener la re
tirada de los cubanos de Angola y 
para la administración Reagan, ob
tener la salida de las tropas cuba
nas, fue uno de los objetivos cen
trales de la política externa durante 

Tal vez porque es el último ano 
de Reagan en el poder, -indican los 
observadore&-, Estados Unidos 
adoptó una política más realista en 
la región. Sin desistir en sus inten
tos de obligar ai gobiemo angolano 
a negociar con la Unita, se conven
ció de que los hombres de Savimbi 
son incapaces de ganar esta guerra. 
Es preferible, por lo tanto, conver
sar con las autoridades angolanas. 

Las negociaciones de paz en 
África Austral se han visto envuel
tas, desde el comienzo, en una sis
temática campana de desinforma
ción por parte de los principales 
medios occidentales. Un juego de 
especulaciones perfectamente gra
tuitas, aunque presentadas de un 
modo pretendidamente científico y 
Qbjetivo, encubra los principales 

Cronología de las conversaciones 
O Las conversacion'3S entre Angola y Estados 

Unido:; ,;obre Africa Austral comenzaron en 
1982, cuandc . el gobie ·no angolano aceptó a la ad
ministración norteamericana como mediadora. Las 
negociaciones cayeron en un impase cuando la Ca
sa Bianca quiso imponer la polltlca dei linkage, que 
pretende establecer un vínculo entre la indepen
dencia de Namíbia y la presencia cubana en Angola. 

En 1984, por iniciativa dei presidente Dos San
tos, el proceso fue retomado; pero la permanente 
hostilidad de Estados Unidos hacia el gobiemo an
golano hizo que pasara por diversos altibajos. EI 17 
de noviembre de 1984, Angola presentó por inter
medio dei Secretario General de la ONU, una pla
taforma global de entendimiento que constaba de 
tres puntos: la retirada cubana en tres anos si Su
dáfrica abandonaba el territorio angolano; el cum
plimiento de la Resolución 435 de la ONU (que exi
ge la independencia de Namíbia) y el cese de parte 
de Sudáfrica dei apoyo a la Unita y de las agresio
nes a Angola. 

Estados Unidos no sólo ignoró la propuesta sino 
que adoptó nuevas medidas hostiles en relación a 
Angola. EI 10 de julio de 1985 revocó la Enmienda 
Clark, que prohibfa la concesión de auxilio directo a 
la Unita. Poco después Savimbi era recibido en la 
Casa Bianca a nível de estadista. En consecuencia, 
el gobierno de Luanda suspendió las negociaciones 
durante 18 meses. La administración Reagan reac-

• cionó presentando ai Congreso un proyecto de ley 
que establecla el embargo económico y financiero 
de Angola. 

A pesar dei embargo, el 4 de agosto de 1986, el 
gobíerno angolano presentó una propuesta de 
acuerdo entre Angola, Cuba, Sudáfrica y el movi
miento de liberación de Namibia, Swapo. En julio y 
setiembre de 1987, en Luanda y Bruselas, Estados 

., Unidos presentó una contra-propuesta, en la cual 
fijaba en 12 meses el plazo para la retirada de las 
fuerzas cubanas estacionadas en el sur de Angola y 
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tres anos para las restantes, estacionadas más ai 
norte. Angola recusó esa propuesta y recordó que 
eJ objetivo de las negociaciones era resolver los 
problemas de fondo de Africa Austral, o sea, las 
agresiones de Pretoria ai territorio angolano, la 
causa de la presencia cubana en el pais. 

Las conversaciones fueron retomadas en enero 
de 1988, en Luanda, con base en los sigulentes 
puntos: retirada de los sudafrlcanos de Angola; 
suspensión dei apoyo de EEUU y de Sudáfrica a la 
Unita; participación de Cuba en las discusiones; sa
lida de los cubanos y garantias de cumplimiento dei 
acuerdo internacional a ser firmado entre las partes. 

En marzo de 1988 fueron realizadas en Luanda 
dos reunionas entre una delegaclón conjunta an
golano-cubana y Estados Unidos, en las cuales fue 
presentado por primara vez un calendario para la 
retirada de los cubanos. Ese calendario seria aplica
do si las condiciones presentadas en 1984 por An
gola fuesen aceptadas. 

EI 3 y 4 de mayo de 1988 se realizó en Londres 
un encuentro entre los representantes de Angola, 
Cuba~ EEUU y Sudáfrica, para dar continuidada las 
discusiones anteriores -de tas cuales Pretoria no 
había participado- sobre la propuesta de paz pre
sentada por Angola. AI final dei encuentro los ne
gociadores de los cuatro pafses anunciaron haber 
hecho progresos. oras después, el 13 de mayo, An
gola y Sudáfrica se reunieron nuevamente a solas, a 
pedido dei gobierno de Pretoria. En la reunión, 
ef~ctuada en Brazzaville (Congo), el ministro ango
lano de Justicia, Fernando Van Dunem, ofrecló ai 
canciller sudafricano Pik Botha explicaclones detal
ladas sobre el plan de Angola para la soluclón pacf
fica de los conflictos en Africa Austral. EI 24 y 25 de 
junio se volvieron a reunir, en EI Cairo (Egipto), las 
cuatro partes involuoradas en el conflicto, Angola, 
Sudáfrica, Cuba y Estados Unidos. Todos manifes
taron que se habfan logrado avances, pero no espe
cificaron de quê progresos concretos se trataba. 

.. " .. 
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hechos relacionados con las referi
das negociaciones, impidiendo su 
clara comprensión. 

Algunas de esas especulaciones 
se refieren ai papel de la Unión So
viética en la región. Se llega ai 
punto de afirmar que las conversa
clones de paz comenzaron a avan
zar porque Gorbachov quiere reti• 
rarse de Afríca Austral.Esas espe
culaciones pretenden presentar a 
Angola -un país "no alineado"
como un "peón" de los soviéticos. 

EI periódico Atualidade Angola
na recordó a propósito que todas 
las iniciativas de paz partieron de 
Angola y que para eso no fue preci
so esperar la subida de Gorbachov 
ai poder. La Resoluclón 435 de Na
ciones Unidas acerca de la inde
pendencia de Namibia, aprobada en 
1978, por ejemplo, surgló de una 
Iniciativa dei fallecldo presidente 
angolano Agostinho Neto. Por otro 
lado, desde 1982 Angola ha acepta
do conversar con Estados Unidos 
sobre los problemas regionales. 

Con respecto a la posición de la 
URSS, ha sido reafirmada con mu
cha claridad por las autoridades de 
ese país. Los soviéticos se declaran 
dispuestos a contribuir -en su con
dición de una de las d011 superpo
tencias mundiales- a una solución 
pacífica de los problemas de Afriça 
Austral. Con ese propósito han 
conversado con algunas de las 
partes envueltas en las negociacio
nes y con gobernantes de otros paí
ses interesados, como Portugal. 
Pero, como afirmó el vice Ministro 
da Relaciones Exteriores, Vladimir 
Petrovsky, la URSS no acepta de
sempenar ningún papel de media
ción (ai contrario de de lo que 
ocurre con EEUU), pues "mês allá 
de las relaciones diplomáticas nor
males con los pafses de la región, 
no mantiene otros lntereses en el 
subcontinente". Los soviéticos 
también seõalaron que mientras 
persistan las amenazas y agreslones 
de Sudéfrica contra Angola, la 
URSS continuará prestando apoyo 
militar ai gobierno de Luanda. 

La posíción de la SWAPO en 
función de las negociaclones en 
curso, ha sido motivo, Igualmente, 
de especulaciones poco serias de 
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Comisión mixta de Segurida 
O rAozamblque y Sudáfrica decidieron 

restablecer la Comisión Mixta de Se
guridad creada después de la firma dei 
Acuerdo de NKomati, en 1984, que había 
sido suspendida en julio dei ano siguiente. 
La declsión fue adoptada durante la cuarta 
reunión dei . Comité Conjunto creado en 
agosto de 1987 para asegurar la continui
dad dei diálogo entre ambos países. 

EI comunicado final de la reunión, reali
zada en Maputo, capital de Mozambique, 
recomienda que las dos partes hagan todo Presidenta Chissano 
lo posible para remover los obstáculos que 
dificultan el establecimiento de la paz, condición básica para el desar
rollo de la región. 

Antes de dejar Maputo, la delegación sudafricana fue recibida por el 
presidente de la Asamblea Popular (Parlamento), Marcelino dos San
tos, a quien te fue entregado un mensaje de presidente sudafricano 
Pieter Botha, para el presidente mozambicano, Joaquim Chissano. Las 
delegaciones presentes en la reunión estaban encabezadas por el ge
neral Tobias Dai, comandante dei ejército mozambicano, y Neil Van 
Heerden, director general dei Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Sudáfrica. 

ciertos medios de información en 
Occidente. Algunos llegaron a afir
mar que Angola abandonó a la 
Swapo a cambio dei mismo gesto 
dei gobierno sudafricano con la 
Unita. Cuelquier analista responsa
ble sabe que eso seria un suicídio 
ye que la seguridad de Angola está 
estrechamente ligada a la indepen
dencia de Namíbia (desde ese ter
ritorio Sudéfrica lanza sus ataques 
o introduce los hombres de la Unita 
enAngola). 

Hidipo Hamutenya, secretario de 
la Swapo para la lnformación, de
cleró en Luanda, que su organiza
ción "confia en que las actuales 
conversaciones no comprometerán 
los intereses dei pueblo namibio". 
Reveló que el presidente Dos San
tos aseguró ai llder de la Swapo, 
Sem Nujoma, que Angola jamás 
firmará un acuerdo que compro
meta la independencia de Namíbia. 

La Unita en crislt 

La gran derrotada con el avance 
de las conversaciones de paz en 
Afrlca Austral es la Unita. Los reve
ses de las tropas sudafricanas en 

Cuito Canavale impidieron que la 
Unita pudiese reivindicar su partici
pación en las discusiones de paz. 

En abril, el propio jefe de los 
contrarrevolucionarios angolanos 
se quejó a la prensa extranjera que 
el gobierno de Botha había decidido 
conversar con Angola sin exigir, 
como hasta entonces, la inclusión 
de representantes de la Unita. En 
los encuentros realizados en mayo, 
Sudáfrica apareció sola. 

EI fracaso de la tentativa de im
poner Savimbi como parte válida 
en las negociaciones comienza a 
producir efectos centrífugos dentro 
de la Unlta. De acuerdo con el di
rector dei Instituto Sudafricano de 
Estudios Soviéticos de la Universi 
dad de Stellembsh, Philip Nel, los 
"contras" angolanos están cada vez 
más divididos y algunas facciones, 
pasaron a contestar la autoridad de 
Savimbi. 

La propia prensa conservadora 
portuguesa, que nunca escondió 
sus simpatias por la Unita, ha sido 
obligada a cubrir los conflictos in
ternos de la organización. EI sema
nario "Expresso", por ejemplo, 
reconoció que existe actual-
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mente un "clima de gran nervio
sismo" en los campamentos de esa . 
organización, localizados en Jamba, 
cerca de la frontera con Namibia, 
suscitado por "persecuciones" a 
varias personas que se oponen ai 
liderazgo de Savimbi. 

EI "Expresso" anunció también la 
seria división en las estructuras de 
la Unita en la capital portuguesa 
-su más importante base en el ex
terior-, principalmente entre los jó
venes. André Yamba Yamba, uno 
de los jefes militares de la organiza
ción, acusa ai jefe de la Unita de 
"responsabilidad directa en nume
rosos crfmenes y gravlsimas viola
ciones de los derechos humanos, 
como el asesinato dei brigadier 
Xandovava", uno de los más cono
cidos jefes militares de los "con
tras" angolanos. Según Yamba 
Yamba, "hay una total discrepancia 
entre la imagen vendida en el exte
rior y la realidad vivida en las zonas 
controladas por la Unita". 

Expectativas prudentes 

"Optimismo moderado". Es co
mo se puede calificar el clima que 
envuelve las actuales negociaciones 
de paz en África Austral. De todos 
lados, llegan senales que apuntan 
en esa dirección. En la última reu 
nión de cúpula de la Organización 
de la Unidad Africana (OUA), reali
zada en Addis Ababa (Etiopfa), a fi 
nes de mayo, el ministro angolano 
de Relaciones Exteriores, Afonso 
Van-Dunem (l'v'IBinda), afirmó que 
"por prímera vez" existe una posi
bilidad concreta de llegar a un en
tendimiento. Anteriormente, el pre
sidente José Eduardo dos Santos 
habfa dicho que se vienen verifi
cando "algunos progresos" en las 
disousiones, lo que lo llevaba a cre
er también en la viabilidad de un 
acuerdo. 

Resta saber quê tipo de acuerdo. 
Tal como fue esbozado por Angola 
-que de eso no puede, objetiva
mente, abdicar, bajo riesgo de colo
car en peligro su propia existencia
el acuerdo pasa necesariamente por 
la independencia de Namibia. Pare
ce ser esa, también, la actual posi
ción de los Estados Unidos, por lo 
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l>rellchnte Dos Santos: m6s ftexlbilldad 

menos a juzgar por recientes de
claraciones de Chester Crocker, 
subsecretario de Estado para 
Asuntos Africanos, que según el 
periodista John Clements habrfa 
afirmado: "no vemos otra manara 
de resolver la cuestión a no ser por 
intermedio de la renuncia de Sudá
frica a Namibia". 

La independencia de Namibia, 
basada en la Resolución 435 de Na
ciones Unidas, significaria, como 
bien observó el diario francês Le 
Monde, "colocar inevitablemente 
a la Swapo en la dirección de ese 
territorio", pues, de acuerdo con 
todas las previsiones, ese movi
miento venceria tranquilamente las 
elecciones que requiere la referida 
Resolución. 

EI problema, por lo tanto, es sa
ber si el presidente Botha está in
teresado y tiene condiciones de 
convencer a su electorado (que ca
da vez se inclina más hacia la ex
trema derecha) y también las Fuer
zas Armadas, de que esa perspecti
va no es tan desagradable. Aunque 
la Swapo aceptase firmar poste
riormente algún pacto de no agre
sión con Sudáfrica, lo que no pare
ce difícil, la tarea de Botha no seria 
nada simple. 

Es imposible saber, por eso, si 
Pretoria está realmente interesada 
en negociaciones serias o si, por el 
contrario, como escribió la revista 
Southscan, "Pretoria decidió parti
cipar de las negociaciones para ga
nar tiempo", debido a la desapari-
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ción de su ventaja militar en el sur 
de Angola y a la creciente presión 
de sus aliados occidentales. A pri
mera vista, a pesar de las derrotas 
militares sufridas en Angola, la pre
sión política de la minoria bianca 
dominante en Sudáfrica y su dispo
sición irracional de enfrentar a los 
países vecinos gobernados por ne
gros pueden continuar, impidiendo 
el restablecimiento de la paz en la 
región. 

Ese receio es reforzado por las 
noticias acerca de un aumento dei 
presupuesto militar de Pretoria en 
22,6%, totalizando este ano la suma 
de 3.800 millones de dólares. EI 
profesor sudafricano Mike Hough, 
perito en estudios estratégicos de la 
Universidad de Pretoria, denunció 
que ese aumento está ligado a los 
planes dei gobierno de intensificar 
las agresiones contra Angola. Para 
la Southscan, "la necesidad de 
mantener ~ desestabilización de 
Angola, -la única potencia econó
mica y militar que puede ser su rival 
en la región-, se ha tornado un 
componente esencial de la política 
regional de Pretoria". 

Tiene razón el presidente ango· 
lano José Eduardo dos Santos, 
cuando dice que "la paz en África 
Austrál depende de Sudáfrica". Se· 
gún él, sólo será posible un acuer
do, "si hubiese por parte de los 
interlocutores un poco más de fie· 
xibilidad y de buena voluntad". 
EI recado tiene destinatarios pre
cisos. • 



AS IA BANGLADESH 

Las divisiones de la oposición 
Aunque et general Ershad es visto como un gobemante comJpto y la oposlclón tiene un gran arraigo 

en el electorado, ta falta de unldad y la desconflanza mutua entre los princlpates partidos polftlcos 
favorecen la contlnuldad dei nlglrnen rr.lltar, que tlene desde hace unos anos una fachada civil 

Begum Khaleda Zla vluda de Zlaur Rahrnan, uluda 111.11 partJdarlos 
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Mushahid Hussain 

"L o que ocurra en los cuarte
les decidirã el futuro" afir
mó un periodista de Ban

gladesh, estudioso de la polltica dei 
Asia Meridional, refiriéndose a su 
país. Y serialó que es irónico que 16 
anos después de la violenta separa
ción de Pakistãn haya c,mbiado tan 
poco el escenario polftico bengalí, 
en el cual el ejêrcito sigue 

decidiendo sobre 
el destino de la 
naclón tras trece 
anos de gobier
nos militares. 

Pobreza-re
presi 6 n-corrup
ción sigue siendo 
el trípode sobre 
el que se asien
ta la gestión 

Mujlbur Rahman gubernamental, 
con una êlite go

bernante que se mantiene inaltera
da. Trece anos de autoritarismo 
provocaron doce intantonas gol
pistas y la muerte violenta de dos 
presidentes: el jeque Mujibur Rah
man, uno de los líderes de la inde
·pendencia, en 1975, y Ziaur Rah
man, en 1981. 

La vida pllblica de este país su
perpoblado y extremamente pobre, 
enclavado entre el gigante indio y el 
Golfo de Bengala, sigue dominada 
por nombres como Chowdhry, 
Rahman y Mian, miembros de la 
clase que dio los primeros dirigen
tes y formadores de opinión. Jus
tamente son las dos herederas de la 
tradición política de tipo dinãstico 
-Begum Khaleda Zia, viuda de 
Ziaur Rahman, y la jequesa Hasina 
Wased, hija dei jeque Mujibur
quienes lideran la oposición ai ré
gimen encabezado por el general 
Hussein Mohammed Ershad. 
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Un pueblo homogéneo 

D Bangladesh tiene 
143.998 km2 y está 

localizado sobre el delta 
dei rfo Pradma (forma
do por la unión dei 
Ganges y el Brahmapu
tra). EI país es una pla
nicie fértil, donde se 
cultiva arroz té y yute. 
Hay grandes extensio
nes de selvas y panta
nos. 

bengali, e inmigrantes 
de Asia Central. 

La religión mayorita
ria es la musulmana 
(83%). Hay minorfas bu
distas, hindufstas y crls
tianas. Idioma: bengalf. 

Sólo 13% de la po
blación es urbana y el 
PNB per capita era de 
U$140 en 1982. 

EI pueblo, de 88 mi 
llones de habitantes, es 
étnicamente homogé
neo, nacido de la fusión 
de la población local, 

Las Fuerzas Armadas 
tienen 83.300 efectivos 
(1983), 73.000 de ellos 
en el ej ército. 

(Datos Gula dei te... 
cer mundo! 

La ecuación de poder actual es muy 
similar a la que existía en Pakistán 
cuando Bangladesh se separó de él 
en 1971 , tras una cruenta guerra ci 
vil que dio origen a la guerra indo
paquistaní y acabó con el ingreso 
dei ejército indio en Dacca (capital 
de Bangladesh) y la independencia 
dei país. 

En los últimos dfas dei régimen 
dei general Ayub Khan -que gober
nó despóticamente el país durante 
15 anos y fue de.splazado tras la 
derrota con la lndia- se vivfa en Pa
kistán un enfrentamiento entre la 
dictadura militar y la oposición, bá
sicamente nucleada en torno a tos 
partidos polít icos En el Bangladesh 
de hoy el presidente Ershad es visto 
por muchos analistas como un 
"huésped dei ejército" , por su de
pendencia de los militares, a pesar 
de ser formalmente un presidente 
civil. 

Ershad debe su carrera ascen
dente ai presidente Ziaur Rahman, 
quien lo nombró jefe dei estado 
mayor dei ejército, en 1978. Cuando 
murió Ziaur como consecuencia de 
un cruento intento de golpe de es
tado, en 1981. Ershad comenzó a 
conspirar y finalmente tomó el po
der en 1982, tras una intervención 
militar que no encontró resistencia. 
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EI cargo formal de Ershad desde 
entonces, es el de "administrador 
jefe de la ley marciar, que fue im
plantada de inmediato. 

Tres anos más tarde, en 1985, 
Ershad se transformó en un presi
dente civil con la realización de un 
referéndum en el que obtuvo el 
95% de los votos (de un electorado 
compuesto por 48 millones de per
sonas). A pesar de que su mandato 
es formalmente provisorio, (su 
permanencia en el poder durará 
" hasta la realización de nuevas 
elecciones"), Ershad es visto como 
un presidente militar, que en poco 
difiere de sus colegas de Pakistán, 
el general Zia ul-Haq, o de'lndone
sia, el veterano dictador: Suharto, 
que gobierna su pafs desde 1966. 
Salpicado en su imágen ptlblica por 
denuncias de fraudes masivos en 
las dos elecciones legislativas que 
ha presidido y de corrupción, el go
bierno de Bangladesh carece hoy de 
legitimidad. 

EI legado de los dol m,rtf,.. 

EI Partido Nacionalista de Ban
gladesh (BNP), de Khaleda Zla, y la 
Liga Awam, de la jequesa Hasina 
Wajid, - los mâs importantes de la 
oposición-, basan su popularidad 

BANGLADESH 

en el legado poUtico de los dos lf
deres muertos. En el caso dei BNP 
la adheslón de la poblaclón se ex
plica perfectamente por la herencia 
potrtica de su fundador, Ziaur Rah
man, un hombre incorruptible y 
muy eficaz en la gestión adminis
trativa. Su vluda, Khaleda, es con
diderada la figura más popular dei 
pafs v fundamenta su discurso poU-
1ico en el "nadonallsmo banglade
shl", que se traduce en la prãctica 
en una posición anti-india. A pesar 
de la enorme popularidad de que 
disfruta el partido -constatable por 
las enonnes multitudes que asisten 
a sus act0&-, Khaleda Zia no conffa 
en la fuerza popular para derrocar a 
Ershad y t raza su estrategia en el 
sentido de forzar el desplazamlento 
dei general-presidente por uno de 
sus pares. 

Khaleda es une mujer sencilla y 
bien intencionada, pero los analls· 
tas no le reconocen dotes poUticaa 
como para llegar a ejercer la presl· 
dencla. Es tfmida en el trato y en 
sus contactos con los medios de 
comunicación se a8880ra con sus 
conaejeros mk lnmediatos antes de 
responder las preguntas. 

Por su parte la Liga Awam -el 
partido que en 1971 proclamó la 
Repóblica de Bangla Desh (Bengala 
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Llbre)- hoy liderada por Hasina 
Wapd, es el mâs antiguo y mejor 
organizado partido polftlco dei pafs 
pero no tiene tanto arraigo como el 
BNP en el electorado. Mujibur 
Rahman es recordado por su pue
blo como un gobemante débil y po
co eficaz, y, lo que és mês impor
tante, se acusa ai partido de tener 
una posición muy ablerta en rela
àón a la lndla. Estas simpatfas- recí
procas datan de la época en que 
Nueva Delhi ayudó ai jeque Mujibur 
a conducir ai pars a la independerÍ
cia. 

Actualmente Khaleda y t-laslna 
estân aliadas polfticamente, des
pués de haber sido enconadas ad
versarias, pero la convivencla de 
ambas no es fácil. Para algunos ob
servadores la desconfianza mutua 
se basa en la convicción dei BNP de 
que la Li(Ja Awamr puede s~htirse 
tentada a entrar en un acuerdo con 
el ejêrcito para mantener a Ershad. 
Se basan en que los dlrigentes'de la 
liga Awami saben bien que los ge
nerales no aceptarén a su partido 
como fuerza dominante en ta põlítl
ca dei pafs, just!,lmente por sus vfn
culos con la lndia. Los militares re
chazan todo tipo de lnjerencia hin
dú en la vida de Bahgladesh y fue 
precisamente un grupo' de jóvenes 
oftciales -hoy activos en la polrtlca
el responsable por el aséslnato 
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de Mujlbur Rahman. 
Por su parte, Haslna mantiene 

una enemistad personal profunda 
con el general Ershsd a quien ella 
vincula, de alguns manera, con el 
asesinato de su marido. Hasina ha 
manifestado su sospecha de que 
Ersh·ad estarfa incluso dispuesto 
a jugar "la carta índia", si eso fa
voreciera sus intereses. Elia basa 
sus especulaclones en el hecho que 
Ershad estudió durante algtln tlem
po en ta Academia Superior de De
fensa. dei'pafs vacino. 

Las divislones debmtan 

Esa ~esconfianza mutua entre 
tós dos partidos princlpales dei pafs 
debilita el frente opositor y favorece 
a E'rshad. EI BNP encabeza uns 
allanza de ocho partidos y la Liga 
Awárri una coalición de slete. Exis
ten, ademb, el partido Jstiya, fun
dado por el general Ershad despuês 
de su ratificación como presidente 
á\/11, una coalición de cinco partidos 
menores y una agrupación de los 
fundamentalistas musulmsnes, el 
Jsmmst-e-lslami. 

En verdad ellos son los prind
pales grupos polftlcos de Bangla
desh, que tiene un total de 86 parti
dos polftlcos, aunque algunos ana
fistas comentan jocosamente que 
muchos de ellos "caben en un 

BANGLADESH 

rfckshsW'', el taxi típico de Asia 
central, a trscción humana. 

Un ejemplo de las divisiones que 
debilitan la oposición a Ershad está 
en el caso de la principal cadena de 
periódicos dei pafs, el grupo ltlefaq 
controlado hoy por los dos hijos de 
Manek Mian, uno de los principales 
periodistas de la época de la inde
pendencia. Mientras que uno de 
eltos, el abogado Mainul Hussein, 
sostiene que el general Ershad "ha 
violado la Constitución", su herma
no, el periodista Anwar Hussein, 
quien se desempeiió durante algún 
tiempo como ministro dei actual 
presidente, afirma qt•e fue gracias 
ai general Ershad que "la Consti
tución ha sido salvada". Los 
dos hermanos tienen sus oficinas 
-separadas, claro- en el mismo 
edificio dei periódico, pero desde 
hace anos no se hablan. V la cadena 
'lttefaq refleja sus contradicc
iones. 

EI caso de este conglomerado de 
periódicos que forma en gran me
dida la opinión pública bangladeshí 
es seflalado como el major ejemplo 
de la divlsión que impera en el seno 
de la clase dominante. No es de ex
traflarse, entonces, que la oposición 
acabe por'preferir que se mantenga 
el general Ershad v ses el ejêrcito el 
que decida sobre tos destinos dei 
pa~ • 
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Las minorias 
se integran ai proceso 

la polftica socioeconómica dei Estado está acercado gradualmente 
ai siglo XX a acho millones de personas Integradas en 53 minorias 

con su propia identidad cultural que viven en reglones remotas 

Philip Smucker 

L 
as jóvenes quieren cada vez 
menos llevar las ropas tradi
cionales, el culto de los an-

tepasados pierde fuerza y la mo
derna obstetricia gana terreno a la 
hora de dar a luz. Es que doce anos 
después de reunificado el país (la 
República Socialista de Vietnam fue 
proclamada el 2 de julio de 1976), el 

gobierno de Hanoi consiguió llegar 
con su mensaje polltico y con me
didas económicas concretas a las 
más lejanas e inaccesibles aldeas, 
e_n las que viven las minorias étni
cas. Durante milenios esas comuni
dades compuestas por ocho millo
nes de personas -algunas de origen 
chino- mantuvieron sus costum
bres y poco se integraron ai resto 
de la sociedad vietnamita, pero en 
los últimos tiempos, una polftica 
especialmente dirigida a las mino-

rias permitió tender puentes hacia 
una futura integración. 

"Yo ofrendo cada ano incienso a 
mi$ antepasados", afirma un viajo 
dirigente de la tribu cholon, que viva 
en una región montanosa, 250 kl
lómetros ai noroeste de Hanoi, 
"Conservo el ritual, pero no creo. 
Ahora creo en la ciencia", explica. 

Las mujeres mantienen las viajas 1 
creencias más que los hombres, 
porque están siempre en el hogar y 
tienen menos acceso a la ciencia. , 
Pero "ciencia" no es sólo la teoria 
marxista que ensenan los líderes de 
Hanoi y sus militantes. Para los 
cholon implica vivir en cooperativas 
junto a la mayoritaria población 
1' /nh que está emigrando desde las 
bajas colinas cercanas a la frontera 
china, por razones tanto económi
cas como estratégicas y de seguri
dad. 

La tensión entre China y Viet-
nam, tras la guerra 

• 

de 1979, hizo que las 
tribus tengan cada 
vez menos libertad 
para atravesar la 
frontera y reinstalar 
sus poblados, como 
haclan en el pasado. 

Tierra y derechos 
políticos 

"Todas las mino· 
rias siguen por prln· 
cipio ai Estado, en su 
lucha contra la agre· 
sión extranjera", 
afirma Dang Ngoc 
Tanh, miembro de la 
minoria dao e inte· 
grante dei Consejo 
Ejecutivo dei Comité 
Popular Provincial. 
"T enemos una larga 
tradición de patrio· 
tismo y unidad", 
agrega. Histórica· 
mente, las minorias 
étnicas de Vietnam 
han tratado de evitar 
verse atrapadas en 
los choques entre la 
mayorla klnh y tas 
fuerzas chinas. 

Desde 1976 las autoridades de Hanol han dado prlorldld • la lntegrac:16n de las mlnorras 6tnlcas 
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Medicina: ahora mejorcon.,..ndlda 

ción dei pafs, en 1976, luego de la 
derrota de Estados Unidos y dei 
gobierno sudvietnamita en abril de 
1975, el gobierno de Hanoi encon
tró ai principio algunas trlbus su
mamente diflciles de integrar -co
mo los hmong, muchos de los cuales 
combatieron junto a los norteame
ricanos en Laos. 

"Hubo alguna desunión -reco
noce Tanh- que desapareció luego 
de que algunas cosas fuesen expli
cadas por los cuadros (dei Partido 
Comunista)". Ahora se ven pocos 
signos de tensión entre las tribus y 
el Estado: a diferencia de otros pai
ses dei área, Vietnam ha dado a las 
minorias tierras y ciudadanla. 

Algunos miembros de las mino
rias étnicas despliegan cierto arse
nal de teoria marxista, aunque po
cos están ai tanto de las nuevas 
corrientes económicas dei mundo 
socialista o de los pasos de Hanoi 
hacia una reforma económica. Pero 
no es tarea fácil para el Estado con
vertlr las minorias a las nuevas 
ldeas. 

Dar más información 

'No podemos esperar que las 
minorias se abran fácilmente a la 
ciencia", dice Le Thl Nam Tuyet, 
profesora de etnologia y miembro 
dei Comité Nacional de Ciencias 
Sociales. Tuyet centra la mayor 
parte de sus investigaciones en el 
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papel de la mujer en la familia y el 
trabajo. Estudiosa de las culturas 
tribafes, la etnóloga considera que 
algunas tradiciones entraõan claros 
retrasos. "Hay buenos y matos as
pectos en el culto de los antepasa
dos. EI Estado no interfiere en ma
teria religiosa, pero trata de dar 
mês información para que las mi
norias saquen sus propias conclu
siones", explica. 

Un ejemplo dei retraso citado 
por Tuyet era la incomprensión por 
parte de esas comunidades, dei pa
pel de la medicina. La atención dei 
parto por ejemplo, era considerada 
un pecado por muchas de las mi
norias. Las mujeres iban solas a dar 
a luz en la selva y antes de mar
charse eran sometidas a una dieta 
de sal y arroz. Ahora la atención sa
nitaria sigue siendo limitada, pero 
ai menos las mujeres pueden dar 
a luz en casa. Ya no se llmitan a 
apelar a los esplritus y llevan los 
enfermos ai hospital provincial para 
que puedan recibir atención mé
dica. 

En nuestra visita constatamos 
que los proyectos de planificación 
familiar ya han comenzado en esas 
regionas remotas. En el pasado, las 
mujeres se iban agotando fisica
mente y a menudo morlan antes de 
dar a luz su séptimo u octavo hijo. 
Ahora, el número de hijos por ma
trimonio ha caldo sustancialmente. 
También comprobamos que, con la 
nueva legislación de familia v a 
partir de una nueva conciencia so
bre el problema, los ninos minus
válidos o malformados reciben ma
yor protección de la comunidad. 
Antes eran maltratados y, a veces, 
muertos. 

Otras novedades han sido intro
ducidas es en las relaciones huma
nas, y en particular, en el casa
miento. "EI matrimonio debe ahora 
basarse en la voluntad. La familia 
ya no puede obligar a una mujer a 
casarse", senala la etnóloga. 

Nuevo papel para la mujer 

1 a poligamia y la venta de espo
sas cuando se necesita dinero han 
sido combatidas por el Estado, ai 
igual que la costumbre milenaria de 

FTETNAM 

Mlnorf.: en busca dei desarrolo global 

traspasar las viudas a los hermanos 
dei marido. Tuyet senala que la 
nueva ley de matrimonio no apunta 
sólo a los grupos constituidos en 
torno ai domínio masculino, sino 
también a las muchas sociedades 
matriarcales que quedan en Viet
nam, en especial en las tierras altas 
dei centro. "En estas comunidades, 
las mujeres pueden tener muchos 
maridos y los hombres no tienen ni 
voz ni voto en los trabajos sociales 
ni en la casa"", senala Tuyet. Para 
ella ambos sistemas representan 
grandes atrasos. 

En la actualidad, las mujeres so
portan la mayor carga laboral en la 
mayorla de las comunidades, pero 
los dirigentes esperan que la situa
ción mejore a medida que las jóve
nes reciban algún tipo de educación 
técnica o vocacional. 

Tanto en las ciudades cómo en 
las áreas rurales, más de la mitad 
de las jóvenes recibe alguna forma 
de educación, incluyendo la forma
ción en enfermaria y ensenanza. 
"No hace mucho, la mayorla de las 
mujeres de las tribus era analfabe-
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Ayuda aliln~ntaria 
O la situación alimentaria en Vietnam se está deteriorando grave-

mente;gran parte de la población dei norte dei pais se enfrentará 
con escasez de alimentos y hambre en los próximos meses. En un in
forme especial élivulgado por el Sistema Mundial de lnformación y 
Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura (SMIA), la FAO advierte 
que "hay que tomar medidas para proporcionar mãs asistencia ali
mentaria de urgencia a Vietnam y acelerar la distribución". EI gobier
no vietnamita pidió a la comunidad internacional una ayuda de 65 mil 
toneladas de arroz, leche en polvo y aceite comestible para poder ali
mentar a 7 millones de personas amenazadas por la escasez de comi
da en 12 províncias y ciudades, la mayorfa en las provincias de Thanh 
Hoa Y Nghe Tinh. Un 40 por ciento de las personas más seriamente 
afectadas son nii'ios menores de 14 anos. EI gobierno de Hanoi espera 
poder cubrir un 40 por ciento de las necesidades alimentarias con re
cursos internos, transfiriendo los excedentes de la región sur. 

"Después de varios anos de malas cosechas y de un descenso de 
los suministros alimentarios per cápita, las tlltimas cosechas vietna
~itas de cereales (1987) fueron afêctadas por ''el monzón (viento pe
riódico que sopla en la región y determina la formación de lluvias) mãs 
débil e irregular que se recuerde" , seíialó la FAO. "las estadlsticas ofl
ciales indican que la producción de granos bajó de 18,2 millones de 
tone!adas en 1985 a 17,6 millones en 1987. Como consecuencia, los 
_prec10s dei arroz en el mercado libre han aumentado bruscamente al
canzando niveles superiores ai poder de compra de gran parte de la 
población", afirma el informe de la FAO. 

la Comunidad Económica Europea (CEEI ya anuncló en Bruselas 
que enviará diez mil toneladas de arroz a Vietnam. Francis Suecia y 
Austria fueron los primeros países europeos que respondie;on ai lla
mado vietnamita. (la ayuda económica de la CEE para Vietnam se en
cuentra bloqueada desde que las fuerzas vietnamitas entraron en 
Kampuchea en 1980, para apoyar ai régimen de Phnom Penh.) Desde 
entonces, sólo le envia asistencia alimenticia. 

/ 
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ta", sei'iala Tuyet, precisando que 
ahora, aunque los medios finan
cieros son limitados, el gobierno 
está impartiendo la ensei'ianza entre 
las minorias tanto en idioma viet
namita como en sus propias len
guas. 

las minorias con lenguajes es
critos son alentadas para que en
senen sus propias literaturas. En 
cambio, el chino mandarln -que 
muchas trlbus conocen por su pro
xlmidad con China- es desalen
tado en casi toda el área fronte
riza. 

lamentablemente, la escasez de 
recursos para los investigadores de 
varias minorias dedicados ai estu
dio de sus culturas, su lengua e 
historia, limita los avances en ese 
terreno. Sin majorar el estudlo de 
su cultura, es diffcil preservar los 
intereses de las tribus. 

EI gobierno busca un equilibrio 
entre las culturas tradicionales y las 
nuevas ideas. "Como cientfficos su
gerimos que el Estado eleve el nivel 
de cultura general de las minorfas; 
no que las haga progresar en tér
minos exclusivamente materiales", 
afirma Tuyet. 

Un ejemplo dei progreso que le 
gustarfa encontrar a la antropóloga 
es el tipo.~ actitud que en una co· 
munidaa que visité, en el centro de 
Vietnam, adoptó la familia Oao Con 
nueve miembros, la familia mantie
ne su estructura tradicional, con los 
abuelos que se ocupan de los nii'ios 
mientras los padres trabajan en los 
arrozales. "Estos ninos serán más 
feiices que sus padres y mucho más 
ai.ln que sos abuelos", dice Vang 
Thi Nic, la abuela, sentada con las 
piernas cruzadas frente ai fuego. La 
casa en que viven ahora, construida 
sobre pilotes de madera sobre los 
arrozales inundados, es mês grande 
Y sólida que donde creció ta abuela. 
los utensílios domésticos son toda· 
vfa rudimentarios, pero en las acti
tudes que asf lo exigen, la familia ha 
adoptado elementos de la vida mo· 
derna vietnamita. 

Esta es la simbiosis que se de· 
sea: imponer otra cultura nunca 
tendría êxito. "Las minórfas tienen 
su historia y no nos dejarén olvi· 
darlo", concluye la antropóloga. • 
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lslas Nansha en debate 
tân uniendo por la causa, ya que se 
sienten amenazados", dijo el sena
dor norteamericano Larry Pressler 
ai regresar de su redente visita a 
ciudad Ho Chi Minh y analizar la 
cuestión de la soberania sobre el 
archipiélago con la dirigencia local. 

l.a tenslón aumentó ai surde Mar de.China por la disputa 
de un archlplélago potencfafmente rico' en petróleo 

L as mantas y banderas des
plegadas en la ciudad Ho 
Chi Minh (ex Saigón) evi-

dencian el creciente sentlmiento 
antichino de los vietnamitas a con
secuencia de la disputa por las lslas 
Nansha y Spratley, a 600 kilómetros 
ai este de la costa de Vietnam. La 
tenslón en torno a este archipiélago 
dei Mar de China se agravó en mar
zo cuando naves artilladas chinas 
dispararon contra una embarcación 
vietnamita que arribaba a una de 
las islas. Por lo menos 74 marineros 
vietnamitas desaparecieron tras el 
ataque y las autoridades de ciudad 
Ho Chi Minh afirman que la labor 
de rescate fue obstaculizada por la 
"intimidación china". 

Funcionarias chinos senalaron, 
por su parte, que el incidente se lnl
ci6 tras la llegada de un equipo de 
investigadores de su pais a las islas 
para realizar un estudio patrocinado 
por Naciones Unidas. China y Viet
nam reclaman la soberanfa dei ar
chiplélago de Nansha, de més de 
100 islas, con un área total de 160 
mil kilómetros cuadrados. 

Un comunicado de prensa di
fundido en Vietnam y que defendió 
la posición de ~ste pafs, afirmó que 
las islas poseen "grandes depósitos 
de guano -rico en fosfato&- e im
portantes productos marinas ade
mês de, posiblemente, tener petró
leo". Beijing ha reclamado su so
berania sobre las lslas Nansha en 
varias ocasiones, ai igual que Filipi
nas, Malasia y Tailandia. Sin em
bargo, la mayorla de los observa
dores considera que es Vietnam el 
pais que tiene el legítimo derecho 
sobre las islas, ya que la distancia 
entre éstas y la costa vietnamita es 
apenas la mitad de la que las separa 
de Hainén, la provincia china mês 
cercana. 

EI pmóleo est6 detrá 

Se sospecha que China está ac-
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tualmente interesada en las lslas 
Nansha porque Beijing decidió con
vertir Hainán en una zona especial 
de desarrollo económico. Ademâs, 
las disputas que se han gen~rado 
por el derecho a proyectar la ex
tracción de petróleo en el sur dei 

. -~ 

En la región se teme que la dis
puta por las lslas Nansha intensifi
que el conflicto por la frontera chi
no-vietnamita, donde periódica
mente ocurren intercambios de dis
paros de ambos lados. Los países 
sudasiãticos vecinos de Vietnam, 
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Mar de la China, podrlan impedir 
los planes de Hainân de atraer in
versiones extranjeras, si la sobera
nia de las islas continua sin solu
ción. 

Los analístas coinciden en que 
China provocó el último incidente, 
ai enviar naves de guerra ai archi
piélago y ordenar el desembarque 
de tropas en dos arrecifes. Vietnam 
no pasó de la presentación de enér
gicas protestas y no respondió mi
litarmente. "los vietnamitas se es-

están también preocupados por la 
posibilidad de que estalle un con
flicto en la zona sur dei Mar de la 
China, de gran importancia econó
mica y estratégica. 

Las islas Nansha incluyen im
portantes rutas marítimas, y la 
ruptura de la paz en esta zona po
drla afectar seriamente el intercam
bio comercial de la mayor parte de 
los seis miembros de la Asociación 
de Naciones dei Sudeste Asiático 
(ASEAN). (P.S.) • 
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La carretera inconclusa 
tas guerras, los confllctos reglonales y la falta 
de algunos puentes impiden la utlllzación de los 

diez míl kllómetros de la ruta transaslátlca 

Tabibul lslam 

U 
no de los provectos socíoe
conómicos más importantes 
dei continente asiático -la 

carretera que une Turquía con ln
donesia, a través de diez mil kiló
metro&- está casi terminada, pero 
aún deberá pasar un tiempo antes 
que algún vehículo pueda transi
taria. 

A dos décadas dei traza do de los 
primeros planos, los puentes ·; en
laces viales que aún faltan construir 
y los escombros de las guerras a lo 
largo de su recorrido mantienen la 
ruta intransitable. La idea de cons
truir la carretera fue impulsada por 
la Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacifico (ESCAP), un 
departamento de la ONU con sede 
en Bangkok (Tailandia). 

Cada uno de los Estados atrave
sados por la carretera tomó el com
promiso de realizar el trecho cor
respondiente a su territorio con sus 
propios recursos. En realidad se 
trata de dos rutas: la A-1 que co
mienza en Bazar-Gan, en la fron
tera turco-iraní, y pasa por lrán, Af
ganistán, Pakistán, lndia, Banglade
sh, Birmania, Tailandia y Kampu
chea para terminar en ciudad Ho 
Chi Minh (ex Saigón), en Vietnam. 
Y la A-2 •.iue comienza en Ghasr-i
Shirin, en la frontera irano-iraquf y 
atraviesa ltán, Pakistán, lndia, Ne
pal, nuevamente la lndia, Banglade
sh, Birmania, Tailandia, Malasia y 
Singapur, y luego conecta con ln
donesia a través dei estrecho de 
Málaca, utilizando ferry boats. 

Pequenos segmentos 

Según la ESCAP, el 98 por ciento 
de la ruta ya está lista, pero faltan 
trechos por construir en Birmania, 
Nepal y un pequeno segmento en la 
lndia. 
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Blrmanlc fllllade.,..__ 

En Birmania faltan construir seis 
puentes importantes y Nepal toda
vía debe construir un segmento de 
cien kilómetros a través de la selva, 
en los contrafuertes dei Himalaya, 
"la carretera está allf, pero aún pa
sará alglln tiempo antes que poda
mos transitar por ella con automó
viles y camiones", afirmó un espe
cialista en transportes de Banglade
sh. La calidad de la ruta difiere de 
pafs en país y a veces de trecho en 
trecho. Hay desde polvorientas eta
pas en el desierto dei centro de lrán 
a los vericuetos dei Paso de Khyber, 
en la frontera afgano-pakistan( (un 
lugar que se hizo famoso como 
consecuencia de la crisis afgana, 
por formar parte de la ruta de 
abastecimiento de los rebeldes mu
sulmanes que combaten ai régimen 
de Kabul). En Nepal hay una serie 
de caminos de mano única y en ln
_donesia están las "supercarreteras" 
que cortan las selvas tropicales. 

Un tramo de mil kilómetros de la 
A-1, por ejemplo, comienza en Be
napole, ai oeste de Bangladesh, -en 
la frontera con la lndia- y atraviesa 
todo el pais hasta T eknaf, en la 
frontera con Birmanla. La mayor 
parte es un camino de una sola tro
cha y tiene cinco cruces con trans
bordadores, pues el delta dei 
Ghanges-Brahmaputra está surca
do por brazos excesivamente an-

chos como para poder cruzarlos 
con puentes convencionales. 

En los anos 70, el segmento oc
cidental de la carretera transasiátl
ca, tuvo un ajetreado período du
rante el cual intrépidos turistas eu
ropeos en busca de aventuras via
jaban a la lndia en sus land-rovers. 
Pero la revolución iranl, la guerra 
de lrán con lrak y el conflicto afga
no acabaron paralizando el tráfico. 

Potendal turístico 

No son sólo ésos los conflictos 
que amenazan la rápida inaugura
ción de la carretera transasiática. En 
Bangladesh, por ejemplo, la ruta 
pasa por la zona montaiiosa de 
Chittagong, donde los rebeldes 
chakma se encuentran en estado de 
insurrección frente ai gobierno 
central de Dacca. E n Birmania el 
problema no se limita a la falta de 
puentes: la mayor parte de la fron· 
tera oriental con Tailandia está bajo 
control de varios grupos rebeldes, 
alzados en armas contra el régimen 
de Rangún. (Ver tercer mundo ni 
107: "la guerra y el opio"). 

La ruta A-1 pasa también por la 
conflictiva frontera de Tailandia con 
Kampuchea y atraviesa este último 
país, donde diversas fuerzas rebel· 
des se enfrentan a las tropas viet· 
namitas, aliadas ai gobierno de Ph· 
nom Penh. Sin embargo, un fun· 
cionario dei Departamento de car· 
reteras de Bangladesh sef\aló que 
cada uno de los países por los que 
la carretera atraviesa va a ir abrien· 
do los enlaces con las naciones ve· 
cinas donde antes no habla cami· 
nos, para expandir el tráfico comer· 
cial y el intercambio turlstico. "No· 
sotros podríamos abrir nuestras r 
puertas con Birmanla", afirmó. : 
"Esto uniría a los dos pafses y po· : 
dr(a contribuir a consolidar la ruta 1 
A-1", agregó. 1 

Los especialistas reconocen que , 
la carretera transasiática tiene un 1 

potencial turístico enorme, como r 
quedó demostrado en la década dei 
setenta, con el intenso tráfico entre 
Europa y la lndia. "Ahora, todo lo 
que necesitamos es paz", declar6 el 
alto funcionario. "EI resto lo haré la 
carretera por si sola". • 
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lntercambio de miradas 
-Una radio suiza promueve un encuentro con sus corresponsates dei Tereer 

Mundo en búsqueda de ideas para mejorar ai intercamblo norte-sur . 

Vfctor L Bacchetta 

E ntre el 20 de abril y el 11 de 
mayo últimos, en Zurich, un 
grupo de corresponsales dei 

Tercer N:undo y la redacción dei 
Programa "Visión dei Sur", de la 
Radio DAS (Radio de la Suiza de 
lengua Alemana y Retorromana), 
participaron en una singular eX_pe
riencia de comunicación sobre la 
lnterdependencia Norte/Sur deno
minada "Blickwechsel" {lntercam
bio de puntos de vista}. 

Durante tres semanas, periodis
tas asiâticos, africanos, latinoameri
canos y suizos produjeron en equi
po programas destinados a mostrar 
ai público suizo dos aspectos: pri
mero, cómo es vista la interdepen
dencia por los países dei sur y, se
gundo, cómo es vista la sociedad 
suiza por profesionales de la corr,u-

nicación pertenecientes ai Tercer 
Mundo. 

La actividad fue patrocinada por 
la Comisión Norte/Sur de Suiza, 
encargada en su país de la campana 
lanzada por el Consejo Europeo, en 
la primavera y el verano de 1988, 
para Itamar la atención pública so
bre la mutua interdependencia en
tre Europa y el Tercer Mundo y so
bre la necesidad de la solidaridad 
europea hacia los países dei sur. 

la campana europea está enca
bezada por una comisión de perso
nalidades y cumple con una reco
mendación de la Conferencia Par
lamentaria Europea realizada en 
Lisboa, en 1984. los preparativos 
comenzaron a fines dei verano de 
1986, a cargo de un comité organi
zador con sede en Estrassburgo, 
presidido por el Director de Trabajo 

- -Técnico Multilateral de Austria, 
Walter lichen. 

En Suiza, la Dirección para la 

Cooperación ai Desarrollo y de la 
Ayuda Humanitaria dei Departa
mento de Relaciones Exteriores de
signó a la ex diputada Gabrielle 
Nanchen para presidir la campat\a, 
ai frente de una comisión constituf• 
da por 29 personalidades dei âm
bito periodístico, cientifico, educatl· 
vo, polftico, religioso, juvenil, etc. 

"la campana debe ser un llama
do a la solidaridad y no un llamado 
ai complejo de culpa ni a la cul
pa/compasión", fue el lema elegido 
por la Comisión Sulza, que deflnió 
como objetivos: promover una con• 
ciencia duradera sobre la interde
pendencia Norte/Sur y posibllltar el 
diálogo entre la población sulza y 
los pueblos de los países dei sur. 

Estos propósitos coincldieron 
con la ooncepción dei programa 
"Visión dei Sur", emitido semanal
mente por las tres cadenas de ta 
Radio DRS, cuya caracterfstica es el 
tratamiento de los temas desde la 

óptica dei Tercer 
Mundo, para lo cual 
mantiene un t ra
bajo estrecho con 
especialistas y pe
riodistas de Atla, 
Africa y América 
Latina. 

Un aporte a 
la campana 
Norte/Sur 

Mostrar ai pdbllco suizo c6mo • vim la lnterdependencla desde la óptica de los parees dei Sur 
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La Radio DRS 
decidió en conse· 
cuencia realizar un 
aporte a la Cam· 
palia Norte(Sur, 
mediante la realiza
ción de un encuen· 
tro de trabajo entre 
el equipo de ' 'VI· 
sión dei Sur" y süs 
corresponsales en 
Brasil, Burkina-Fa· 
so, Chile, Flllplnas, 
lndla, Nicaragua, 
Tallandia y Togo, 
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p·ara realizar una serie de progra
mas dedicados a la interdependen
cla. 

En una primera etapa, los cor
respõnsales realizaron en sus pafses 
de origen entrevistas con amas de 
casa, empresarios, obreros, campe
sinos, estudiantes, etc., indagando 
sobre los efectos de la lnterdepen
dencia en su Vida cotidiana. Esas 
opinionas fueron utilizadas para 
confeccionar posteriormente en 
Zurich las primaras emisiones de 
"Blickwechsel". 

l:n una segunda etapa, los pe
riodistas invitados tuvieron una 
semana para Investigar diferentes 
aspectos de la sociedad suiza, esco
gidos libremente de acuerdo con su 
interés. La redacción de "Vislón dei 
Sur" preparó la documentación y 
las entrevistas solicitadas, que sir-

' vieron de Qase para nuevas emisio
nes radialés. 

EI sistema· polftico, el ejército, la 
banca, las transnacionales, los va
lÓres de la poblaclón, el sistema 
multicu1tural, la economia campesi
na, problemas dei medio ambiente, 
el tréflco de muje~s dei T ercer 
Mundo, la pobreza relativa y la 
marginalidad social, fueron temas 
seleccionados por los corresponsa
les para su investigación en Suiza. 

EI trabajo de los periodistas vi
sitantes fue estimulado incluso con 
la presentaclón de una visión auto
critica de la sociedad suiza por el 
equipo de "Visión dei Sur" v por 
directores de la Radio DRS, que 
conciben su misión corr,o un ejerci-
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cio de independencia, curiosidad 
y escepticismo, ai servicio de 
una opinión pública más consci
ente. 

"la neutralidad suiza ha sido 
siempre una herramienta para jus
tificar nuestra prescindencia cuando 
nos era pedida solidaridad. O sea, la 
ideología egoísta dei beneficio, más 
que la oportunidad única de contri
buir a la comunidad internacional", 
dijo el Director de Programas de 
la Radio DRS, Andreas Bium, en la 
inauguración de "Blickwechsel". 

"Suiza es un pais próspero, pero 
no especialmente agradecido. Mu
cho de nuestro bienestar fue obte
nido a expensas de los demâs; no-

sotros tomamos más de lo que da
mos", agregó Bium, para quien 
Suiza debe reencontrar su lugar en 
un mundo donde el desarrollo se
gregacionista, ai igual que el "a
partheid" sudafricano, no tiene 
perspectivas de futuro. 

AI final dei encuentro, "Blickwe
chsel" fue considerado una expe
riencia exitosa por todos los partici
pantes, que debieron enfrentar difi
cultadas idiomáticas y culturales de 
diverso órden. Tal vez lo más im
portante haya sido que no se trató 
de una experiencia circunstancial, 
sino que sirvió para dar continuidad 
v consolidar el trabajo dei progra
ma "Visión dei Sur". • 

NOTAS 

GUATEMALA: 
CIERRAN SEMANARIO 

EI semanario "la Epoca" que 
sufrió un atentado derechista a 
comienzos de junio que destruyó 
sus oficinas de la capital guate
me lteca, anunció su cierre defi
nitivo. Oespués dei atentado va
rios periodistas de "la Epoca" 
fueron amenazados de muerte, 
por lo que la dirección optó por 
clausurar el semanario, dedicado 
ai anâlisis político y la opinión. 
Su director, Byron Barrera afir
mó que "la decisión es dura, 
pero necesaria" y recordó el de
terioro de la situación política 
tras el intento de golpe de estado 
dei 11 de mayo pasado. "EI go
bierno no tiene capacidad para 
garantizar la integridad flsica de 
los ciudadanos amenazados por 
la violencia de de derecha", 
agregó. Ourante los últimos diez 
anos más de 50 periodistas fue
ron asesinados por escuadrones 
de la muerte. Y en lo que va dei 
ano 600 personas han muerto o 
desaparecido en Guatemala, vrc
timas de secuestros y asesinatos. 

CHILE: 
PROHIBEN FILME SOBRE 
DESAPARECIDO 

La censura chilena prohibió la 
exhibición de la película "lmagen 
latente" que relata el caso dei 
hermano de un detenido-desa
parecido tras el golpe de estado 
de 1973. EI director Juan Pablo 
Perelman, presentó una apela
ción ante el Consejo de Califica
ción Cinematográfica (CCC), in
tegrado por representantes dei 
ministerio de Educación, las 
FFAA y carabineros, padres de 
colegios privados y la asociación 
de críticos de cine. 

EI filme refiere la historia de 
un fotógrafo profesional, her
mano de un detenido-desapare
cido, que trata de liberarse de su 
condición de vlctima indirecta de 
la represión. EI guión es algo 
autobiográfico ya que un her
mano de Juan Carlos Perelman 
desapareció en febrero de 1975, 

, a los 31 anos, después de ser 
detenido por agentes de seguri
dad, sin que hasta ahora se co
nozca su paradero. 

tercer mundo - 51 



MUJER 

Prohibido sentarse 
Setenta anos después de aprobada en Uruguay la "ley de la sflla", las vendedoras aún trabajan de pie 

La jornada de 8 horas de trabafo de pie es extenuante.Hece 70 anos una lliy 10tuclon6 ef probloma, l*'O nunca fue puesta en Pf*tlca 

Cristina Canoura 

L 
a mayorla de las vendedoras 
de los comercios de Monte
video cumple jornadas de 

más de ocho horas trabajando pa
rada, pese a la existencia de la "tey 
de la silla", que está en vigencia 
desde hace 70 anos. Aprobada en 
1918 en el marco de las llamadas 
leyes sociales de principio de siglo, 
la ley 6102 establece que "los alma
cenes, tiendas, boticas, fábricas, 
talleres y otros establecimientos 
y locales en que trabajen mujeres 
tendrán el número suficiente de 
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sillas para que las empleadas pue
dan tomar asiento ... ". En la prácti
ca, esta ley cayó en el olvido, no 
sólo de los empléadores y autori
dades dei ministerio de trabajo, si
no tambíén de las nuevas genera
ciones, que ignoran su existencia. 

"En mi época ya no se respeta
ba", afirma Marfa Luisa Campos, 
nacida hace 66 anos en Santa Cruz 
de Tenerife. Vendedora en los anos 
cuarenta en una de tas grandes 
tiendas de Montevideo, Maria Luisa 
recuerda la bonanza económica de 
posguerra que trajo ai Uruguay las 
escalaras mecânicas, tas vitrinas 
iluminadas y la decoración refinada, 
una imitación de los estilos utiliza-

dos en los grandes comercios euro
peos como "EI Corte Inglês" o CA 
ya cerrados. 

Sillas de adorno 

"la silla exigida por la ley ta po
nfan, pero como un adorno y por si 
llegaba algún inspector. Eran sillas 
altas para aparentar que una estaba 
parada y poder vigilar ta entrada de 
clientes. Pero la verdad es que no 
nos dejaban ni un minuto libre. SI 
no habfa clientes, tenismos que la
var el piso, limpiar el polvo y orde· 
nar las mercaderlas", recuerda Ma
ria Luísa. La tienda "Angenscheidt" 
-una de las más grandes de Monte-
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vídeo, que cerró unos anos atrás
era famosa por las exigenclas en la 
presentación de sus empleadas. Las 
vendedoras -siempre uniformadas
debían usar medias de nylon aún en 
verano, maquillarse y lucir peinados 
lmpecables. "A la entrada habfa una 
caja con pomada y cepillos para 
lustramos los zapatos, obligacio 
que debfamos cumplir todos los 
días. Tenfamos una supervisora 
que, subida a una silla, nos vigilaba. 
"Y no nos permitfan hablar entre 
nosotras", cuenta Marra Luisa. 

Julieta Debati, que hoy tiene n 
anos, fue empleada de tienda desde 
los 15 y trabajó hasta 1936, no re
cuerda haber escuchado hablar de 
la "ley de la silla" mientras trabaja
ba ni haberse sentado nunca du
rante su horario de trabajo. "los 
dfas de poco movimiento -recuer
d&- el patrón me mandaba con un 
muchachito y con una pieza de tela 
abajo dei brazo a visitar a las viajas 
dei barrio, a venderles telas para 
vestidos y para sábanas. No habfa 
tiempo para sentarse", concluye. 

Falta de motivacfones 

La ley obliga a los empleadores a 
proporcionar un lugar para que sus 
vendedoras se sienten, "siempre 
que · las tareas lo permitan", una 
salvedad que !leva a eludir su cum
plimiento. Según el censo de 1985, 
la población femenina económica
mente actíva en Uruguay está com
puesta por 380 mil 400 mujeres, de 
las cuales 55,6% son obraras o em
pleadas en el sector privado. Los 
ínspectores de trabajo son los en
cargados de asegurar el cumpli
miento de la ley y los infractores 
serán sancionados con una multa 
que se destinará a la asistencia pú
blica. EI inspector general de tra
bajo, Andrés Llerena, declaró que 
"es cierto que la 'ley de la silla' aún 
está vigente; pero tengo la impre
slón de que fue olvidada por falta 
de motivaciones para cumplirla". EI 
funcionario explicó además que el 
mlnisterio otorga prioridad a otros 
aspectos como las obligaciones do
cumentales de las empresas, pla
nlllas de trabajo, pagos correctos a 
cada categorfa salarial, licencias, 
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seguridad e higiene. 
EI secretario general de la Fe

deración Uruguaya de Empleados 
de Comercio (FUECI), por su parte, 
declaró: "la ley de la sllla, que la
mentablemente no se aplica, es 
nuestra mayor preocupación y mu
chas veces no se respeta ni siquiera 
con empleadas en estado avanzado 
de gravidez". Y agregó que el cum
plimiento de esta ley fue una de las 
reivindicaciones citadas este ano 
durante la conmemoración dei día 
internacional de la mujer. 

Sólo rige para et transporte 

Ya no quedan en Uruguay tien
das dei estilo de aquellas en las 
que trabajaron Marra Luisa y Julie
ta. Algunas fueron demolidas y 
sustltuidas por galerfas comer
ciales. 

En una recorrida por 18 de julio, 
la principal avenida de Montevideo, 
se comprueba que el "objeto senta
ble" como lo definló Maria Luisa, 
no existe. Apenas algunas cajeras 
trabajan sentadas. Las zapaterfas ya 

ni siquiera tienen el banco donde se 
sentaba el empleado para probarle 
los zapatos a los clientes. AI final de 
la tarde, cansadas, las empleadas se 
apoyan en los percheros cargados 
de ofertas "tentadoras" como gar
zas o flamencos dando discreto so
siego a sus piernas. 

"En este país sólo los guardas 
(cobradores) de los ómnibus lo
graron que se cumpliera la ley de la 
silla" dice Gloria D' Alessandro re
firiéndose a una reivindicación lo
grada por los trabajadores dei 
transporte urbano en la década dei 
sesenta. 

Oestituid~ dei Poder Judicial 
durante la dtctadura, Gloria trabajó 
para subsistir, como vendedora de 
tarjetas de felicitaciones en una im
prenta. "En la época de zafra, como 
el dia de la madre, por ejemplo, pa
saba hasta 12 horas por dfa parada 
haciendo paquetes o reponiendo el 
stock. Un dfa cansada, le dije a la 
duena 'mire que la ley de la silla no 
fue abolida'. Me miraron como a 
una loca, pero me acercaron un 
banquito". • 
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La masacre de los tikunas 

Plstoleros ai servlclo de empresas madereras consuman otro 
atentado contra el pueblo lndfgena de la Amazonla 

MemeHa Moreira 

E 
lunes 28 de marzo, un gru

po de pistoleros contratado 
por empresas madereras 

que operan en el · município de 
Benjamin Constant, en el Estado 
hrasileno de Amazonas, atacó a un 
grupo de 50 indios tikuna Armados 
de fusiles, los pistole'ros pagados 
por Oscar Castelo Branco, un gran 
hacendado de la región, mataron 14 
indios, dejando 21 heridos. Los tiku
na no esperaban el ataque. Estaban 
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desarmados y algunos se tiraron ai 
riachuelo que atraviesa las aldeas 
de São Leopoldo y Porto Novo U
ma. la masacre no hlzo distinciones 
de edad o sexo: todos los que fue
ron sorprendídos murieron o que
daron heridos. 

Oscar Castelo Branco (que tiene 
un tftulo de propiedad sobre tierras 
ubicadas dentro de la reserva tikuna, 
y vende ilegalmente, en provecho 
propio, terrenos ajenos) está siendo 
procesado en un caso abierto por la 
Policfa Federal. Pero, además de êl, 
otros invasores de la reserva indí
gena, que también explotan madera 

ilegalmente, han sido denunciados 
por los antropólogos de la FUNAI 
(Fundación Nacional dei lndio), 
como responsables por el clima de 
tensión en el área: son represen
tantes de las familias Mafra y Ma
galhães, que llegaron a la región de 
Benjamin Constant en el inicio de 
los anos 50. 

Entre noviembre de 1987 y mar
zo de 1988, mas de 10 tfkunas fue
ron asesinados en Benjamin Cons• 
tant, en un anticipo de la reclente 
masacre, sin que los poderes pllbli· 
cos tomasen medidas contra los 
asesinos. La propia FUNAI dijo que 
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esas muertes fueron consecuencla 
de "peleas de borrachos" entre los 
indios. Sln emb'argo, despu6s de la 
matanza reciente, la organlzaclón 
de protección a tos Indígenas tuvo 
que reconocer que las muertes de 
los meses precedentes eran apenas 
el preanunclo de la carnicerfa que 
lba ocurrlr el 28 de marzo. 

l.a usurpacl6n de tle..,..: 
ai problema central 

La masacre de lndlos en Brasil es 
una consecuencia dei problema de 
Is propiedad de la tierra. Sólo se 
podr6 evitar cuando sea soluciona
do a nivel nacional, el tema de la 
tenencia de la tierra, con la imple
mentación de una reforma agrarfa 
que respete las peculiaridades de 
las naclones indfgenas, hoy mlno
ritarlas. La solución dependerá 
tambi6n dei rumbo que tome el 
conjunto de la problemática brasl
letla. 

Estas masacres se confunden 
con la ocupaclón territorial iniciada 
en el siglo XVI, por los portugueses. 
Son tan antiguas como la !legada 
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Loe dlbujoe prlmltlw. de los lncllos retntan la vlolencia dei hombre blanco 

de los primeros colonizadores y, en 
ningún momento de estos 488 anos 
de Historia Brasilera, hubo tregua. 
En un principio, et nivel de enfren
tamlento se igualaba. Las armas de 
los portugueses eran apenas un po
co mês sofisticadas que los arcos, 
flechas, y cerbatanas usadas por los 
tuples. guaran(es y karlbes Pero 
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mientras tos blancos perfeccionaron 
sus armas, los indios, con algunas 
excepciones, aún usan las mismas 
cerbatanas y flechas de sus antepa
sados. Desconocen la guerra qufmi
ca -aunque ya fueron víctimas de 
ella, en el inicio de los anos 70-, 
desconocen los bombardeos aé
reos, aunque ya sufrieron algunos. 
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Una repetición sangrienta 

F:sta última matanza, es apenas 
una sangrienta y rutinaria repeti
ción de lo que viene ocurriendo ha
ce cuatro siglos. AI dia siguiente de 
la muerte de los tikuna fue encon
trado el cuerpo de Djalma Lima, un 
indio pataxó M-M-M de Palo Bra
sil, ai sur dei Estado de Bahia. 
Djalma Lima, desaparecido desde el 
dia 21 de marzo fue encontrado en 
la hacienda de Pedro Leite, encla
vada en pleno territorio de lospata
xós. En su cuerpo quedaron las 
marcas dei odio de sus asesinos: el 
cuero cabelludo y las unas arranca
das, los genitales despedazados. 

La muerte de los tikuna provocó 
la inmediata reacción dei organis
mo de protección de los indígenas. 
Como siempre, el motivo de la 
preocupación gubernamental no 
fue la masacre en si sino sus conse
cuencias. La .FUNAI otorga contra
tos (ilegales) para la explotación de 
la madera en la región de los tikuna. 
Un escándalo de proyección nacio
nal como la masacre, podia poner 
en peligro los millones de dólares 
que produce la explotación de la 
caoba y el cerezo, extraldos de las 
tierras indígenas. Porque la FUNAI 
sabe que los tikuna van a responder. 
Por esa razón, el presidente de 
la Fundación oficial, Romero 
Jucá Filho, se apresuró a buscar 
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los culpables. 
Aunque bien armados, los ma

dereros temen la reacción de los ti
kuna, que, a diferencia de otras tri
bus como los macuxi (!Ue habitan el 
Territorio Federal de Roraima, son 
guerreros. La reacción ya comenzó. 
EI domingo 10 de abril, fue asesi
nado un joven ligado a los made
reros. Tenra 16 anos. Y, poco a po
co, otros cuerpos aparecerán en el 
estado de Amazonas, o en las sel
vas que integran el territorio tikuna. 

La cuestión de la tierra, -uno de 
los problemas más graves dei Brasil 
actual-siempre fue camuflada por 
la FUNAI y por los noticieros de los 
grandes de comunicación brasilena. 
La falta de definición de la FUNAI 
en el tema de la demarcación de las 
áreas indígenas -que depende, a su 
vez, de una resolución favorable de 
la secretarfa general dei Consejo de 
Seguridad Nacional, por lo tanto, 
dei gobierno federal- y la decisión 
dei Instituto Nacional de Coloniza
ción y Reforma Agraria (INCRA) de 
implementar proyectos de coloniza
ción dentro dei territorio tikuna son 
los motivos reales de esta última 
masacre. 

Poblaciones sobrevivientes 

Creada en julio de 1967, la FU
NAI ya tuvo, en sus 21 anos de 
existencia, 13 presidentes, algunos 
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de ellos separados dei cargo por 
corrupción comprobada. EI orga
nismo pasó, en sus comienzos, por 
la administración de varios genera
les, como Bandeira de Mello o ls
marth Araújo de Oliveira. Después 
vinieron los coroneles, con Paulo 
Moreira Leal y João Carlos Nobre 
de Veiga. Posteriormente fue diri
gida por un Comisarío de la Policia 
Federal, Nélson Marabuto, y ahora 
atravlesa el perlodo de los tecnó
cratas, presidida primero por el 
economista Octávio Ferreira Lima y 
ahora por Romero Jucá Filho, liga
do a familias de grandes terrate
nientes dei estado de Pernambuco. 

Este cuadro de desorganización 
funcional y discontinuidad admi
nistrativa, junto a la estructura de 
propiedad de la tierra existente y 
a la impunidad de que gozan los 
crlmenes cometidos contra los in
dios, han convertido a estas pobla
ciones minoritarias en sobrevivien
tes de la lucha en el campo. 

La masacre de los tikuna no será 
la última. Apenas contribuyó a re
ducir aún más la población indtgena 
en Brasil, calculada hoy en 220 mil 
individuos, contra cinco millones 
que habitaban el pais cuando ·11e
garon mil 200 portugueses en abril 
dei 1500, Y contribuyó también a 
aumentar la macabra estadlstica de 
muertos en Brasil en la lucha por la 
tierra. 

y 
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makuxi. los primeros 
son conocidos por 
constituir el último 
gran grupo primitivo 
dei mundo. Son 
18.000 indios que vi
ven esparcidos por 
los territorios selvâti
cos dei Estado de 
Amazonas, dei Ter
ritorio Federal de 
Roraima y en las sel
vas de Venezuela. 
Bajo sus pies, en el 
subsuelo de las tier
ras sagradas de Su
rucucus, hay mine
rales en abundancia: 
oro, casiterita, ura
nio, bauxita y tungs
teno. Sin ningún 
control dei organis
mo oficial de protec
ción de los índios, 
5.000 garimpeiros 
ocupan hoy la tierra 
de los yanomanl. 

las mad.,.... tamblln vlolan las tlen-as lndfgenas 

las únicas entida
des que denunciaron 
esa situación fueron 
expulsadas dei área: 
el Consejo lndi
genista Misionario 

Dei Territorio Federal de Rorai-
1 ma, donde habitan las tribus maku

xis, ysnomanl, tswsrepangs y waimiri
stroarl ai Estado de Mato Grosso do 

1 Sul, con los l:aiows pasando por la 
región dei Nordeste, con los kiriri y 
potiguara el mapa indígena brasi
lerio está signado de tensiones. En 
cualquier momento, esas tensiones 
pueden transformarse en masacres. 

, Hay ejemplos en el país entero. En
tre los que atacan a los indios se 
cuentan los pobladores de asenta
mientos ilegales, empresas media
nas, grupos económicos de gran 
envergadura, transnacionales y ha
cendados, todos interesados en ex
plotar las riquezas naturales exis
tentes en las regionas habitadas por 
los indígenas. 

Areas de tensión latente 

~n Roraima hay dos áreas de 
tensión latente> la región habitada 
Por los ysnomsnl las tierras de los 
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(CIMI) -vinculado a la Conferencia 
Nacional de Obispos de Brasil 
(CNBB}- y la Comisión de Creación 
dei Parque Yanomanl (CCPY). la 
expulsión fue determinada por el 
presidente de la FUNAI, Romero 
Jucá, hace ocho meses. En 1987, el 
saldo de muertos a lo largo dei ario 
fue de 60 indios. No hubo una ma
sacre, sino crimen de omisión. Mu
rieron de enfermedades contraídas por 
contagio de los garimpeiros v traba
jadores que construyen las instala
ciones dei Proyecto Calha Norte2• 

En Roraima, en la región de Sa
bana, los makuxl viven diariamente 
en situación de tensión. Están slen
do presionados por la FUNAI y por 
las autoridades locales - entre ellas 
el Secretario de Seguridad dei ter
ritorio, coronel Mena Barreto- a 
aceptar la reducción de sus tierras. 
Los pocos índios que resisten estas 
presiones son encarcelados sin nin
guna acusación. Si los tanomani de
ben luchar contra los garimpeiros en 
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defensa de sus tierras, en el área 
makuxi la situación es diferente. los 
usurpadores son los hacendados 
y los llamados paulistas (represen
tantes de grupos empresariales dei 
sur dei país). 

Entre las áreas de conflicto la
tente con garimpeiros se cuentan 
también las regiones habitadas por 
los gorotires ai sur dei Estado de 
Pará, los uru-eu.au-wau (que tam
bién enfrentan a los madereros), en 
el Estado de Rondônia, los waiana
apa/af en Amapá, y los munduru
ku también en Pará. 

Las empresas mineras 

: as tensiones ocurren también 
con las grandes empresas mineras. 
la más activa en el trabajo de ex
plotación de minerales en las áreas 
indígenas es la Paranapanema, cuyo 
accionista principal, Octavio la
combe, extiende su poder a más de 
cinco regiones diferentes. En se
gundo lugar está la empresa Bru
madinho que cuenta entre sus accio
nistas ai empresario Roberto Mari
nho, propietario de la Cadena Globo 
ele radio, televisión y prensa escrita. 

Estas empresas mineras se han 
· 4nstalado en las tierras de los waimi

ri-atroarl, un grupo indígena que vi
ve en la frontera de Roraima con el 
Estado de Amazonas. En esa re
gión, la Paranapanema se apoderó 
de un área de más de 200.000 hec
táreas pertenecientes a los indlge
nas. EI clima de tensión existe des
de 1982. La usurpación de tierras 
indígenas por la empresa Paranapa
nema ;1fectó también a las tribus te
nharin en el riachuelo Preto, desde 
1976. los kawib, en e! rfo San Fran
dsco, en e/ Estado de Rondônia; los 
tukano, maku y desana, en la región 
Oeste dei Estado de Amazonas re
sultaron asímismo víctimas de la 
explotación minera de esta empre
sa. 

EI grupo empresarial Brumadinho 
se encuentra en la región de los su
ruf y arara desde 1975. los suruf, de 
Rondônia, con frecuencia aparecen 
en las páginas de los diarios por 
haber atacado a grupos de trabaja
dores de ese conglomerado minero. 

Pero las empresas mineras no 
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Crímenes impunes 

D La noticia de la matanza de 
los índios tikuna fue recibida 

sin sorpresas por antropólogos, 
sertanistas y misionarios. La si
tuación venfa configurãndose 
desde hace mas de diez anos. En 
1982, la antropóloga Auxiliadora 
Leão -separada de la FUNAI por 
su actual presidente Romero JIJ
cá Filho-, redactó un informe 
alertando a esa repartición gu
bernamental sobre la explosiva 
situación que estaba siendo 
creada en Benjamin Constant, 
principalmente por la presencia 
de las companlas de explotación 
de maderas. 

Como siempre pasa, en lugar 
de tomar providencias, la FUNAI 
separó de su cargo a la antro
póloga que dió la alarma. EI lú
cido informe de Auxiliadora 
Leão fue la "Crónica de una ma
sacre anunciada", que en sus 
conclusiones decfa: "si hoy en
contramos dificultades para de
marcar el área y garantizar la 
tierra de los 

tikuna de aqui a un ano nada 
podremos hacer. Pues las pre
siones irân aumentando cada vez 
mãs, a medida que comienzan a 
ser puestos en práctica los pro
yectos desarrollistas, en los que 
el pueblo tikuna será, sin duda, 
colocado ai margen". 

EI organismo de protección 
de los indfgenas, mantuvo su in
diferencia característica y dejó 
avanzar una situación que pro
dujo un desastre seis anos des
pués. Ya en 1983, el ingeniero 
Jaime Mancin, funcionario de la 
FUNAI, intentó visitar el área in
dígena pero la entrada le fue im
pedida por el maderero Oscar 
Castelo Branco. Maneio llamó 
a la Policfa Federal, y sólo de esa 
forma consiguió entrevistarse 
con los indios: Los tikuna :e pre
sentaron una nueva denuncia: 
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Castelo habfa comenzado a 
plantar epadu (la coca hrasileiia) 
en las áreas indígenas. Las 
plantas fueron arrancadas y en
tregadas a la policfa, aunque el 
maderero jamés fue molestado. 
La FUNAI no tomó otras medi
das hasta que Castelo Branco 
contrató pistoleros para "cazar" 
indios en el érea igMBpá capa.ce
te, sobre la margen derecha dei 
Solimões. 

Los fikuna inmemorialmente, 
se localizan en las mérgenes 
derecha e izquierda dei rfo Soli
mões. La población total es de 
15.000 individuos y hace dos si
glos que estén en contacto con la 
civilización bianca. Desde 1981, 
los dirigentes de la comunidad 
tikuna piden la demarcacíón dei 
área que les pertenece y, aún con 
la reducción territorial que les 
fue impuesta, la reserva contlntla 
sin demarcación. 

Genoddio listem'11co 

Desde que Bento Manoel Pa
rente, en Maranhão, hace dos si
glos, asesinara 10.000 tuplnamM, 
Brasil asistió en los últimos atloa 
a un genocídio sistemétlco prac
ticado contra los lndios. La ma
tanza de indios más famosa 
quedó grabada en la memoria 
popular como la "masacre 
dei Paralelo 11" y fue lnmorta
lizada en un film de Zellto 
Viana. 

La empresa constructora Ar· 
ruda Junqueira en 1966, decldió 
exterminar a los indios cinta-larga 
r1e Rondõnia, para apropiarse de 
sus tierras. Para ello preparó pa
nes de azucar mazelado con ar
sénico, que fueron arrojados en 
bolsas por varios bimotores que 
sobrevolaron la aldea. los índios 
comenzaron a morir dias des
pués. Cuando aún restaban mês 

de 40 sobrevivientes, los bimo
tores volvieron a pasar, ame
trallando a los indios. Total: 100 
muertos. lns.atisfechos, los pis
toleros de la empresa Arruda 
Junqueira J1terrizaron, asaltaron 
la aldea, colgaron a las mujeres 
de los 6rboles y partieron sus 
cuer.pos ai medio con golpes de 
facón. 

En 1981, llegó el turno de los 
grupos confederados wslnirf
atroari que vlven a orillas dei rfo 
Alalau: cuarenta y dos indios 
fueron muertos con productos 
qulmicos arrojados desde un 
avión. En ese ano, se iniciaba la 
construcción de la carretera 
BR-147 (Manaus-Caracaraí), a la 
cual se oponfan los indios. En 
1968, esos 42 lndios formaban 
parte de una comunidad de 3.600 
personas. Hoy quedan 376 y no 
hay ninguna expllcación para el 
extermínio. 

Tres ar'los despuês de la 
muerte de los walniri-atroarl 32 
índios juma dei valle Purus fue
ron ametrallados. Las investiga
ciones continúan hasta hoy, pero 
nadle sabe quienes fueron los 
responsables. Los }uma est6n 
en extlnclón, ya que los ocho 
sobrevivientes no pueden re
producirse por cuestlón de 
parentesco. 

En menor escala, la empresa 
francesa Eff Aqultalne mató a cin
co índios de la tribu satanj...maw6, 
en el Amazonas, como conse· 
cuencla de una explosión de ni
troglicerina utilizada en la ex· 
plotaclón de petróleo. Aunque 
reconoclda como única respon
sable, la empresa Eff Aqultslne no 
fue molestada. 

Por el clima de tenslón exis
tente, antropólogos y sertanistas 
temen una próxima masacre, 
esta vez tenlendo como vfctlmas 
a los yanomani. 
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D l .a explotación de la madera 
en áreas lndlgenas se ha 

transformado en un gran nego
cio en los últimos cinco anos. En 
toda la selva amazónica, son 
derribados cientos de miles de 
érboJes oentenarios, siendo las 
maderas preferidas, la caoba, el 
cerezo y el angellm. 

EI sertanista y antropólogo 
Ezequias Heringer formuló una 
denuncia ante un juzgado de 
Rondõnla en la que afirma: "el 
negocio de la madera estâ cau
sando pérdidas ai patrimonlo in-

están solas en el mapa de conflictos 
en las áreas indlgenas. Las oompa
nías madereras también crean ten
sión y llevan la muerte a por lo me
nos seis áreas indígenas. Algunas 
de estas empresas tienen contratos 
de explotaclón otorgados por la 
FUNAI, desde 1981. Las seis áreas 
de tensión más importantes son: el 
área indlgena Rio Branco, de los 
makurap, ocupada por la empresa 
maderera Noroeste en el estado de 
Rondõnia; el érea de los uru-eu-wau
wau también en Rondônia, ocupa
da por la maderera Industria y Co
mercio de Madereras Cometa Limta
da que explota caoba desde 1987. 

Confllctos y muertes 

En el estado de Paraná, la última 
gran reserva de pino, localizada en 
la tierra de los kaingang es una zo
na permanente de conflictos y 
muertes. AIII, la historia de venta 
ilegal de tierras tiene como prota
gonista ai propio goblerno dei Es
tado y es reciente. En los anos 40, el 
entonces gobernador de Paraná, 
Moisés Lupion -cuya leyenda dice 
que vendló en provecho propio 
hasta las plazas de Curitiba (la ca
pital dei estado)- concedió tltulos 
de propiedad ai grupo empresarial 
Forte-Khourl en el municipio de 
Mangueirinha. Los tltulos eran so
bre la tierra de los ksingang y rápi
damente comenzó la devastación 
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Un gran negocio 
dlgena por mâs de mil millones 
de dólares anuales". De hecho, 
los contratos que conceden las 
explotaciones madereras involu
cran millones de dólares y las 
empresas se oomprometen a 
promover mejorías en el área in
dlgena, como la construcción 
de desagues cloacales, el 're
vestlmiento primarlo de 
carreteras y la construcción 
de poentes, ademâs de la exten
sión de las pistas de aterri
zaje. 

EnºParé, ya fueron derribados 

de los bosques de pinos. 
Posteriormente, estos empresa

rios vendieron sus títulos ai grupo 
Slaviero, una familia de 'inmigrantes 
italianos, con titulo de nobleza, que 
explotaba madera. Los ksingang no 
soportaron la usurpación de sus 
tierras y comenzaron a reaccionar. 
Muchos indios fueron muertos. Y el 
asesinato dei llder Angelo Kretã, en 
enero de 1980, cuando los kalngang 
promovían una reocupación pacifi
ca de sus propias tierras, provoc6 
una conmoción nacional. Kretã te
nta la "muerte jurada" por los peo
nes de los Slaviero. Su sucesor 
también fue asesinado un aiio. Los 
kaingang continúan disputando las 
tierras con los madereros y la cues
tlón se encuentra en Juicio ante el 
Supremo Tribunal Federal. 

La responsabllldad oficial 

SI los grupos privados son res
ponsables por tantas tensiones, el 
gobierno también tiene su cuota. La 
PetrobnJs y la Vale do Rb Doce son 
dos companlas estateles que man
tienen oonflictos con los indios. 
Como ning.una de las dos puede 
paralizar sus actividades, la única 
solucíón, dicen los antropólogos, es 
la convivencia pacifica. La misma 
deberfa traducirse en el aporte de 
las estateles ai trabajo de majoria 
de los puestos indígenas (con 
construcción de escueles y hospita-

y retirados de la región, 3 millo
nes de metros cúbicos de ma
dera. Y la empresa Sebba vende 
cada metro cúbico de caoba de 
segunda a 31 .000 cruzados (u$ 
200), a precios de abril de 1988. 
Los beneficios de la explotación 
maderera son tan altos, que la 
familia Marmud, instalada en 
Cruzeiro do Sul, en el Estado de 
Acre, en el área de los índios ja
rrinaua, está instalando la pri
mera fábrica de neumáticos na
cional, con una inversión de 30 
millones de dólares. 

les y con el menor impacto am
biental posiblel permitiendo que los 
indios mantengan sus hábitos cul
turales y tradiciones. 

La PetrobnJs tiene sus focos de 
tensión en la Amazonia, entre los 
índios mura, katurina, kananari y ku
rubo Ya hubo varios ataques de los 
indios contra el campamento de la 
empresa en la región de los kurubo 
en el extremo Oeste dei Amazonas. 
La empresa estatal Vale do Rk> Do
ce por su parte, principal respon
sable dei proyecto industrial y mi
nero conocido como Provecto Ca
rajás, se encuentra en tensión per
manente oon los guajajara, dei esta
do de Maranhão y los gav/Ao, de 
Pará. 

Son estos los focos de conflicto. 
En cualquiera de estos lugares pue
den ocurrir nuevas masacres contra 
indios o blancos. A esto se suman 
las tensiones latentes en el Nor
deste, con los potiguara, en Paraíba, 
peleando con la transnacional Rio 
Zinc y los patax6 M-M-Me, cuyas 
tierras fueron arrendadas a los ha
cendados, que se arman diaria
mente contra los indios, con la vista 
gorda de la élite de políticos conser
vadores dei estado de Bahia. • 

1 garf~lro:explolador ar19sanal de metales pro
~ 

• Un proyecto desarrollado por lu FFM brullellas 
que !Iene por objetivo hacer un control m'8 electlvo 
de toda el ,rea lronterlu con Colombla, Venezuela 
ySur1rwn. 
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Una política con dos caras 
La eventualldad de una vlctoria electoral de los demócratas propicia especulaclones sobre camblos en 
la potftica externa de la Casa Bianca derivados de la pérdlda de la hegemonia mundial estadounldenae 

Marcelo Montenegro 

las encuestas dan a Michael Du
kakis una respetable ventaja en la 
corrida presidencial. Después de 
ocho anos de administración repu
blicana, parece llegar la hora dei 
retomo dei Partido Demócrata a la 
Casa Bianca. Los estudiosos de la 
polltica estadounidense estiman 
que en caso de una victoria de Du
kakis los cambios en la orientación 
de la política exterior estadouniden
se irán más allá de lo anecdótico. 
Sudáfrica ya tiene sus barbas en 
remojo. 

La oportunidad parece propicia 
para analizar más a fondo la evolu
ción de las relaciones hemisféricas y 
los altibajos de la 
polltica exterior 
norteamericana. 
Y nada mejor 
que hacerlo 
guiados por un 
diplomático es
tadounidense, 
embajador en 
Nicaragua du-
rante el gobierno 
Carter. 

A 
I finalizar 
su con
ferencia 

ante un grupo de , 

dei dlctador Anastasio Somoza Oe-
-bayle afirmó en su charla que no 
puede asegurar que EEUU cam
biará su polltica exterior con una 
administraclón dei Partido Demó
crata pero, en cambio, expllcó las 
diferencias que históricamente 
existieron entre los partldarios de 
una política exterior basada en el 
realismo polltico (t'9af)Olt/k una po
sición tradicionalmente más cerca
na a las posturas dei Partido Repu
blicano) y los sostenedores de la 
"cruzada democrática" (una polftica 
que tradicionalmente ha sido más 
defendida por los presidentes de 
Partido Demócrata). 

"La persistencia dei síndrome de 
Vietnam y las transformaciones en 
la economia mundial han debilitado 
la posición hegemónica global de 

va dei siglo. 
Dentro de esa lógica de razona

miento, "la polftica exterior . nor
teamerlcana en relación a América 
Latina sufrió camblos sustanclales 
desde la guerra hispano-norteame
rlcana y sus objetivos, a excepción 
de la construcción dei Canal de Pa
namá en 1898, no fueron de expan
sión territorial sino de manutención 
de esferas de influencia polftica 
dentro de Estados soberanos, mu
chos de los cuales son débiles y pe
quel\os, especialmente aquellos si
tuados en América Central y el Ca· 
ribe". 

Los "dientes" no slempre pagan 

Esta política de esferas de in· 
fluencia llevó -afirmó Solaun- ai 

profesores y 
alumnos de pos
grado dei Insti
tuto de Relacio

•e11fndrome de Vletnam ha debilitado li poslc16n heglffl6nlca global de EEU u '!" 

establecimiento 
de las denomi
nadas relaciones 
clientellsticas. EI 
Estado "cliente" 
celebra una 
allanza "más o 
menos formal" 
con un Estado 
más fuerte, por 
medlo de la cual 
el segundo pro· 
porciona "amis· 
tad y apoyo" ai 
gobierno depen· 
diante a cambio 
de un determi· 
nado allnea· 
miento interna
cional. las rela
ciones clientells· 

nes lnternacionales (IRI) de la Pon
tificia Universidad Católica de Rfo 
de Janeiro, el ex embajador nor
teamericano Maurício Solaun se 
manifestó aliviado "por no haber 
recibido ninguna agresión dei au
ditorio''. EI ex embajador dei presi
dente Carter en Nicaragua durante 
la C.ltima etapa de la insurrección 
popular que condujo ai derrumbe 
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EEUU" -afirma el ex Embajador 
Solaun- y esto puede conducir a un 
cambio en su diplomacia de "clien
telismo", por la cual los gobiernos 
norteamericanos han justificado 
ante la opinión pública interna las 
diferentes intervenclones, armadas 
o no, dlrectas o embozadas, en 
una cantidad de pafses a lo largo 
de todo el globo durante lo que 

ticas son necesariamente variables. 
Algunos goblernos son más depen· 
dientes que otros y no existe una 
correlación perfecta entre depen· 
dencia económica y dependencia 
polftica. Asl México es altamente 
dependiente de Estados Unidos an 
términos económicos pero su poll· 
tice exterior en las· últimas décadas 
ha sido independiente y a veces 
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antagónica con la de EEUU, ejem
plificó el ex embajador norteameri
cano. 

EI manejo de estas relaciones 
"clientelistas" a nível internacional 
siempre fue muy complicado para 
EEUU, especialmente en los pafses 
de América Central y dei Caribe tan 
próximos a su territorlo. La primara 
razón de esta complicación -seriais 
Solaun- "debe ser atribuída a la 
falta de implantación dei sistema 
democrêtico de goblerno en esos 
pafses". La no exlstencia de gobier
nos democráticos trae aparejados 
-en opinión dei ex diplomático
procesos sumamente inestables y 
convulsivos, "dentro de los cuales 
EEUU no ha podido dejar de inter
venir". Por otro lado, como el sis
tema "clientellsta" consiste en apo
yar gobiernos extranjeros, los nor
teamericanos se han visto de re
pente "aliados a dictadores deplo
rables que, desde el punto de vista 
de los valores democráticos impe
rantes en la sociedad norteamerica
na, son altamente cuestionables". 

'América para los americanos" 

En segundo lugar, -explicó el di
plomático- "los gobiernos nortea
mericanos, basândose en los prin
cipios de la doctrina Monroe, pro
curaron siempre mantener a los 
pafses latinoamericanos, especial
mente a aquellos más cercanos a 

, Estados Unidos, lejos de cualquier 
influencia de otras potencias extra-

1 contlnentales consideradas adver
sarias de EEUU". La primera ex
cepción a este principio fue el 
acuerdo entre Kennedy y Kruschev 
para no instalar misiles soviéticos 
en Cuba, a cambio de un compro
miso dei gobierno cubano de no 
exportar su revolución ai resto de 
los pafses de América Central y dei 
Caribe. En las palabras dei ex Em
bajador, aquel acuerdo "procuró 
impedir la expansión dei clientelis
mo cubano-soviético". 

A partir de la administración dei 
presidente Franklin Delano Roose
velt, EEUU adoptó una política de 
no intervenclón en América Latina 
Que quedó expresada en la consti-

, tución de la Organización de Esta-
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Kennedy (lzq) y Krutchev (dert: acuerdo tobN mlslles 

dos Americanos (OEA). "Sin em
bargo esa doctrlna de 'no interven
ción' no coincidió temporalmente 
con la existencia de democracias 
estables en América Latina. Por 
eso, -en gran medida debido a 
factores internos propios de cada 
pais-, dijo Solaun, diferentes go
biernos nortea
mericanos se 
han visto en la 
tentación de in
tervenir en 
aquellas nacio
nes, especial
mente en mo
mentos de con
moción interna ~ .,_ -
que pueden lle- Richard Nhcon 
var ai adveni-
miento de regfmenes hostiles a 
EEUU que, a su vez, pueden tor
narse aliados dei bloque socialista". 

Una caracterfstica de estos pro
cesos políticos de gran conrnoción 
interna es que "los propios gober
nantes extranjeros han firmado 
alianzas más o menos intervencio
nistas con EEUU" con el objeto de 
asegurarse su permanencia en el 
poder. "Es precisamente esta ca
racterfstica no democrática de la 
relación cllentellstlca la que tienta o 
invita a los EEUU a intervenir en 
otras naciones", afirmó el ex Em
bajador. La situación de inestabili
dad doméstica potencial y la proba
ble ·o real intervención de otra po
tencia en el conflicto es un impor-

tante factor en la crisis de retorno 
que experimentó la doctrina de no 
intervención en América Latina. 

[Que pasa dentro de EEUU7 

Cómo explican los dirigentes po
líticos norteamericanos su política 
exterior frente a la opinión pública 
interna? Existen dos conceptos bá
sicos -senala el ex embajador So
laun- que, si bien no agotan todas 
las posibilidades, sirven para en
cuadrar el análisis. Estos conceptos 
son: la realpo!itik o racionalidad 
pragmática, por un lado, y la llama
da "cruzada democrática", por otro. 
"la predominancia de una raciona
lidad sobre la otra nos permite cla
sificar a los distintos gobiernos 
norteamericanos en relación a estos 
dos conceptos. Por ejemplo la ad
ministración Kennedy, con su 
Alianza para el Progreso, imple
mentó una política 'pro democráti
ca' que por sf misma distanció a los 
EEUU de los regfmenes latinoame
ricanos resultantes de golpes de 
Estado y otro tipo de dictaduras 
existentes en el subcontinente". En 
contraste con esta política, la admi
nistración de Richard Nixon adoptó 
explfcitamente una diplomacia de 
realpolitik. los argumentos que 
sustentan la realpolitik consisten en 
lo siguiente -destaca Solaun-, aun
que EEUU prefiere aliarse a las 
democracias, su polftica exterior 
debe estar orientada a garantizar el 
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Lal'ft0b:l6n cubana: ct.&teKennedyhlltll ehon EEUU lnllnta.,.._tu .... 

"Aunque Estados Uridos prefiere 
aliarse a las democracias, su 
polftica exterior debe estar 
orientada a garantizar el interés 
nacional; consecuentemente, 
para EEUU se toma irrelevante 
e I tipo de gobiemo que exista en 
los diferentes países, sierr pre 
que sea amigo" 

interés nacional, consecuentemen
te, para EEUU se torna irrelevante 
el tipo de gobierno que exista en los 
diferentes palses, siempre que sean 
amigos. As(, "si los norteamerica
nos necesitan instalar una base mi
litar en un país determinado, el go
bierno de estadounidense debe 
procurar conseguir ese objetivo in
dependientemente dei hecho que 
ese pais tenga o no un gobierno 
autocrático". 

La denominada cruzada demo
crática (democratic crusade), en 
cambio, enfatiza la dimensión mo
ral de la polftica exterior norteame
ricana. En consecuencia, -explica 
Solau~ como los cludadanos nor
teamericanos consideran que la 
democracia es la mejor forma de 
gobierno, la polftica exterior debe-
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ria procurar que esa forma de go
bierno se efectivice en los patses 
amigos. A pesar de estas diferen
cias, -afirma el ex diplomático-, hay 
datos de relevancia histórica que 
demuestran que la intervención en 
otros pafses, el uso de la fuerza 
para derrocar a un gobierno ex
tranjero determinado, tanto ocur
rieron bajo gobiernos que apllcaron 
los principies de la rea/poftík, cuanto 
bajo los que orientaron su polftica 
exterior tras los princípios de la 
'cruzada derr.ocrática'. 

Paradójicamente, en términos de 
política interna, cuanto más inter
vencionista ha sido la polftica exte
rior norteamericana, más se la ha 
intentado explicar ante el pueblo de 
Estados Unidos en términos de 
objetivos "pro democráticos". Asf si 

EEllU 1 

tomal'Tlos una breve referencia 
comparativa entre la polftlca exte· 
rior dei presidente Carter y la de la 
administración actual, veremos que 
el presidente Reagan no dejó total
mente de lado el discurso de la po. 
lítica exterior de respeto a los dere
chos humanos de Carter, por lo 
menos cuando esta es presentada 
ante el pueblo norteamericano -
senala Solau~. 

Para el ex diplomático, los prin
cipios sentados por la polltlca exte· 
rlor dei presidente Kennedy, me· 1 

diante los que intentó frenar el 
avance de las ideas de la revolución 
cubana, fueron más o menos man· 
tenidos por todas las administra
ciones que lo sucedieron, Sin em· 
bargo los presupuestos y objetivos 
que motivaron esas polfticas du· 
rante las dos últimas décadas no 
han sido los mismos para los dife· 
rentes gobiernos. 

EI slndrome pot, Vietnam 

Lo que en EEUU se conocló CO· 
mo el sfndrome pos V,etnam r.onti· 
nlla -en opinlón de Solau~ siendo 
un dato de la realidad norteameri· 
cana. lComo se manifiesta polhi· 
camente este sfndrome7 "Prlmero, 
que Estados Unidos habfa expandi· 
do su presencia en el mundo mês 
aliá de sus posibilidades; segundo, 
en la convicción de que los nortea· 1 
mericanos debían dejar de se, el 1 
gendarme mundial; tercero, en una , 

1 
reevaluación dei movimiento co· 
muniste internacional que ya no era 
considerado como un,a amenaza 1 
inminente para EEUU, porque sus 
divisiones internas habrfan a~bado 
por diluir sus objetivos. En corse
cuencia se fortaleció la opinión de 1 
que EEUU debfa adoptar una polltl· 1 
ca de detente Cuarto, Se constató 
que las intervenciones militares 1 
norteamericanas en el ~xterior ya 
no se justlflcaban, salvo en casos 
realmente excepcionales y que la 
intervención de la CIA ya no era ne
cesaria salvo como fuente de ln· 
formaclón; no t'T'âs como factor de 
desestabilización de gobiernos ex· 1 
tranjeros". Existia además la ldea 1 
de que algunos sub poderes reglo· 
nales como lrán, por ejemplo, po· 1 
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Un p-, de li esfpolltik 'ue d•lgnar Kirtcpatrldt (arribai embajadora ante la O NU 

drlan sustituir a Estados Unidos en 
la protección de los intereses occi-

1 dentales en las denominadas "zo
nas claves", -sena ló Solaun-. 

Estos prlncipios fueron tomados 
en cuenta en la polltica exterior im
plementada por la administración 
Carter, que puso énfasis en el res
peto a los derechos humanos y mi
nimizó el intervencionismo abierto 
o encubierto. 

Como consecuencia de la guerra 
de Vietnam, se fortaleció la idea de 
que las relaciones clientelisticas ya 
no eran importantes para EEUU, 
qua este pais ya no precisaba mês 
de aus alianzas con ninguna dicta
dura, que EEUU podia participar de 
la comunldad internacional minimi
zando la realpolitlk maximizando 
au llderazgo moral. "Esto implicaba 
-explica Solaun- que EEUU deb!à 
romper sus alienzas con los regl-

1988- Jullo- N!? 109 

menes dictatoriales, especialmente 
en aquellas regiones donde los in
tereses norteamericanos eran me
nos vulnerables, especialmente en 
América Central". EEUU estaba 
abandonando su papel tradicional 
de primera potencia mundial. 

Reagan y Kirkpatrick 

l)esde su !legada a la Casa Bian
ca en 1981, Reagan criticó y atacó la 
política exterior basada en el res
peto por los derechos humanos por 
no ser "realista". Tanto la revolu
ción en lran como la revolución 
sandinista en Nicaragua fueron 
atribuídas por sus asesores a las 
faltas de aquella polltica. Paralela
mente, la lnvasión soviética a Afga
nistán, en 1979, indicó a la admi
nistración republicana que los so
viéticos contlnuaban con una pollti-

"Desde su llegada a la Casa 
Bianca, Reagan criticó y atacó la 
polltica exterior basada en el 
respeto por los derechos 
humanos, por no ser "realista". 
Tanto la revolución de lrán 
como la de Nicaragua f ueron 
atribuídas por sus asesores a 
fatias de esa polltica" 

ca expansionista mientras que, 
EEUU, ai abandonar y perder a sus 
Estados "clientes", reducla a pesos 
agigantados su influencia mundial. 

Solaun afirma que uno de los 
primeros pesos dê la-realpolitík m
plementada por Reagan fue. la de
signación de Jeanne Kirkpatrick 
como embajadora ante las Nacio
nes Unidas. La seriora Kirkpatrick 
habfa alcanzado una proyección na
cional ai asegurar que EEUU debta 
hacer una diferencia entre los regf
menes autoritarios y los reglmenes 
totalitarios ai definir su relación con 
las dictaduras latinoamericanas 
amigas. Sin embargo, -afirmó el ex 
diplomático- muy pronto la admi
nistración Reagan volvió a cambiar 
su discurso y adoptó una formula
ción "pro-democrática" hacia 
América Latina similar a la potftica 
de objetivos anticomunistas dei 
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Eltudlant91 de Manila queman la bendffll de EE U U freme a la embalada de .. pafs 

"En 1983, con el asesinato de 
Benigno Aquino, se precipitó una 
crisis política originada en el 
repudio dei pueblo hacia 
Marcos. Fue su falta de 
popularidad que lo derrocó" 

presidente Kennedy. 
lCuáles fueron las razonas para 

estos cambios? EI embajador So
laun estima que .la razón más im
portante es la descentralización in
terna dei sistema ~olftico nortea
mericano, tanto a nível institucional 
como de sus partidos polfticos. EI 
presidente necesita dei apoyo dei 
Congreso para implementar su po
lítica externa. La Câmara de Repre
sentantes se renueva completa
mente cada dos anos y los congre
sistas están obligados a representar 
los intereses de los electores que 
los votaron; no dependen dei presi
dente para ser elegidos. EI presi
dente no siempre cuenta con el 
apoyo de su propio partido para to
das sus decisiones. En segundo lu
gar, hay una tendencia en la socie
dad norteamericana a creer que sus 
propios gustos deben ser incorpo-
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rados por las demás naciones; que 
puede ensenar a otros pueblos a ser 
ás democráticos. 

olaun cree que hay otra razón de 
órden práctico que se suma a las ya 
mencionadas para determinar las 
preferencias de los dirigentes nor
teamericanos por las llamadas polf
ticas "pro democráticas": ta inesta
bilidad de los regímenes autorita
rios, que pueden llegar a poner en 
peligro los intereses de EEUU. 
"Como consecuencia de las crisis 
provocadas por los gobiernos au
toritarios, Estados Unidos se vio 
obligado a modificar su polftica, re
tirándole et apoyo a algunas dieta
duras militares", explica el diplo
mático. "EI ejemplo de Filipinas es 
pertinente", continúa. "En 1981, 
coincidiendo con la !legada de Rea
gan ai gobierno, Ferdinand Marcos 
inició un nuevo perlodo presiden
cial. De acuerdo con ta doctrina po
pularizada por Kirkpatrick, el vice
presidente Bush fue a ta ceremonia 
de asunción dei dictador y trató a 
Marcos como si fuera un gran de
mócrata. Estas actitudes, criticadas 
duramente en la prensa liberal 
norteamerlcana, persegulan un ob
jetivo claro: mantener las bases
norteamericanas en Filipinas. Sin 
embargo, el apoyo estadounidense 
a Marcos no fue suficiente para 
asegurar la estabilidad de su régi
men. En 1983, con el asesinato de 

EEUU 

Benigno Aquino se precipitó una 
crlsis polltica originada en el repu, 
dlo dei pueblo filipino hacia el dlc
tador. No fue una insurrecclón co
munista la que lo derrocó, sino su 
falta de popularidad", afirma. 

Poco tiempo bastó para que re
sultara evidente que "la continuidad 
de Marcos en el poder podía derivar 
en una carnicería lnaceptable para 
el mundo democrático o en un pro
ceso de anarquia que hubiera podi
do conducir a una revoluclón con 
características antinorteamericanas. 
En consecuencia, EEUU le retiró su 
apoyo a Marcos y finalmente su ré
gimen cayó", senala Solaun. 

Como mensaje final Solaun rei· 
tera que existe una crisis en ta inte· 
lectualidad norteamericana y en los 
medios políticos, respecto ai papel 
que cabe ai pais como potencia 
mundial. EI síndrome pos Vietnam 
aún está fresco y presiona para que 
la nación se retire dei primar plano 
dei escenario mundial, incluso de 
aquellas regionas que, como Amé· 
rica Central, han sido consideradas 
tradicionalmente como el patio tra· 
sero de EEUU. ''Hay consenso en 
que, si se consiguiera sallr de los 
lfmites que impone una estrategia 
anti-cubana y anti-soviética, se po
drían obtener más apoyos bilatera· 
les y multilateralas para major !le
var adelante la polftica exterior". 

Pero el embajador hace una ad· 
vertencia: "La falta de consolidación 
de los regímenes democráticos im· .. 
pide que los norteamericanos des· 
carten completamente el uso de la 
fuerza en favor de métodos consen· 
suales o de presión política mode· 
rada". En otras palabras, Solaun 
estima que a los norteamericanos 
no se les ocurri rla, por ejemplo, 
"desestabilizar" el goblerno de 
Francia por haberse retirado de la 
OTAN. Pero si se desencadenara en 
ese pais una crisis polltica institu· 
cional de grandes proporci9nes, 
EEUU se sentiria tentado a interve· 
nir y, posiblemente, intervendría. • 

* Esta artfclulo fue adaptado de la conferel'Cla PfO' 
nuricfada por Meurlclo Solaun an ai Instituto df 
Relaclon• lntemaclonal" de ta Pontlllcla UnMI' 
tldad Ca1611ca de Aro de Janeiro. EI dlplomtdco • 
Ooctor en Sociologia por ta Unlveraldad de ChlclOO 
Y lue EmbaJldor de EEUU en Nlee~ 
(1977-1979). Ea autor, adem'9, de artfculos Y • 
bros eobre problemas potftlcoa JaUnoamar1cano1, 
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i.EN QUE ANO TOMO EL PODER? 

O 1946 o 19s4 O 1964 D 1942 

;.QUE PORCENTAJE DE LAS 
EXPORTACIONES SE LLEVA? 

D UN TER CIO D LA MIT AO D UN CUARTO 

La guia dei Tercer Mundo 
tiene las respuestas 

Hasta cuándo se quedará Stroessner no 
sabemos*. pero sí le ofrecemos los 
hechos. la historia. la geoorafía. las 

estadísticas v los mapas necesariqs para 
entender qué está pasando en Paraouay. 

Y en todos los países dei mundo. 

Pedidos a ACU S.A. - Avda. 18 de Jullo 1263 aer piso Of. to 

• 
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