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Collor de Mello 

BOLIVIA . Las consecuencias dei acuerdo 
• PAZ ZAMORA-BANZER · 



Abrimos este êspacio para debatir los problemas 
dei tercer mundo. :· 6:E~~61~~ADO RIO DE JANEIRO 
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AL LECTOR 

E I ario pesado dedi
camos un tema de 
tapa ai análisis de 

los múltiples procesos 
electorales que se iban a 
dar en 1989, consolidan
do el retorno de América 
dei Sur ai cauce demo
crático. (Ver tercer mun
do n~ 113 "1989: Un divi
sor de aguas" y "EI cam
bio es posible".) 
Ya entonces afirmábamos 
que "en Chile, Brasil, Ar
gentina y Uruguay las 
fuerzas progresistas vie-

E I presidente ango
lano José Eduardo 
dos Santos se reu -

nió en Zaire con el je
fe contrarrevolucionario 
Jonas Savimbi para fir
mar un tratado que in
tenta poner tin a más de 
catorce anos de conflicto. 
Todo pareda encaminar
se hacia una solución pa
cífica, cuando inespera
damente la Unita rompió 
los acuerdos. 
Afrlca: pãg.25 y Panora

ma: pág. 6 
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nen librando una ardua 
lucha contra las presiones 
centrífugas y las manio
bras divisionistas". En 
este nllmero de cierta 
forma retomamos ese 
análisis, pero encarado 
ahora desde una pers
pectiva diferente: e! dis
curso moderno que 
adopta la derecha para 
convencer ai electorado 
que ella encarna la reno
vación a la que aspira y 
para llevarlo a adherir 
a tesis que colocan sobre 

E I incumplimiento 
de las promesas 
electorales lleva a 

Corazón Aquino a un rá
pido desgaste, en un pafs 
cuyo futuro está com
prometido por la falta de 
atención adecuada a las 
necesidades básicas de su 
lnfancla. 

Asla pág. 38 

las espaldas dei Estado la 
responsabilidad principal 
de la crisis que enfrenta
mos. De esta forma los 
conservadores ocultan 
que, en general, la tan 
enaltecida "iniciativa pri
vada" en nuestros países 
no acepta los riesgos 
inherentes ai sistema de 
libre mercado y se ha ex
pandido ai amparo de la 
protecci6n dei Estado que 
tanto condena, y de cuyos 
incentivos tanto se ha be
neficiado. 

L a sensibilidad de 
una de las más 
conocidas poeti-

sas de lrak nos muestra 
las secuelas de la guerra 
dei Golfo en la vida coti
diana de las mujeres. 

Mujer: pág. 43 
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COLOMBIA 

,Será 
demasiado 
tarde? 

La mlnl11ra d• Justlcl1 M6nlca de Gralff (arriba): 1menaud1 
por narcotnflcantN que son penegu Idos por el • J6rclto 

La reaccidn dei presi- mismo día en que murid 
dente Virgilio Barco ai ametrallado por los nar
asesinato dei senador y ootraflcantes el coman
candidato a la presldencia dante de la pollcfa dei de
Luis Carlos Galán Sar- partamento de Antioquía, 
miento, ocurrido el 18 de coronel Valdemar Fran
agosto, parece indicar klin, otro firme enemlgo 
que el crtmen fue la gota de los reyes de la coca. 
de agua que el gobierno Dos días antes los narco
estaba esperando en la traficantes habfan asesi
guerra contra los narco- nado ai juez Carlos Va

traflcantes. lencia, que investigaba 
Los barones de la coca dos crímenes atrlbuldos 

-como son llamados los ai cartel de Medellfn. 
miembros de esa verde- La represidn ordenada 
dera mafla de las drogas- por el presidente produjo 
ganaron un poder eco- doce mil prisiones en los 
ndmlco y político tan primeros cuatro dfas y 
grande que su influencia fueron confiscadas varias 
en todos los aspectos de propiedades rurales y de
la vida colombiana pasd a partamentos en distintas 
ser determinante. Con- ciudades dei país. EI pre
tando con aliados en el sidente declaró que esos 
Parlamento, en las fuer- bienes habían sido ad
zas armadas y en los quiridos por los trafican
princlpales cargos de la tes con "su dinero sucio, 
admlnistracidn dei Esta- fruto de acciones sangui
do, y con subordinados narias (_ ) y por eso serán 
de menor nível en mu- decomisados sln necesl
chos puestos de la jerar- dad de que estos delin
qufa secundaria, los trafl- cuentes hayan sido con
cantes de cocaína comen- danados". Barco decidid 
zaron a gozar de impuni- además extraditar a todos 
dad para eliminar a sus los traficantes con cap
opositores ya fueran es- tura solicitada por la Jus
tos militares, jueces o po- ticla norteamerlcana, sin 
lfticos. cumpllr el proceso previo 

Galán fue asesinado el previsto por la ley ante la 

Justicia de Colombla. La 
facultad de decidir admi
nistrativamente la extra
dlcldn de los traficantes 
fue proporcionada por ai 
decreto que declaró el 
estado de emergencla. 

No es la primara vez 
que el Estado reacciona 
contra el narcotráfico en 
Colombla. Pero tal vez 
êsta sea la ofensiva más 
fuerte y la que mejor ex
presa la frustracldn dei 
goblerno frente a los po
deres paralelos que se 
amparan en las fortunas 
generadas por la cocafna. 

La movllizacldn militar 
y policial no logrd, sin 
embargo, enca realar a 
ninguno de los peces gor
dos: Pablo Escobar Gavi
rla, Gonzalo Rodrfguez 
Gacha y Jorge Luís 
Ochoa, que reacclonaron 
con una declaracldn de 
guerra ai gobierno y a la 
sociedad y un llamado "ai 
patriotismo de las oon
cienclas colombianas". 
Los jefes dei narcotráfico 
aflrman que prefieren 
morir en Colombla a ser 
condenados por la Justl
cia en Estados Unidos y 
amenazan de muerte a 
todos aquellos que se les 
opongan. A pesar de esa 
declaracidn, hay fuertes 
evidencias de que la ma
yor parte de ellos ha de
cidido abandonar mo
mentâneamente el país 
para ponerse a resguardo 
de la ofensiva. 

Las pollcías de las na
ciones vacinas han sido 
alertadas y han lanzado 
una operacidn paralela 
a la dei gobierno colom
biano para tratar de dar 
con el paradero de los fu
gitivos. En Brasil la vigl
lancia de la frontera con 
Colombla y de toda el 
área próxima ha sido re
forzada porque se sospe
cha que varlos de los ma-

flosos pueden estar ocul
tos en alglln punto de la 
Amazonla. Estudlos de 
especialistas en la meteria 
lndican que el Brasil, por 
su vasto territorlo y por la 
falta de un mlmero sufi
ciente de efectlvos poll
ciales especializados en el 
combate ai narcotráfico 
ha sido elegido por los 
cartelas colombianos co
mo una alternativa a sus 
bases actuales, debilita
das por la ofensiva gu
bernamental. 

PUERTO RICO 

Nuevo 
status 

Las Naciones Unidas 
esperan que el pueblo de 
Puerto Rico pueda ejercer 
su derecho a la autode
termlnacldn y a la lnde
pendencla. Ese deseo fue 
expresado por el Comitê 
Especial de Descolonlza
cidn de la Asamblea Ge'
neral en una resolucldn 
aprobada en agosto por 9 
votos a favor, 2 contra 
(Chile y Noruega) y 11 
abstenciones. 

La resolucidn (que de
be aún ser aprobada por 
la Asamblea General) fue 
patrocinada por Cuba y 
destaca el "carácter y la 
identldad claramente lati
noamericanos dei pueblo 
y de la cultura de Puerto 
Rico". Durante la reunidn 
el comitê escuchd el tes
timonlo de varlos grupos 
portorrlquef\os sobre el 
actual estatuto político 
dei pafs y sobre la reallza
cldn de un plebiscito. Esa 
consulta, que seglln la 
propuesta de Washington 
deberá ser realizada en 
1991, definirá el futuro 
dei país: sea la lndepen
dencia o la preservacidn 
dei status actual, 
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PANAMA 

Reunión de militares demócratas 
Dei 8 ai 11 de agosto 

se reunió en Panamá el 
Consejo Dlrectlvo de la 
Organización de Militares 
por la Democracia, la ln
tegración y la Liberaclón 
de América Latina y el 
Carlbe, OMIDELAC, con 
la presencia de 20 gene
rales, almirantes y coro
neles, además de los de
legados de ÕIY8l'SOS pafses 
que forman el organismo. 

La organización agru
pa a más de tres mil afi
liados y veinte entidades, 
integradas por militares 
demócratas y progresis
tas dei continente, En un 
comunicado de prensa, la 
OMIDELAC denunció ha
ber constatado "como 
testlgo y como víctima 
una violación más de los 
Tratados Torrijos Carter, 
por parte dei gobierno 
norteamerlcano, afectan
do la soberanfa pana.
mel'la". La delegaclón 
internacional que asistfa a 
una solemnidad en la se
de dei Comando General 
de las Fuerzas de Defensa 
de Panamá, durante va
rias horas fue Impedida 
de sallr dei local, debido a 

un bloqueo de las rutas 
de acceso provocado por 
las fuerzas norteamerlca
nas. "Esa constatación 
-dice el comunicado de 
OMIDELAC- muestra 
que existe una escalada 
peligrosa de actos de 
provocación, que puede 
dar lugar a incidentes 
más Importantes y servir 
de pretexto para una in
tervenclón militar que 
ponga en peligro la paz 
en la región, lo que es 
imperativo evitar". 

La OMIOELAC aprobó 
la "Declaración de Pana
má", en la que se declara 
"preocupada por la fla
grante lntervención de 
una potencia hegemónica 
contra el pueblo y las 
autoridades legftimas de 
le Repdbllca de Panamá, 
lo que se evidencia en las 
creclentes lncursiones de 
fuerzas militares en te
rrltorlo panameno, en la 
agreslón económica y en 
la falta de cumplimiento 
de los acuerdos de 1977". 

"AI reiterar la vlgencla 
de los prlncipios de au
todeterminación de los 
pueblos y de no interven-

ción -afirma el docu
mento- que hoy son nor
mas obllgatorias que de
ben ser cumplidas por 
todos los Estados, enfati
zamos nuestra enérgica 
condena a la ínterferencia 
de Estados Unidos en los 
asuntos internos de Pa
namá. La falta de respeto 
por esos principias ame
naza la paz, la estabilidad 
y la seguridad reglonales, 
lndlspensables en el pro
ceso de consolldación 
democrática y desarrollo 
de nuestros pueblos. Afir
mamos que es asunto ex
clusivo dei pueblo pana
meno elegir y designar a 
sus poderes pllblicos, 
dentro dei ordenamiento 
constitucional que rige 
a la Repllblica", concluye. 

EI incidente tuvo lugar 
en un área cercana a la 
capital de Panamá, en la 
cludad de Arraijan y en la 
carretera panamericana 
que une ese pa~ con 
Centroamêrica. Una co
lumna norteamericana de 
blindados, acompanada 
de tropas de infantería de 
marina, penetró en la 
ciudad panamena, blo-

Milita,- demOaetas denuncl1n egrNlon• de EEU U que tlenden a anular tratados dei C1n1I 

queando la carretera. Los 
pobladores reaccionaron, 
lnterponiendo sus vehf
culos frente a los invaso
res y fue necesaria la in
tervenclón dei alcalde y 
jefes militares paname
nos para lograr el retiro 
de las tropas norteameri
canas a sus bases. 

Durante las negocia
ciones otros militares es
tadounidenses rodearon 
a los oflciales panamenos 
y a las autoridades civiles 
locales, tomando prislo
neros a 29 personas, en
tre ellas ai alcalde de A
rraijan, ai jefe de la zona 
militar panamena, con
cejales, periodistas y po
bladores. Todo ocurrió 
dentro de la jurisdicción 
territorial de Panamá. 

Durante el incidente, 
los infantes de marina 
norteamericanos rasga
ron una bandera de Pa
namá que trafan los po
bladores de la localldad y 
los prisioneros sufrieron 
vejámenes y humlllacio
nes. AI d(a sigulente, 
(miêrcoles 9 de agosto) el 
ejêrcito norteamericano 
sitió el área dei Fuerte 
Amador (donde se en
cuentra el Mausoleo 
Omar Torrijos), aislán
dola e impidiendo la en
trada y salida de la mis
ma. Dentro dei cerco 
quedaron oficinas y uni
dades militares de Pana
má, un centro turístico 
muy ooncurrido y el local de 
reunión de la OMIDELAC. 

EI gobierno panameno 
pidió una nueva reunión 
dei Consejo de Seguridad 
de la ONU para volver 
a tratar la situación crea
da en Panamá por esos 
actos de las fuerzas nor
teamerlcanas, que cum
plen una estrategia diri
gida a Impedir la devolu
ción dei Canal ai têrmino 
dei mandato, en 1999. 
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BIRMANIA • 

Un lavado de cara 
E! régimen militar que 

tomó el gobiemo de Bir
mania en septiembre dei 
ano pasado, después de 
una represión sangrienta 
de estudiantes y trabaja
dores que reclamaban 
apertura política y refor
mas económicas (ver ter
cer mundo n9 111, 112, y 
113), cambió la denomi
nación de la Rep,Jblica 
Socialista de Bitmanla. EI 
gobierno decidió cambiar 
el nombre dei país por el 
de Unlón de Myanmar y el 
de la capital (Rangôn) por 
el de Yangón. 

Los militares aumen
taron el control sobre la 
circulación de literatura 
polftica y reabrieron las 
escuelas primarias en to
do el país, despuês de un 
al\o de cierre total de ac
tividades como conse
cuencia dei alzamiento 
popular. Las escuelas se
cundarias y las universi
dades también serán rea
biertas, pero aún no se 
fijó la fecha en que ello 
ocurrirá. 

La ley que estableció el 
cambio de nombre dei 
país también modifica la 
denominación de la na
clonalidad birmana, que 
pasó a llamarse myan-

mar. Los militares, res
ponsables por la repre
sión que puso un abrupto 
final ai movimiento por la 
democratización de Bir
mania, suprimieron el 
nombre "Rept)blica So
cialista" en un intento de 
borrar de la memoria po
pular los 25 anos de una 
administración que re
sultó ruinosa para la eco
nomía y la vida política 
dei pats, hecha en nom
bre dei socialismo. Pero 
no parecen estar dis
puestos a atender las rei
vindicaciones populares, 
que en vez de borrar los 
aspectos formales de la 
época anterior, podrían 
dar Inicio a la construc
ción de una sociedad 
realmente democrática y 
más justa en términos 
económicos y sociales. 

EI cambio en la deno
minación dei país, según 
vooeros dei gobierno, re
fleja major la diversldad 
étnica de la nación ya que 
el término Blrmania hace 
alusión a una dnica etnia, 
si bien que mayoritaria, y 
excluye a las mlnorías. 
Los ãtstlntos grupos étnicos 
birmanos lucharon siem
pre por el derecho a una 
autonomfa polllica mayor. 

MOZAMBIOUE 

Propuesta de paz 
EI presidente de Mo

zambique Joaquim Chis
sano recibió una "res
puesta formal" de parte 
dei movimiento armado 
opositor subvencionado 
por Sudáfrica, Resfstencla 
Nacional Mozamblcana 
(RENAMO), a su pro
puesta de paz de 12 
puntos, elaborada por el 
gobierno para una even
tual solución pacífica a la 
guerra civil que sufre el 
país. 

EI documento, de 16 
páginas, fue entregado ai 
presidente por los líderes 
religiosos mozambique
lios que el 12 de agosto 
concluyeron en Nairobi, 
la capital de Kenya, una 
primara ronda de conver
saciones con represen
tantes de la RENAMO. EI 
cardenal Alexandre dos 
Santos, que encabazó la 
delegación, se mostró 
cauteloso ai comentar 
a los periodistas sus im
presiones sobre el en
cuentro. Para él, la RE
NAMO dice querer la paz 
"pero contindan exlstien 
do dificultadas que deben 
ser superadas". 

Las declaraciones dei 
religioso se conocleron 
dos días después que el 

líder de la RENAMO, Al
fonso Dlakama ofreciera 
una entrevista ai dlario 
sudafricano The Star, 
manifestando su desa
cuerdo con los prlnclpios 
planteados por e1 gobier
no de Mozambique. 

Entre los diversos 
puntos dei documento de 
respuesta, la RE NAMO 
seiiala que "el pueblo es 
soberano y tiene el dere
cho de eleglr sus diri
gentes." En ese contexto 
los rebeldes se autocon
sideran una " fuerza polí
tica activa", at\adiendo 
que cualquier solución 
para la paz debe consi
derar esta " realldad así 
como la tradlción, cultura, 
nivel de desarrollo y ca
racterísticas dei actual 
momento". Asimismo, la 
RENAMO sel\ala que 
"nunca aceptará que la 
fuerza militar sea utiliza
da para imponer una je
fatura u opclones polfti
cas ai pueblo" . 

Los doce puntos ela
borados por el gobierno y 
divulgados en julio de 
este at\o, exigen "el oese 
de todos los actos de 
terrorismo" y destacan 
que la guerra "es una 
operaclón de desestablll-

Chleuno reclblõ una confusa contnpropueata de la Renemo 
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zación que no debe ser 
confundida con un con
fllcto entre dos partidos". 
Agrega que si la "norma
lizaclón de la vida dei pafs 
parte de estos puntos, to
dos los ciudadanos, in
cluyendo aquellos que 
hasta el momento están 
lnvolucrados en actos de 
violencia y desestablliza
ci6n pueden participar en 
la vida política y social". 

EI gobierno de Chissa
no preconiza en sus prin
cípios que nlngtln grupo 
o persona tlene derecho a 
usar la "intimidación o la 
violencia" para lmponer 
sus deseos a la sociedad. 

Algunos observadores 
están optimistas en rela
ción ai futuro de las ne
gociaciones, afectado por 
la tensa situacl6n en va
rias regionas dei pafs. Un 
comunicado dei estado 
mayor conjunto de las 
FFAA de Mozamblque 
indica que más de 500 
integrantes de la RENA
MO fueron muertos en 
diversas operaciones 
durante el último mes. 
Mientras tanto, las ban
das contrarrevoluciona
rias insisten en su prácti
ca terrorista, promovlen
do verdaderas masacres 
de civiles. 

EI gobierno de Kenya, 
por su parte, que ausplció 
las conversaciones entre 
lo_s Uderes religiosos y los 
representantes dei grupo 
rebelde, se~ala que hubo 
" relativos progresos" en 
las negociaciones. Y su
braya su disposición de 
dar continuidad ai acuer
do firmado con las partes 
en conflicto. Las autori
dades kenyanas sugieren 
que se debe Insistir en la 
reall-zación de encuentros 
regulares para preparar el 
camlno para una reunión 
entre el goblerno dei 
FAELIMO y la AENAMO. 

SRI LANKA 

Masacre de cingaleses 

los países africanos y dei Pacmco temen que la CEE pase a 
ectuar como el Banco Mundlai perjudlcando sus intereses 

Muchas de las áreas 
habitadas por pobladores 
de la etnia cingafesa, ma
yor'rtaria en Sri Lanka, 
paralizaron todas sus ac
tividades en protesta por 
las masacres en masa 
realizadas por las fuerzas 
de seguridad, con el pre
texto de combatir ai 
Frente de Liberación Po
pular (FLP), de tendencia 
izquierdlsta. 

EI Centro Nacional de 
Acción Obrara {CNAO), 
respaldado por el FLP y 
que habfa convocado a 
una huelga general de 24 
horas, a fines de agosto 
decidió extender el lla
mado a una semana de 
paralización de activida
des para detener el "ge
nocídio" contra la pobla
clón clngalesa. 

La província noreste 
de la isla, en donde vive 
la minoritaria población 
tamil - donde opera una 
poderosa guerrilla sepa
ratista liderada por el 
grupo conocido como los 
"Tigres" - casl no fue 

afect'ada por las medidas 
de protesta. 

E n el resto dei país, la 
violencia entre los gue 
rrilleros dei FLP y las 
fuerzas dei gobierno se 
intensificó luego que los 
rebeldes amenazaron con 
asesinar a los parientes 
de los miembros de los 
cuerpos de seguridad que 
no renunciaran a sus 
puestos. Como resultado, 
las familias de muchos 
militares y policfas hu
yeron de sus hogares y se 
refugiaron en las zonas 
rurales. 

EI número oficial de 
muertos en las zona::. ... m
galesas en el sur, oeste y 
centro de la isla, asciende 
a 43 pero activistas de or
ganizaciones indepen
dientes de defensa de los 
derechos humanos dije
ron que los muertos en el 
mes de agosto llegaban a 
más de mil, siendo la ma
yorfa "civiles inocentes". 

"EI FLP le declaró la 
guerra ai gobierno y el 
gobierno respondió de-

clarándole la guerra ai 
pueblo", declaró un estu
diante en Colombo, laca
pital. En los muros de la 
ciudad aparecieron 
enormes cartelas advir
tiendo que el ejército 
matará a doce guerrille
ros dei FLP, por cada fa
miliar de un soldado que 
sea muerto por los rebel
des. Un alto funcionario 
dei gobierno dei presi
dente Ranasingue Pre
madasa aflrmó: "esto es 
lmperdonable, las fuerzas 
militares no pueden de
clarar abiertamente que 
van a asesinar personas 
en represalia, indepen
dientemente de lo que 
decidan hacer los rebel
des". 

La familia de un sol
dado, en el remoto dis
trito de Anuradhapura, a 
175 kilómetros de la ca
pital, fue asesinada por 
miembros dei FLP. AI dfa 
siguiente el ejército llegó 
ai lugar y mató indiscri
minadamente a 35 perso
nas, acusándolas de per
tenecer a las filas rebel
des. 

Mientras la crisis em
peora, la dividida oposi
ción parlamentaria se 
unió para pedir la forma
ción de un gobierno pro
visional que sustituya ai 
dei Partido Nacional Uni
do (PNU). Cinco grupos 
opositores pidieron la 
reforma de la Constitu
ción y el llamado a elec
ciones anticipadas para 
reernplazar ai régimen de 
Premadasa. Algunos ob
servadores en Colombo 
estiman probable que 
varios parlamentarios ofi
cialistas apoyen la de
manda opositora de re
formar la Constitución, 
aumentando asf la posi
bilidad de que el partido 
gobernante pierda la ma
yorfa en el Congreso. 
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ANGOLA 

Roto el 
acuerdo 

AI cierre de esta edi
ción se conocló la ruptura 
oficial, anunciada en lis
boa, dei acuerdo de Gba
dolite por parte de los re
beldes de la UNITA. EI 
anuncio frustra las espe
ranzas de paz dei pueblo 
angolano (ver artfculo 
Angola en este número). 

En un corrunicado 
firmado por el propio Jo
nas Savimbl, la cúpula de 
la UNITA anuncia con 
vagos argumentos ideo
lógicos que va a conti
nuar la guerra "hasta el 
fin~ En Luand~ aunque 
el gobierno había acusa
do a EEUU de estimular a 
la UNITA a romper el 
acuerdo, la reacción ofi
cial fue cautelosa. Wa
shington, único aliado 
público de Savimbi, no se 
ha pronunciado sobre la 
decisión. 

La UNITA ha declara
do que en Angola se está 
dando una "lucha de cla
ses", donde el grupo li
derado por Savimbi re
presentaria ai "pueblo 
negro oprimido" enfren
tado a "la clase de los 
mulatos dominadores", 
expresada en el MPLA y 
el actual gobierno de 
Luanda. EI argumento no 
parece muy sólido. Sobre 
todo para convencer a los 
20 jefes de Estados afri
canos que presenciaron la 
firma dei acuerdo de 
Gbadolite en el que Sa
vimbi se comprometía a 
aceptar una solución pa
cífica y decidfa retirarse a 
un autoexilio temporario. 

Abrantes. exmlnlstro dei Interior, perdl6 el grado de general 

CUBA 

Corrupción, parte li 
EI Ministerio Público, 

representado por el Jefe 
de la Fiscalfa de las Fuer
zas Armadas Revolucio
narias (FAR) de Cuba, Fe
lipe Alemão Cruz, solicitó 
una pena de 20 anos de 
prisión contra el ex mi
nistro dei Interior José 
Abrantes Femández y di
ferentes penas de reclu
sión para otros siete acu
sados por los delitos de 
abuso de poder, negli
gencia en el desempeno 
de sus funciones y uso 
indebido de materiales 
y recursos financieros dei 
Estado. 

EI diario oficial Gran
ma ,ntormó a fines de 
agosto que las conclusio
nes definitivas dei fiscal y 
los alegatos de la defensa 
habfan sido elevados ai 
Tribunal, quedando el 
juicio listo para sentencia. 
Además de Abrantes fue
ron acusados el ex vice
ministro primero dei in
terior, gene1·al de división 
Pascual Martínez Gil para 
quien el fiscal solicltó 15 
anos de reclusión; el 

general de brigada Ro
berto González y Oscar 
Carretio Gómez, ex di
rector general de Adua
nas. Para ambos se pi
dieron 13 anos. 

Para el ex presidente 
de una empresa relacio
nada con el ministerio dei 
Interior, Hêctor Carbonel, 
acusado de uso indebido 
de recursos financieros y 
materiales y tenencia ile
gal de armas, el fiscal pi
dió 12 anos. Para el te
niente coronel Rotando 
Castaneda lzquierdo, 
acusado de abuso de po
der, cohecho y tenencia 
ilegal de armas, fueron 
pedidos 10 anos de cárcel 
y 8 anos para el teniente 
coronel Manuel GIi Cas
tellanos. 

En calidad de sancio
nes accesorias, el fiscal 
solicitó la pérdida dei 
grado de general para 
Abrantes Fernández, 
Martinez Gil y González y 
en los casos de Gil Cas
tellanos y Castaneda lz
quierdo, la degradación a 
soldados. Igualmente so-

llcltó que a todos los pro
cesedos les seen decomi
sados los Instrumentos 
dellctlvos y confiscados 
los blenes adquiridos con 
el dinero que produjo su 
actívldad criminal. 

En el caso de Abrantes 
Fernández, el fiscal expll
có que el acusado, ocultó 
lnformación ai gobierno, 
desde febrero de este 
ano, sobre las actividades 
de los ex oficlales que 
partíclparon en el narco
tráfico. Abrantes tenra 
justamente la responsa
bilidad de investigar e 
Informar si alguien en 
Cuba estaba involucrado 
en el tráfico de drogas, 
tomando en considera
ción las acusaciones ptl
blicas que existfan. 

La "poca objetividad" 
dei ex ministro, que se 
resistió a aceptar las evi
dencias en su poder, 
obedece en opinión dei 
fiscal, a la existencia de 
una reserva millonarla en 
dólares que Abrantes 
operaba en forma oculta 
e ilegal, para la adquisi
ción de bienes dei orga
nismo que dirigfa y, ave
ces, para su uso personal. 
EI grupo de traficantes 
era una de las fuentes 
que contribulan a "en
gordar" las reservas dei 
ex ministro. También re
cibfa dividendos de la ac
tividad de una empresa 
comercial y "aportes" de 
la Dirección de Adua
nas. 

Sin embargo, no hubo 
evidencias probatorias 
para afirmar que Abran
tes hubiera participado en 
las actividades dei grupo 
de narcotraficantes con
denados en Julio. Eso 
evltó que Abrantes fuese 
acusado de traición, lo 
que hubiera dado lugar a 
una petición de pena de 
muerte. 

1 
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Belnrt Oriental en .. mn 

Los jefes de estado 
árabes que forman el 
triunvirato empenado en 
obtener una soluclón ne
gocfada ai conflicto liba
nês atribuyeron el estan
camiento en que se en
cuentra su misión a la in
transigencia dei gobierno 
sirio. En una declaraclón 
escrita que fue publicada 
en Beirut por el matutino 
An Nahar (EI Dfa), el rey 
Fahd de Arabia Saudita, 
el rey Hassan 11 de Ma
rruecos y el presidente 
Chadli Benjedid de Arge
lia afirman que "las di
vergenclas con Síria res
Pecto dei alcance de la 
soberanfa libanesa y la 
definlción de las relacio
nes futuras entre Slria y 
Líbano llevaron a un Im
passe en los esfuerzos dei 
comitê trlpartito". 

Por su parte el secre
tario general de la ONU
Javler Pérez de Cuellar, 
apelando a una prerroga
tiva raramente utlllzada, 
convocó ai Consejo de 
Seguridad a mediados de 
agosto con carácter de 

urgencia para discutir la 
crlsls libanesa. De acuer
do con su evaluación, la 
explosiva situación actual 
en el Levante puede po
ner en riesgo la paz in
ternacional. 

EI presidente dei Con
sejo de Seguridad, el ar
gelino Hocine Djoudi, 
emltió una declaración en 
nombre de los 15 países 
miembros, convocando a 
las partes enfrentadas a 
"poner fln inmediatoa tt>
das las operaciones mili
tares, bombardeos y 
combates aéreos y ter
restres y a observar un 
cese dei fuego, haciendo 
todo lo posible para le
vantar el estado de sitio 
en Beirut". 

La declaraclón da 
tambiên su "total respal
do" a la comlsión tripar
tite creada por la Liga 
Arabe para ayudar a en
contrar una salida pacffica 
para la crisis libanesa. 

Los redentes enfren
tamientos entre las fuer
zas libanesas comanda
das por el general cristla
no maronita Michel Aoun 
y las tropas slrias y sus 
aliados drusos dieron lu
gar a intensos bombar
deos de artlllerfa pesada 
en Beirut y en el balnea
rio de Suk el-Garb, con
vertido en una plaza 
fuerte militar. Las vfcti
mas son varias centenas y 
la capital libanesa sufre 
cortes prolongados de 
energfa elêctrlca, está sin 
comunlcaclón con el ex
terior -nl telefónica, ni 
marftima o aérea- y con 
raclonamiento dei agua. 
Dei mlllón y medlo de 
habitantes que tenra 
Belrut, hoy quedan 200 
mil. Las carreteras per-

manecleron obstruldas 
durante varlos dfas debl
do ai êxodo de 500 mil 
personas que trataban, 
por c-ualquler medio, de 
hulr dei duelo de artille
rfa. 

Los enfrentamientos 
comenzaron en marzo, 
cuando el general Aoun 
trató de hacer retroceder 
a las tropas sirias que 
controlan la mayor parte 
dei territorlo libanês. 
Pero la guerra dura ya 
casi 14 anos. Su causa 
original fue el fracaso de 
los acuerdos de 1932, 
para el reparto dei poder 
entre las diferentes ver
tientes religiosas de la so
ciedad libanesa. 

La Constitución dividió 
las 24 bancas dei Parla
mento unicameral entre 
las cinco religionas cris
tianas y 20 entre los mu-

Marwaha. de 3 affos. lora 

sulmanes (chiftas y suni
tas) y los drusos. EI pre
sidente es siempre un 
cristiano maronita. EI 
prlmer ministro, un mu
sulmán sunita, y el presi
dente dei Congreso un 
musulmano chifta, Los 
crlstlanos, que eran ma
yorfa en los anos 30, son 
hoy minorltarios, pero no 
están de acuerdo en una 
reforma constitucional 
que permita avanzar en el 
rumbo de una democra
cia formal. 

Siris, que mantiene 3.0 

mil hombres en el Lfba
no, entró inicialmente con 
un mandato de la Liga 
Arabe, pero actualmente 
no acepta las exhortacio
nes de esa misma organi
zación pen-árabe para 
que deje el pafs. la situa
ción se agrava porque 
grupos chiftas funda
mentalistas, simpatizan
tes de lrán -que mantie
nen en su poder rehe
nes occidentales- actllan 
abiertamente en las áreas 
bajo control de Síria. Y 
como llltimo y más grave 
complicador, Israel ocupa 
una gran parte dei sur dei 
Líbano, en un territorio 
que considera como "zo
na de seguridad" para 
proteger su frontera 
norte, 

Resultado: las autori
dades libanesas -dividi
das y enfrentadas entre 

s~ mantienen 
muy poco con
trol sobre el pafs 
que, en la prácti
ca, está desarti
culado. La presi
dencia está ocu
pada por el ge
neral Michel 
Aoun, que tomó 
el poder despuês 
que fracasaron 
todos los inten-
tos de elegir un 
sucesor de Amfn 

Gemayel, cuando expiró 
su mandato el ano pesa
do. 

EI musulmano Selim 
EI Hoss contimla como 
primer ministro, sin 
mantener ningtln tipo de 
relación con Aoun, que 
afirma ser el jefe de un 
gobierno de emergencia 
y desconoce el gabinete 
musulmano. En la prácti
ca hay dos gobiernos. 

Se estima que más de 
cien mil personas mu
rieron durante los 14 
anos de guerra civil. 



CARTAS 

Una exhortación 
de la SWAPO 

Las hecllos m4s redentes 

muesJran que el proceso e~ 

rol en 
I 

Nambla sem /Jovado 
sdelante de bma de fa~'Of'8CSI' 

ai n1glmen de SucJ4i1ce y sus 
lanloches. Esta consmdoo> hs 

generado una gran ~ 
c:ldn en la organlzaci6n de lit»
raclt1rl de NsmlJ/a,, la SWAPO 

(South West A6ica Peopl6's 0,.. 

ganJzalon) y. lo que es m4s frr>. 
portante, oonstluye una amena,

za a los lnJereses nacionales dei 

pueblo namlbio. 
Por esa razdn, la SIVAPO 

exhorta a la comJnldad ln/uma

don:JJ a lanzar una CMlp8lla 

oon ef objetivo de Irosnr esas 
msnlobtas. Pam ello sem noce
sarlo enviar a N:vnlbla -por t>

dos los medlos y reunlendo t>
dos los ~ pos/bles- ob

servadores que puedan yfajal 

a lo largo y ancho dei pafs y que 

puedan eSlar prescnles en las 

m4s peque/fas y remotas aldeas 
para fiscalizar el desanollo de 

las elecdones y OOt1J)IObar si se 

desarrolfan en el deseado clima 

de paz y tranqulOdad, si se retr 

peta.n las garadfas de llbertad 
de expresldn y si se cunf'len t>
dos los requisltor de una elet> 
cfoo de1110a1lJica. 

Esos observadores deberfan 
ser figuras plJbllcas ~ 

'9s, legisladores, representantes 

de organismos lntemaclona/es, 
mlembros de goblemos, reOgkr 

SOS, periodlstas, profesores, y 

mllita.ntes do belas las fuerzas 
proqf9Sistas dei mundo, 

SamNujoma 
Presidente de la S WAPO 

Namlbia 

Boletrn de 
Derechos Humanos 

"Todas las personas son 

Iguales ante la ley, sln dlstlncl6n 
de nlnguna naturaleza. El Esta-

do ga,anllzarl a t>dos los n.t
clonales y extanjeros residentes 
en el pais la lnvlolabllldad dei 

derecho a la ~ a la ~ a 
Is lgualdatf. e la segurldad y a la 

/)l'Ol)iedad... • (M.5 de la~ 

ftx:l6n de Sras/(). 
Con sus orfgeMS mezclados 

entre el aislianismo y la ~ 

c:ldn francesa. ese at1fculo e,
alb hace mb de 40 arlos es 
susaft, por t>oos los ,e~ 

tantes de las naclones lamadas 

"dvflaadas", pero perma.nece 
Q)'1lO letra muetfa en casl Iodas 

panes ( .... } EI abismo que sepa

ra a los hombres en dases. 
mnteras, cvlturas, opo,tunlda
des, etc, es enorme y e/ pasc dei 
~ sdlo ha servido para 

agravaresa situaddn. 
Esa dura y brutal realidad en 

11eZ de deSanlmsmos nos /leva a 
abrir un nuevo espado de lucha 

para lnlontar por,er en ~ 
lo que en teorfa t>oos dlcen ad
mitir. Inauguramos un Boletli 
Mensual que deses ransfotrnar. 
se en un /nstrvmerá:, de denu~ 

ela oontra bdas las vlolaclones a 
los derechos humanos y oonfrl. 
bulr a la p,omocloo y dífusldn de 

los derechos lndlvfduales y so
ciales. 

Roque Zimmermann 
Comisiõn de Derec:hos 
Humanos de Passo Fundo 
Rua Senador Pinheiro, 
304- Piso 3 
Caixa Postal 54 
Passo Fundo 
Rio Grande do Sul 
Brasil 

Sobre el autismo 

He quedado preocupada con 
algunas affnnaclones hechas en 
el articulo "Autismo, un mal de,
conocldo" (ten.er mundo N9 

113). 0eseo por lo Clnt> clalffl. 

car a/gcmos sspect)s sobro los 

que pudo haber falta de Informa. 

ddn. Sobre e/ hecho que'" "85 

ooa enfermedad prdctlcamen18 

desconoclda-Z No ~1*> esa 
alrmaddn (y no por una c;w,
fdtl de fe sino por causa de una 

twmadc1tl clellllfico.4dc Es 
si una enfennedad rrvy com

pie/a y su tratamlenlo es largo y 
cosbso (no sdlo en d/nero), su

mamente dlfk/1 y que, como 
allrma el BJtbJlo, sdlo es poslble 
reallzarlo con un aborda/e lnteP 
dsdplínBrlo. 

Se afirma tambldn que e/ au
tismo es "un enigma para la 

dencla", No lo es, en mi mc:>

desta oplnldn. En lodo caso yo 
preguntalfa. ,para qud clencJa? 
POtQue desde nuestra ccnoep
c:ldn eplstsmoldglca muchas se 
llaman a si mismas Q)'1lO tales y 

habrfa que cuestlonarse si lo 

son. 
Haoe muchos a/fos que, va

ries nombres lncvrslonaron en e/ 
campo de la pslcosls y el sufis.. 
mo, no sdlo exponlendo sus 
causas sino realizando trata

mlentos que rehabllftaron a ,,.,_ 
chos pacientes: B. Bettelhelm, 
F. DoM y aqui en e/ Rb de la 

Plata, Enrlque PlcMn RNMre. EI 

aporte fundamental de esos t/'9-

lamlentos fue la lnserc/6n dei 
sujeb (enfenr,o) ai nt1deo faml
Rar y a su contexto sodaL 

O&o aspedo que des«> 

aclarar. es dett> que hay que 
recurrfr a estudlos muchas veces 
realizados en palses desarrolla
dos, pero creo que est, no es un 

pecado, si slendo conscientes 
dei avance dentlllco-ldalloo t>
mamos los aportes que provle
nen de oiros y los adocuamos a 
nuestra 1'88/fdad soclaL 

Oulero finalizar dlclendo que 

aqui en Uruguay es poslble dlrl
glrse a las autoridades (Conse

Jo) dei lnslllvto de Pslcologfa de 
la Unlversldad de la Repdbllca 

(IPUR), qu/enes pueden aseso

rar $Obre esJe IMla o Indicar 

qulen puede hacerlo. Creo que 
lnfonnsclones de este /Jpo de

ben ser tratadas con mayo, ~ 
fundfdad, para no confundir ai 
ar1n mal-Informado ledor. 

RaquelTaks 
(Egresada de los cursos 
dellPUR) 
Montevldeo-Uruguay 

Sendlc: 
entereza moral 

El 28 de abril roorld Rar11 
Sendlc. lncansable luchador so
c1a, mostr6 a un pa(s lnaddulo 
las condiciones lnfrahumanas en 

las cuales vMan y traba}aban los 

obreros de la ca/fa de szrJcar, 
organizando •cam1natas" desde 

el departamento de Artlges, en 
el noite dei pais, hasta Montev#

deo con la Unl6n de Trabajad<; 
ms Azucareros de Artlgas (U

TAA). 
Esta y olras lnqulelvdes lo 

l!evaron s fundar oi MLN-Tupa

maros que Jus1iflcaba su acc/6n 
guerrfllera oon la frase "Habrll 
pa~a para todos o para nadle". 

Hoy cvando ffslcamente RarJI 
Sendlc no estd entre nosovos, 
todos -los que oolncldlan oon 61 
y los que dlscrepaban- dobe

mos estar de acuerdo en una 
cosa: su enterezs mora, su gran 

oomportamlento y la justicla de 

sus relvlndlcaclones. 

Fernando M1nzonl 
Montevldeo• Uruguay 



INTER CAMBIO 

Este secclón fue creada para que los 
lectores de tercer mundo que deseen 
lntercamblar correspondencla, postales, 
discos, sellos, etc, con otros de les di
versas regionas a las que !legamos a 
travá$ de nuestras adiciones e n tres 
Idiomas puedan conocerse mutuamente. 

Basta escrlblr a nuestra sede en Rfo 
de Janeiro y sollcltsr a los responsables 
de la sacclón lntereamblo que lncluyan 
en la mismo su nombre y dlrecclón. 

• Dirceu Antonio Monteiro 
Rua Jos4 Ferreira 60 
Monte Mor: San Pablo/Brasll 
CEP 13190 
• E/tom Domingos 
Rua Alcebfades Velante n. 162 
Bairro Santa Terezlnha 
São João Nepomuceno 
Minas Gerais/Brasil 
CEP: 36.680 
•UJlssesTendrlo 
Rua João Dias Vergara, 35-A 
Campo Umpo- San Pablo 
CEP 05765/Brasll 
• Luiz Marcelo C. Costa 
Av. Portugal, 09, no. 27 
Jardim Tropical - Culab6 
Mato Grosso/Brasll - CEP 78050 
• JostJ Ednaldo F. SllvB 
Rua Profa. Djanlra T. SIiva, 481 
Cruzelro/CEP 58.100- Campina Grande 
Paralba/Brasll 
• Tiago de Oliveira 
Rua SIiva Jardim, 1480/107 
Santa Maria - Rio Grando do Sul 
CEP 97050/Brasll 
• Rodolfo QI/Jo de Carvalho Fonseca 
Av. 4 de Fevereiro, no. 50 - 4o. and. 
part. 2 
Luanda - Angola 
• Walter Vieira Lopes 
Rua Major Kanhangulo - 101 
2o, Andar apt. 5 
Luanda - Angola 
• Aquiles Alves de Oliveira 
Caixa Postal 383 
CEP 09700- São Bernardo do Campo 
San Pablo/Brasll 
• Marcos Alexandre Fags.nel/o da Silva 
Rua Senador Nabuco, 30 Apto. 201 
CEP 24030 - Niterói 
Rfo de Janelro/Brasll 
• VllmardeSouzaMlranda 
Praça Henrique Vieira no. 235 - Centro 
CEP 37140 - Areado-Minas Gerala/Brasll 
Caixa Postal no. 7 
• Serplo Hobby 
Caixa Postal 270 
CEP 78900 - Porto Velho-Rondonla 
Braall 

• Petrr,nlo Dln/z Ramalho 
Rua Tomb Acloll, 33 apto, 401 
Aldeota 
CEP 60135-Fortaleza 
Cear6/Bresll 
• Jssbe/ Crlstlns Borotlo 
RUB Prof. Alfonso Bove,o, 54ô spt,. 911~ 
88/,ro Sul1lBld-Ssn Psbfc>. SP 
CEP 01254/Brssl/ 
• MIiton do Nasclment, Rodrigues Bel 
Rua Joaquim Mosquelra, 13 apto. 12 
Jabaquara • San Pablo- SP 
CEP 04.313/Brasll 
• Carlos Robert, SIiva 
Rua G4ves, 3502 
Copacabs.na-Rb de Janeiro 
CEP 25.000/Brasll 
• M8"8Sanlos 
Rua C, Quadra 17 casa 14 
Bairro Água Umpa/CEP 78150 
Várzea Grande- Mato Grosso/Brasil 
• Ronaldo Ribeiro da Silva 
Av. Santana 327 VIia Souza 
Aparecida de Golanla - GO - Brasil 
• Carlos A/varo dos SantJs 
Morro de Penha, llg. 315 
Sabo6 - Santos- San Pablo 
CEP 11080/Brasll 
• Arminda Nasclment, 
Apartado 104 
2350 Torres Novas - Portugal 
• Crlstlsnl Dias de OI/velra 
Av. Aunmo Lopes Takano, 326 
J , Sat6ll1te • San Pablo -Cepltal 
CEP 04809/Brasll 
• DsJt,n Cstenda Rocha 
Rua Agaplto dos Santos, 435 
CEP 60000/Fortalez-a - Ceará/Brasil 
• Maria de Lourries Matk>s 
Rua Marlstela Aguelredo, 626 
CEP 39.410-Bocalõve 
Mines Gerais/Brasil 
• JosA WBnderfey Borges 
Rua Glazlou, 83 • Apto. 302 
PIiares-Rio de Janeiro - Brasll 
• Gabriel da Paz Ulundo 
Caixa Postal 1243 - M.c. do Lobito 
Ao e/ de Eduardo Ngallano 
lobito - Angola 
• Fdblo de Sour.a SsntJs 
Av. 19 - no. 897 
CEP 38270 - Campina Grande 
Minas Gerals/Brasll 
• Paula Akmso Estdvez 
Mariano Soler 370- San Carlos 
C, Postal 20400 - Uruguay 
Maria Clara Teixeira 
Rua Isabel Morales Motta, 34 
ltatuapê/S.llo Paulo-SP 
CEP 03321/ Brasll 
• Rui de Oliveira Csvstcsntl 
Rua Aurora, 1019/2301 
CEP 60.000 - Recife/ Brasil 
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LA NUEVA DERECHA 
EI conservadurtsmo se 

maqullla, 
adopta un discurso 

modernizante y utiliza 
cientificamente los medlos de 

comunlcaclón social, 
principalmente la televlslón, 
para mantener Incólume su 

domlnlo social y económico, 
en perjulclo de las mayoría• 

populares 

Neiva Moreira 

S 
erra en vanc., tratar de de
terminar cuândo empez6 la 
derecha a cambiar su ima

gen y sus tácticas. Más que una de
cisi6n arbitraria tomada en una fe
cha determinada, fue un proceso 
largamente madurado en los cen
tros de poder nacionales e interna
cionales. Podrfamos senalar, no 
obstante, como un momento de 
transici6n, el Inicio de lo que llama
rfamos la "era Reagan". En verdad, 
más que "cambios" verdaderos, la 
derecha ha tratado de apli
car la sabiduría encerrada en 
aquel refrán tan conocido: 
"modificar algo para que to• 
do quede como está". 

Desgastados incluso en 
Estados Unidos y conocien
do muy bien la importancia 
de la evoluci6n tecnol~gica, 
en especial en los medios de 
comunicaci6n, los conserva-
dores jubllaron a muchos de sus 
antiguos lfderes, archivaron su 
viajo estilo y buscaron formas crea
tlvas de llegar a la opinión pública, 
cada vez más diversificada y sujeta 
a las presiones de los mass media. 

Un nuevo ropaje- La construccl6n 
dei llderazgo de Ronald Reagan fue 
su major momento. Era imposlble 
mantener el estilo dei republicano 
Eisenhower o, entre los dem6cra
tas, de un Truman o de un Johnson. 
Reagan fue el innovador. La Inicia-

Thatchet'y Reagan: la Iniciativa privada• •u Blbll1 y ef Estado el enemlgo • combltlr 

tiva privada era su Bíblia. Los im
puestos, el servicio social y la pre
sencia dei Estado en la econorr'a, 
los enemigos a combatir. Y en polí

tica externa, la apología dei 
belicismo y la superloridad 
norteamericana. Una clase 
media poderosa y privile
giada, temerosa de la crisis, 
encontró en ese discurso su 
esperanza. La seguridad pa
s6 a ser un elemento de 
consumo de ese segmento 
social que se emocionaba 
con la "guerra de las gala

xias" y se enorgullecfa dei número 
de ojivas nucleares almacenadas 
por el Pentágono, capaces de barrar 
dei mapa a la URSS mediante el 
simple accionar de un bot6n. 

A nivel internacional, todo esto 
era presentado como necesario 
para la constituc16n de una fuerza 
de disuási6n, capaz de detener ai 
"lmperlo dei mal" -la Unión Sovié
tica en la patética frase de Reagan
Y, de esa forma, impedir el holo
causto nuclear. En el fondo, era la 
misma guerra frfa de Truman, con Glscard: dlacurao modernizante 
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una nueva termi
nologla y el colori
do de los "efectos 
especiales" de la 
televisión, 

Por detrás de 
Reagan se fortale
cieron los conser
vadores en casi to
do el mundo, slem
pre a través dei re
curso a consignas 
modernizantes y 
a la nueva cara que 
la televislón debla 
presentar. 

Margaret That
cher, la "dama de 
hierro", en Ingla
terra; Giscard d'Es
taing y Chlrac en 
Francia; los libera
las en ltalia, en 
Alemania, Canadá; 
Sá Carneiro y des
pués de su muerte 
Cavaco Silva, en 

f
Portd~gadl. T~. d.e- L1 "ru91nomlc:" dej6 11 pars c:on un profundo desequlllbrlo en sus fln1nz.u põbllcas en 1en o pnnal)IOS 
emparentados con la misma pos
tura histórica de amor a la acumu
lación capitalista y en oposición ai 
avance social, expresándose a tra
vés de una terminologla sofisticada 
y mostrando una imagen renovada 
en los caprichosos laboratorios de 
msrket1ng. 

Reagan no fue elegido de casua
lidad. Era un polltico tan reacciona
rio como los viejos caudillos repu
blicanos dei centro-oeste nortea
mericano, o más aún. Un arquetlpo 
de la Nueva Derecha: buen mozo, 
simpático, con respuestas hábiles 
ante los periodistas. Un atractivo 
cowboy romántlco, de gatlllo rápido 
para matar lndios. Un patriota que 
llora delante de las viajas banderas 
y que se emociona hablando de la 
honradez, de la capacldad realiza
dora, de los suer'ios y virtudes de 
sus compatriotas blancos. 

l os mitos en crlsis- Reagan, a tra
vés dei armamentismo, salvó los 
negocios de sus jefes electorales, 
enriqueció a mucha gente, pero 
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dejó ai país enfren
tado a un inmenso 
desequilíbrio en las 
finanzas públicas, 
socialmente más in
íusto y desigual . 
Durante sus dos 
perlodos presiden
ciales, aumentaron 
los índices de po
breza, especialmente 
entre los negros, y 
científica y tecnoló
gicamen1e, Estados 
Unidos quedó reza
gado. Por una de 
esas vueltas lmpre
visibles de la histo
ria, los dos países 
que Washington 
más ayudó, pa ra 
convertlrlos en alia
dos dependlentes, 
son hoy sus com
petidores que más 
lo desafían. 

Japón está ocu
pando el espaclo de 

tercer mundo - 11 



-

H em4n B uchl (lzq.) y Va,gas UoA: la derectta aaunoall*lcana que busca "glamourlrarse• pua p .. , la pn,eba dei rnartt.tlng 

la industria norteamericana, incluso 
dentro de Estados Unidos, y, junto 
a Alemania Occidental, desplaza 
a los productos yankees de muchos 
mercados. Dentro de Estados Uni
dos, a pesar de la propaganda a fa
vor de Reagan, su administración 
está siendo cuestionada y comien
zan a desmontarse los mitos de su 
programa. 

lY en Europa? Los franceses se 
desembarazaron rápidamente dei 
modelo Giscard-Chirac. Fue el go
bierno socialista dei presidente 
Mitterrand el que corrigió los cala
mitosos errares de la derecha fran
cesa, obteniendo extraordinarios 
êxitos, incluso en la administración 
de las grandes empresas estatales, 
que pasaron a ser eficaces y lucrati
vas. 

Todo indica que el cambio de 
rumbos ocorrido en Francla está 
pronto a verificarse en Inglaterra. 
Los ingleses comenzaron a revelar 
cansancio frente a los métodos au
toritarios y las tesis ultrarreaccio· 
narias de la Sra. Thatcher. Sus pla
nes de privatización no tuvieron el 
êxito deseado. Aumenta el número 
de personas que reivindica la vuelta 
de los servicios privatizados ai Es
tado, dado el deterioro en su pres
tación. 

En las últimas elecciones para el 
Parlamento Europeo, se veriflcó un 

gran avance de los laboristas. Las 
últimas encuestas de opinión que la 
derecha tanto utiliza contra sus ad
versarias, lndic,n una caída acele
rada en la popularidad de la 'dama 
de hierro". Lo mismo ocurre con el 
Sr. Cavaco Silva en Portugal, que 
ha perdido buena parte de la con
fianza de la población. 

La retardataria América Latina
Como ocurre siempre, también en 
esta caso el "efecto Reagan" está 
llegando a América Latina con atra
so, exactamente cuando el modelo 

comienza a entrar en crisls en los 
pafses de origen. 

Como sucedió en Estados Uni• 
dos ai comienzo de la década, la 
derecha latinoamericana busca gla
mourlzarse. Los candidatos que 
considera "confiables" en el plano 
ideológico y poiítico, para ser apro
bados tienen que pasar primero por 
la prueba de marketing. 

En Perú, Vergas Llosa era el 
candidato ideal para la derecha. Es
critor famoso, sin antecedentes en 
la política, defendfa cabalmente el 
ideario conservador sln los com-

s,nchez de Lozad1 (centro): buena lmagen anta las dmaru pero acento dlfroll 
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promisos -nl el consecuente des
gaste- de los dirigentes tradlcione
les. Todo eso con une buene pinta y 
une presencia agradable en la tele
visión. Su candidatura sin embargo 
se vio debilitada por dos motivos 
que sus coordenadores no previe
ron: los desentendimientos internos 
de la coaliclón derechista, resultan
tes de rivalidades municipales de 
difícil supereción, y el fuerte arraigo 
popular dei candidato de la izquier
da, el ex alcaide de Lima Alfonso 
Barrantes, hecho que le asegura 
buenas chances de victorla. 

En Chile, el candidato de la dere
cha de cara nueva es Hernán Buchl, 
el ex ministro de Hacienda (Finan
zas) dei réglmen militar. Rubio y 
melenudo, Buchi es la antftesis dei 
estereotipo dei burócrata fondo
monetarista, y encaja a perfección 
en el molde renovador que exigen 
las nuevas tendenclas. Claro que a 
veces además dei formato es nece
sario cuidar el contenido. En el caso 
chileno, las claras preferencias que 
están mostrando los electores por 
el candidato de la oposición, el de
mócrata Cristiano Patricio Aylwin, 
muestran que para que el réglmen 
pinochetista pese por el crivo de las 
urnas es necesario algo más que un 
postulante de buena apariencia. 

En Bolivia, el candidato que fue 
preparado para actuar de acuerdo 
ai nuevo modelo era Sánchez I de 
Lozada, dei MNR, que sólo consi
guió seguir en parte las lnstruccio
nes dei manuel. Logró una buena 
lmagen frente a las cámeras, incor
poró a su discurso la terminologfe 
apropiada -la pasión privatizante y 
antiestatista- pero tropezó con un 
oqstáculo incómodo: 'heredó, de su 
larga permanencia en Estados Uni
dos, un acento tan fuerte, que le fue 
dlflcil concillarlo con su condición 
de candidato de un movlmlento 
popular con fuertes tradiciones na
cionalistas. 

"Vender" un presidente- lY en 
Brasil? EI recetarlo está siendo ri• 
gurosamente aplicado, con algunas 
particularidades: el apoyo de la ca
dena privada de diarios, radio y te
levisión Globo, con su poderosa 
maquinaria, le confiere ai principal 

candidato de la derecha, Fernando 
Collor de Melo, excelentes condi
ciones de mercado y una asesoría 
técnica competente. 

Collor pudo asr lanzarse siguien
do rigurosamente el modelo de la 
Nueva Derecha, que ya no con~a en 
las posibilidades dc!I expresiçtente 
Janio Quadros, y mucho menos en 
la potenclalidad dei ex gobernador 
de São Paulo, Paulo Maluf, figuras 
tradlcionales dei conservadorismo 
braslleno. 

El joven y elegante ex goberna-

Color. excelente marlceting electoral 

dor dei estado de Alagoas fue pre
parado meticulosamente para ser 
"lanzado" ai mercado electoral. 
Durante dos anos la red Globo 
martllló en sus hazanas de cazador 
de maraj~s. es decir, de perseguidor 
de funcionarios fantasmas de la, 
administración pública, que se be
nefician de altos salarios por clien
telismo polftico. Y el pueblo no te
nla cómo descubrlr que esa su
puesta actitud moralizadora era 
también algo prefabricado, pero 
ahora aparecen a la luz dei dia gra-

ves irregulpridades cometidas du
rante su breve gestión guberna
mental. 

Por el contrario, se lo presentaba 
como un administrador eficiente de 
los dineros públicos, además de 
enemigo implacable de las empre
sas estatales -todas ineficientes, en 
su opinión-, con un discurso priva
tizante y ,confusas formulaciones 
sobre la deuda externa (que en el 
forido no difieren de las tradiciona
les). Todo eso combinado con su 
imagen lmpecable, adaptada a las 

Maluf: una lmagen que no convence 

-1<1gencias dei telespectador de no
velas: Collor cuida desde las sílabas 
que pronuncia hasta los retoques 
de su peinado, siempre poniendo 
énfasis en la forma de decir las co
sas, más que en su escaso y sim
plista contenido. 

Se atribuye ai Sr. Boni, director 
de producciones de la cadena Glo
bo, la confeslón de que vive ac
tualmente una etapa fascinante de 
su victoriosa cerrara profesional, la 
de "vender" en el mercado electo
ral, un presidente de la P.epública. 
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Antes vendió de todo con enorme 
êxito: desde tractores a jabones de 
tocador; pero el nuevo encargo se 
presenta lleno de atractivos. 

La modemidad- Aunque Collor de 
Melo refleja cabalmente el esptritu y 
la cara de la Nueva Derecha, no está 
solo en la carrera. Por lo menos 
otros dos candidatos, Afif Domin
gos y Ronaldo Caiado, beben en las 
mismas aguas. Idêntica imagen y 
lenguaje parecido. Un discurso 
centrado en la desestatización, el 
moralismo inocuo y verborráglco y 
citas tecnocráticas que crean una 
impresión de "modernidad". 

EI diputado federal Afif Domin
gos defendió coherentemente en el 
período de elaboración de la nueva 
Constitución todo el ideario de la 
derecha y votó sistemáticamente 
contra todo lo que significaba avan
ce social o económico. Demagógi
camente, sin embargo, a veces 
asume -verbalmente- posiciones 
más ,liberales y, de vez en cuando, 
busca establecer algunos puentes 
con los sectores más desheredados 
de la sociedad. EI médico y propie
tario rural Ronaldo Caiado se espe
cializó en la retórica agrarista. Para 
tratar de mitigar los efectos de la 
incómoda presencia de la Unión 
Democrática Ruralista (UDR), una 
entidad de clase de los latifundistas 
y medianos productores rurales que 
él personalmente organizó y cuya 
actuación se ha caracterizado por el 
uso y abuso de la violencia en el 
campo- ha !legado a hablar de re
forma agraria. 

Sin err.bargo, no hay duda que 
las diferencias entre Collor, Afif y 
Caiado, las tres caras de la nueva 
derecha brasilena, son periféricas y 
circunstanciales. Y si Collor de Melo 
pasa a la segunda vuelta electoral 
estarán los tres unidos. 

l Y cuál ha sido la respuesta dei 
electorado a esta ofensiva bien or
questada de la derecha? EI ropaje 
moralista en que fue envuelta la 
candidatura Collor de Melo causó 
impacto en los sectores de la socie
dad más sensibles a ese tipo de po
lftica de marketing que bien podría 
ser !levada adelante por una cadena 
de supermercados. EI masivo espa-

cio que le cedieron los medios de 
comunicación, especialmente la 
"generosa" cobertura de la red Gfo.. 
bo, confundió, a muchos electores. 
Sobre todo porque el bien estudla
do discurso de Collor hacía hlncaplê 
-casi como una sonata de una sola 
nota- en la moralización de la ad
mlnistración pública, en un país en 
que la corrupción y el clientelismo 
alimentados ai calor de la etapa 
dictatorlal han desmoralizado a la 
clase polltica y a los poderes dei 
estado. 

Aflf Domingos: contra el avance social 

Pero eso no significa que las te
sis de la Nueva Derecha hayan sido 
absorbidas y aprobada~ por el pafs. 
la campana electoral recién a partir 
de este mes de septiembre estará 
realmente en curso. Sobre todo 
porque es en septiembre que co
mienza esa prerrogativa extraordr
naria de la vida política democrática 
brasileiia que es el horario gratuito 
de radio y televisión (en cadena na
cional). Durante dos horas diarias, 
todos los candidatos tendrán 45 
dfas para mostrar sus ideas, sus 
análisis y sus propuestas. Tiempo 
suficiente para desenmascarar im
posturas. 

la campana electoral presiden 
cial -la prlmera en Brasil desde 
1961- será, sin duda, de las más 
disputadas y tensas de la historia. Y 

en cierta medida, de las más impre
vislbles. Sobre todo porque con los 
actuales 82 mlllones de electores, el 
Brasil de 1989 tiene poco en comón 
con el pafs que escogió ai 111timo 
presidente constitucional, Janio 
Quadros, en los anos sesenta. En 
aquel momento el electorado no 
!legava a veinte millones de perso
nas, y el perfil poblacional dei pais 
era mayoritariamente rural. Ahora 
casl 80% de la poblaclón es urbana 
y la economia está estructurada en 
bases diferentes a las dei pesado. Y, 
otro dato de peso: las dos terceras 
partes dei electorado braslleiio 
nunca votó en una elección presi
dencial. Y esta elección es la pri 
mera que pone en práctica la nueva 
prerrogativa constitucional de con
ceder el derecho ai voto a los ma
yores de 16 anos. Entre 8 y 9 millo
nes de jóvenes van a sufragar por 
primara vez el próximo 15 de no
viembre. Las primaras encuesras 
sobre sus preferencias muestran 
a la juventud inclinada hacia los 
candidatos más progresistas. 

En este marco polftico, desafia
dos por la poderosa máquina de 
propaganda capitaneada por los 
medios masivos de comunicación, 
los candidatos populares, Leonel 
Brizola, dei Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), Luis lgnacio Lula 
da Silva, dei Partido de los Trabaja
dores {PT), Mario Covas, dei Parti
do de la Social DemoC<acia Brasl
letia (PSDB) y Roberto Freire, dei 
Partido Comunista (PC), enfrentan 
el embate con un antecedente esti
mulante: el Dr. Roberto Marinho 
{dueiio de la red Globo y uno de los 
empresarlos más ricos dei país) a 
pesar de su poder es un veterano 
perdedor de elecciones. 

Por las características de los co
midos brasilenos hubiera sido lógi 
co y deseable que las fuerzas dei 
cambio se hubieran unido ya en la 
primara vuelta. Pero una vez que 
eso no ocurrió, lo esencial ahora es 
que logren crear las condiciones 
para hacerlo en la ronda final. Sólo 
asf podrán tener posibilidades de 
derrotar el más estructurado y me· 
jor financiado intento de la Nueva 
Derecha de asumlr en Brasil el po
der por medio dei sufragio. • 



TEMA OE TAPA 

la ele<ición de Tancredo Neves (el centro): un momento de esperania que se frustrõ 

Los mitos dei 
'' modernismo 

,, 

Una de las bases dei nuevo perfil de la derecha es la embestida 
contra el Estado, que oculta la intención de malvender en provecho 
propio las empresas públicas, desarmando a la sociedad 

Luís Fernando Vfctor 

B rasil se descompone pro
gresivamente en todos sus 
sectores vitales. EI pueblo 

está siendo empujado a la pobreza 
más ignominosa mientras que unos 
pocos grupos concentran la riqueza 
en sus manos con apoyo de la ley o 
en forma ilegal y hasta criminal. La 
viruleni:1a de esos "bolsones de ri
queza" aumenta en la medida que 
más ooncentran los recursos de poder. 

aíiados de ayer, si eso es necesario para 
mantener los privilegios conquistados. 

Para la derecha brasllena, otro 
sentido no tiene la defensa que ha
ce dei juego democrático y de la li
bertad, de la soberanfa nacional y 
de la moralidad pública. Toda con 
ducta es válida si no pone en tela de 
juicio sus ganancias fáciles. 

Martillar sobre el Estado- Entre los 
temas predilectos de la élite -ex
plotado como pieza maestra en la 
artillería que utiliza para enceguecer 
a la opinión pública- figura el de la 
quiebra dei Estado y de las empre
sas públicas. Se argumenta que to
do el sistema estatal es corrupto, 
ineficiente e ineficaz. Dicen que el 
Estado es responsable por la cala
midad, miseria e indigencia cultural 
de la población. Responsabilizan ai 
déficit público por las altas tasas de 
inflación. Afirman que los servicios 
de Previsión Social no llegan a la 
población, no solamente por la 
existencia de una burocracia cor
rupta, sino también porque el Esta
do no es competente para asistir ai 
pueblo en sus necesidades básicas. 

Con la casi totalidad de los me
dios de comunicación en sus ma
nos, esos grupos econór,,icos mis
tifican durante todo el tiernpo, co
mo forma de mantener el poder, 
sus ganancias y su patrirnonio. No 
hay término medio. No ex1 ten 
problemas éticos ni aliados incondi
cionales. Las palabras se utilizan 
para encubrir el estado de 1.osas y 
con toda facilidad se entregan hoy a 
la condena de la opinión pública los EI Parlamento en Brnsilla: el poder dei Estado en cuestlõn 
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Denuncian la desocupación y el su~ 
bempleo generalizados como culpa 
dei Estado. E insisten en que el Es
tado está en quiebra en todos los 
países dei globo. 

Como ejemplo más claro dei 
proceso de desgaste dei Estado 
senalan a la Unión Soviética con su 
perestroika, la "reestructuración" 
promovida por Mikhail Gorbachov. 
Por otro lado, exaltan el ejemplo de 
Japón y su riqueza, afirmando que 
se trata de un modelo en el que 
pueden apreciarse los resultados de 
la libertad total en el mercado y la 
ausencia dei Estado en la actividad 
económica. 

En ese discurso "modernizante" 
se toman medias verdades como si 
fuesen verdades completas, encu-

Gort,achov: citado tendenciosamente 

briendo así la real situación econó
mica administrativa, financiara, so
cial y política. Cuentan una parte de 
la historia y, en forma competente, 
encubren las causas verdaderas de 
la crisis. 

Por eso el discurso de la mndPr· 
nidad denigra como demagogos 
a todos los que se oponen a sus 
p1,1ntos de vlsta y exigen la elimina
ción de los privilegios de la élite di
rigente. 

Así, de repente, en Brasil es de
magogia buscar las rafces de la mi
seria, el hambre, el analfabetismo, 
las enfermedades endémicas, la 
falta de transporte y habitación, etc. 
lo peor de todo es que una parte 
de la intelectualidad ha asumido ese 
discurso, perpleja, sin entender el 

proceso global, porque no anallzó 
el origen económico y social de la 
crisis. 

Desenmascarar las mentiras- la 
primara desmistificación que debe 
ser hecha es la de los referidos 
ejemplos de la Unión Soviética y 
Japón. En el primar caso, los de
fensores internos de la perestroika, 
comenzando por el propio Gorba
chev, jamâs cuestionaron dos ele
mentos básicos dei sistema econó
mico y dei réglmen polftico soviéti
co: la apropiación social de los me
dios de producción y la prohibición 
de que una persona emplee a otra. 
la transición por la que atraviesa la 
Unión Soviética encuentra sus fun
damentos en el abandono de los 
dogmas desarrollados durante el 
período de Stalin, responsables por 
el marasmo y la apatfa de la eco
nomfa y la sociedad, por el culto 
a la personalidad y el surgimiento 
de enclaves burocráticos en una 
maquinaria atascada por el excesivo 
centralismo. 

No se trata de una vuelta a la 
economfa de mercado con sus leyes 
que favorecen la acumulación de ri 
quezas en manos de pequeAos gru
pos. AI contrario, se busca una nue
va etapa de desarrollo socialista en 
la que participe efectivamente el 
conjunto de la sociedad, teniendo 
en cuenta sus intereses actuales. 
"Es el paso a una nueva calidad de 
crecimiento de la economía soviéti
ca", como afirma Abel Aganbequian, 
asesor económico de Gorbachev. 

EI otro ejemplo a analizar es Ja
pón y su prosperidad. Una prospe
ridad tan real, que los japoneses 
cuadruplicaron en cuatro anos su 
riqueza interna. Esa riqueza, a pesar 
de la exlstencia de grupos fuerte
mente concentradores, es bastante 
democratizada, y aunque existen 
diferencias en el nivel de lngreso de 
la población, no hay miseria. Según 
The Economist un quinto dei mer
cado de trabajo - que representa el 
grupo de mayores ingresos- gana 
sólo tres veces más que el sector de 
ir,gresos más bajos (que es también 
un quinto dei mercado). la diferen
cia es de más de diez veces en Es
tados Unidos. 

Esos datos permiten deducir que 
en Japón, el conjunto de la pobla
ción disfruta de las riquezas gene
radas por su economfa. Y lo que no 
se dice es que la presencia dei Esta
do es el factor más importante en el 
enriquecimiento de la naclón y de 
su pueblo. 

Esa presencia dei Estado japonês 
comlenza en las actividades vincu
ladas a la ciencia y tecnologfa. E n 
altas el Estado lnvierte, junto con la 
iniciativa privada, recursos fantásti
cos, en particular en los sectores de 
tecnología de punta: biotecnologfa, 
informática y robotización, teleco
municaclones, qufmica fina, etc. EI 
Ministerio de Comercio Internacio
nal e Industria (MITI} coordina 
enormes programas para majorar 
la productividad industrial, con la 
particlpación dei sector privado 
para el que están abiertas todas sus 
conquistas. 

Esa permanente bllsqueda de 
parte dei Estado japonês, de nuevos 
productos a costos reducidos y la 
restricción en los benefícios dei 
sector privado fueron los dos fac
tores que posibilitaron a las empre
sas niponas mantener sus precios 
unitarios internacionales, a pesar de 
la intensa valorización dei yen. 
Fueron las inversiones estateles a 
fondo perdido las que permitieron a 
la fábrica Toyota, por ejemplo, prp
ducir 50 automóvlles por empleado 
por ano, mientras que la misma re
lación en la Citroen francesa es de 
12 y en la Fiat italiana, de 26. 

Además, la presencia dei Estado 
japonês en el sector social -educa
ción, salud, habitación y transpor
tes- es bastante representativa. 
Basta decir que el mercado de al
quileres de casas es subsidiado por 
medio de ventajas tributarias a los 
propietarios de departamentos cu
yos alquileres se encuentran por 
debajo dei valor dei mercado. 

En el sector financlero, el go
bierno de Tokio ha sido pródigo 
con sus bancos. E n 1986, incentiv6 
la creación - en el paraíso fiscal de 
las lslas Caimanes- de la Japan 
Banklng Assoclatlon (JBA) un con
sorcio de 28 bancos que corr pró 
toda la deuda mexicana y brasilei'la 
en manos de los bancos japoneses, 
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Jap6n, otro de los •mitos•: en ntalldad, a.lf el Es1ado • cada vez m6s Importante 

con un 40% · de descuento sobre el 
valor nominal de los títulos. Esa 
aparente pérdida de los bancos fue 
deduclda dei impuesto a las rentas 
que debía ser pagado ai Estado ja
ponês. 

Por lo tanto, la presencia dei 
Estado ha sido fundamental para el 
desarrollo histórico de Japón, des
de la Reestructuración Meijf en 
1868. Desde entonces el Estado es 
cada vez más importante y decisivo 
en la manutención dei proceso de 
crecimiento y presencia de Japón 
en el mundo. 

Apoderarse dei Estado- En el caso 
de Brasil, durante toda su historia, 
la presencia dei Estado ha sido 
permanente, pero no para promo
ver el proceso de desarrollo y la 
acumulaci6n de capital, ni en la 
distribuci6n de riqueza o en la ge
neraci6n de nuevos puestos de tra
bajo, ni en la asistencia de las nece
sidades básicas de su pueblo. Mu
cho menos el Estado ha servido ai 
desarrollo dei potencial humano, de 
los recursos naturales y de capital 
Interno, en la transformación dei 
mercado nacional o en la utilización 
racional de las reservas en divisas, a 
las que hubiera podido dirigir a los 
sectores de la producción de bienes 
Y servicios para la poblaclón. Tam
poco ha estado a la altura de sus 
responsabilidades en los gastos so
ciales básicos como educación, all
mentaci6n, salud y habltación para 
el pueblo. 
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EI Estado brasilefio mantiene to
das las características más impor
tantes heredadas dei Estado patri
monial português y ha cumplido 
una función auxiliar en la concen
tración de la renta en "bolsones de 
riqueza", con la complicidad dei 
estamento burocrático superior, 
como muy bien describe el jurista 
Raimundo Faoro en su libro Los 
dueffos dei poder. 

EI ejemplo que major muestra 
que los grupos privilegiados no es
tán preocupados con el desarrollo 
autónomo y justo dei pais ai defen
der la salida dei Estado de áreas 
claves es la desestatización y la con 

secuente privatizaci6n de las em
presas públicas. Es evidente que las 
élites brasilenas no están preocu
padas con la probable ineficlencla 
de esas empresas. Lo que desean es 
apoderarse de la explotación de los 
recursos básicos para el desarrollo 
nacional, que un gobierno popular 
podrfa transformar en el principal 
motor dei desarrollo. Jamás inver
tirían sus propios recursos en sec
tores deficitarios. Buscan, por lo 
tanto, apoderarse de las empresas 
con superávit. 

Pero ahora todo el aparato es
tatal brasllei'io comenzó a ser cues
tionado sobre su papel real en el 
desarrollo nacional. Ya no se acepta 
pasivamente que el aparato dei Es
tado pueda ser utiíizado para favo
recer a los grupos privados, tal co
mo ha sido la tendencia hasta aho
ra, creándose una modalidad de ca
pitalismo de Estado. 

E n la medida en que ese capita
lismo de Estado resulta cuestionado 
y aumentan el desempleo y la mi
seria dei pueblo, es fácil para los 
"bolsones de riqueza" transferir ai 
Estado toda la responsabilídad por 
la situación. Y sostener, a partir de 
esa premisa, su privatizaci6n. Sobre 
las facilidades que usufructuaron, ni 
una palabra. 

Por otra parte, es incontestable 
la fuerte presencia de las empresas 
estatales en la formación de capital 
dei país. Los "bolsones de riqueza" 
y los monopolios ya no reciben sus 
prebendas con la misma facilidad 
de antaõo. EI caso reciente de es
tafa en la manipulaci6n de acciones 
cometido en las bolsas de comercio 
brasilei'ias, por el financista Naji 
Nahas, sólo no fue respaldado por 
el Estado p,orque los dirigentes po
pulares estaban atentos y denun
ciaron con antecedencia los hechos. 
Es, tal vez, el prlmer caso de victo
ria efectiva dei pueblo en su lucha 
contra el Estado corporativo brasilet\o. 

Las empresas estateles necesitan 
ser conservadas, pues alias serán el 
pivote a partir dei cual un gobierno 
popular puede lograr promover el de
sarrollo social de nuestro pueblo. • 
* EI eoonom181a y prolellOr Luls Fernando Vliltor 
forme parte de toa Qllldroe dooenln de la Un~ 
dad de erasllla -Un&- cn BrulL 

tercer mundc -17 
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Una: experiencia inédita 
La allanza dei MIA con la ADN, que hlzo poslble la elecclón de Paz Zamora a la presldencla y llev6 e 
la formac16n de un goblemo de coallclón, es un indicador de los nuevos tlempoa que vive el para andino 

Beatriz Bissio 

L a corrida a los bancos pro
tagonizada por los peque
nos y medianos ahorristas el 

1 de agosto -con ratiros que llega
ron a 60 millones de dólare9- fue el 
mejor termómetro para medir el 
clima de incertidumbre que se apo
deró de Bolivia en vfsperas de la 
instalación dei nuevo Congreso, 
elegido el 7 de mayo. A él le cabfa la 
responsabilldad de elegir-en formi 
indlrect&- el nuevo presidente dei 
pafs. Todo tipo de rumores corria• 
ron durante los dfas anteriores so· 
bre los acuerdos que estaban sien· 
do negociados entre los tres princi
pales partidos políticos dei pafs: el 
Movimiento Nacionalista Revolu· 
cionario (MNR), Acción Democráti
ca Nacionalista (ADN) y el Movl
miento ~e lzquierda Revolucionaria 
(MIR), Ninr,uno de los tres obtuvo 
mayorfa absoluta de votos en las 
elecciones presidenciales y por eso, 
de acuerdo a la Constitución de Bo· 
livia, correspondfa ai Congl'eso ele· 
gir el presidente entre los primeros 
tres colocados. (Ver tercer mun
do n2 118, Bolívia: EI precio de la 
establlidad). EI MNR obtuvo 22,9% 
de los~ADN,22,60/oyel MIR 19,5%. 

La lncertidumbre en el terreno 
polftico también tuvo sus reflejos en 
el área flnanciera. EI dólar en el 
mercado paralelo llegó a valer 2,92-
bollvlanos, doce puntos por encima 
de la cotización oficial y las casas de 
cambio suspendleron la venta, li· 
mitêndose sólo a la compra de la 
divisa norteamericana. EI flujo ele· 
vado de ahorrlstas tamblén provocó 
el clerre de las operaclor.es dei Ban· 
co de La Paz, después dei medlodfa 
dei dfa 12 de agosto. 

Paz Zamora y Blnzer: goblemo blpartlto Inaugura una nueva etapa polttlca 

Los temores se h6 bfan originado 
ai flltrarse la información de que el 
general Hugo Bánzer, ex dictador 
de Bolívia y candidato de la ADN, 
habfa renunciado a su postulación y 
apoyarfa a Ja'me Paz Zamora que, 
de esta forma, estaba prácticamente 
electo. La derecha y la lzquierda 
habfan llegado a un Inédito acuerdo 
que llevarfa a la organización de un 
goblernc bipartito, con Zamora en 
la presidencla y el vice de Bánzer, 
Luls Osslo Sanjlnés (demócrata 
cristiano), en la vicepresidencla. La 
ADN obtuvo en mt1yo 46 bancas en 
el Congreso y el MIA 41 . Juntos te
nfan la n ~yoría parlamentaria ne
cesarla para derrotar ai oficiallsta 
MNR (49 escatlos) que postuló para 
la presldencia a Gonzalo Sánchez 
de Losada, mtnlstro de Economfa 

dei presidente Vfctor Paz Estens· 
soro y resçonsable por el Decreto 
21 ,060, eje de la polftlca de combate 
a la lnflación y, tamblén, de los de
bates durante la campal'la electoral. 
E I acuerdo también establecfa que 
la ADN ocuparía diez mlnisterios 
(inclusive los dei área ~«>nómlca, 
como una forma -se alegé- de no 
asustar ai sector flnanclerol y el 
MIR ocho, en tanto la presldencla 
dei Senado quedarfa en manos de 
la ADN y la de la Câmara de Dlpu
tados con el MIA. Cuatro corpora
ciones de desarrollo serfan dirigidas 
por el MIR, cuatro por la ADN y una 
novena lrfa para el partldc que ga• 
r.6 las elecclones en La Paz, el re• 
ciên fundado Conclencla de Patrla 
(CCI\DEPA) que tamblén apoyó la 
elecclón de Paz Zamora, con sue 
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once votos en el Congreso. Los re
presentantes de CONDEPA presi
dlrán, tambiên, algunas comisiones 
legislativas. 

Unldad contra el MNR- LC6mo 
interpretar esa alianza entre la de
racha y el lzquierdista MIR, surgido 
en plena lucha contra la dictadura 
de Bênzer y cuyo candidato a la 
presidencla, Jaime Paz Zamora 
fuera preso y torturado durante ese 
período? tOuiên cambi67: tPaz 
Zamora? tBánzer7 tAmbos? tEI 
país? La respuesta no es simple y, 
seguramente, hay un poco de todo 
eso. Algunos antecedentes permi
ten encontrar elementos que expll
can la confluencla de intereses sur
gida entre la ADN y el MIR, y que, 
de forma simplista, puede lnter
pretarse como una respuesta a ac
titudes políticas adaptadas por el 
MNR. 

Cuando el ex presidente Slles 
Zuazo convoc6 elecciones antlcipa
das en 1985, y ninguno de los can
didatos obtuvo mayorfa absoluta en 
las urnas, Vfctor Paz Estenssoro fue 
electo presidente por el Congreso 
gracias a los votos decisivos dei 
MIR. De esta forma, la izquierda in
clln6 el fiel de la balanza hacia el 
candidato dei MNR -que habfa 
ocupado el segundo lugar en las 
preferencia~ derrotando ai general 
Bánzer, el más votado. Sin embar
go, a la hora de realizar las alianzas 
políticas para gobernar sin mayoría 
parlamentaria, el viajo dirigente de 
la revolución de 1952 opt6 por am
pararse en la ADN, postergando ai 
MIR. Surgía así, el "Pacto por la 
Democracia", entre Paz Estenssoro 
y Bánzer, que permiti6 la lmple
mentaci6n de la durísima polftlca 
económica dei tlltlmo gobierno dJI 
MI lR. (Dfgase, de paso, que·1a ADN 
reivindica para sr la paternidad de la 
polltica antiiflacionaria de Paz Es
tenssoro. EI MNA habrfa tomado 
prestado el programa elaborado 
por Jeffrey Sachs para Bênzer y lo 
habrfa aplicado.) 

Después de un largo período de 
cohabitaci6n entre el MNR y ADN, 
ya en plena campana electoral, Paz 
Estenssoro rompl6 el "Pacto por la 
Democracia" sin expllcaciones con-
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vincantes para la opinión ptlblica y 
mucho menos para los banzerlstas. 
"Fue puro oportunismo electoral", 
nos di)o en La Paz sin ocultar su ln
dignación, uno de los coordenado
res de la campana electoral de Bán
zer, el entonces diputado por ADN, 
Hêctor Ormachea, designado ahora 
Ministro de Defensa de Paz Zamo
ra, Aparentemente, "Goni" Sánchez 
de Losada querfa, de esa forma, 
mostrar distancia dei general Bán
zer frente ai electorado. 

En verdad, con esas dos actitu
des, el MNR se ganaba la desoon
flanza y hasta la antipeda de am
plias segmentos de la ADN y dei 
MIR, y los hechos llevan -a pensar 
que ese podrfa haber sido uno de 
los motivos que acabaron derro
tando a Sánchez de Losada en el 
Congreso. La arbitraria ruptura dei 
"Pacto por la Democracia" durante 
la campana puede explicar el apoyo 
de Bánzer ai MIA, despuês de haber 
hecho todo, inicialmente, para tra 
tar de atraerse los votos que le fal
taban para ser electo presidente 
constitucional. Convencido de que 
ni el MNR nl el MIR le darlan la 
victoria en el Congreso, a Bánzer 
sólo le quedaba decidir a quiên de 
sus dos opositores iba a apoyar. 

EI MIA, por su parte, que obtuvo 

B0ffi1A 

la tercera poslción en las urnas, se 
habfa convertido nuevamente en el 
fiel de la balanza. La situación era 
muy semejante a la de 1985. En 
aquella ocasí6n, debiendo optar 
entre el MNR y la ADN. decidió 
postergar a Bánzer, 

Este ano. en una entrevista con 
la prensa extrtinjera, en vfsperas de 
la elección dei 7 de mayo, Paz Za
mora fue terminante. Consultado 
sobre cuál serfa su actitud en el 
Parlamento en caso de no resultar 
electo en el primar turno ninguno 
de los postulantes, afirm6: "Bánzer 
no será presidente constitucional 
con los votos dei MIR". Le quedaba, 
entonces, apoyar en el Congreso a 
Sánchez de Losada o tratar de 
atraerse los votos necesarios para 
que el MIA se quedase con la presl
dencia. 

Pero hubo otro hecho que pro
vocó el distanclamlento dei MNR de 
sus dos adversarias. Durante el es
crutínio de los votos, el partido dei 
presidente Paz Estenssoro acusó 
a la ADN y ai MIR de connlvencia 
para propiciar lrregularldades en el 
Tribunal Electoral (dominado por 
esos dos partidos), para privaria de 
dos senadores y cuatro diputados a 
través de "alteraciones en los re• 
sultados en varias regionas dei 

Htotor Ormach.._ de la ADN, ac:tual mlnlltro de o_,_ •e1 MNR fue oportunllW' 
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país". Y demandó la anulación de 
las elecciones ante el Supremo Tri
bunal de Justicia. En ese reclamo el 
MNR contó con el apoyo de la lz
qulerda Unida, -IU-, un frente de 
izquierda escindido dei MIR, que 
alegaba haber perdido, de esa for
ma, cuatro diputados. Y también, 
de dos partidos lzquierdistas pe
quetlos, el Partido Socialista-Uno 
(PS-1) y el Movlmiento Revolucio
nario Ttlpac Katari de Llberaclón 
IMRTKl), que denunciaron la pér
dida de tres y un escano, respecti
vamente. 

los dirigentes dei PS-1, Roger 
Cortez y dei MRTKl, Víctor Hugo 
Cárdenas, hicieron una huelga de 
hembre, sin êxito, para presionar ai 
Tribunal Electoral. EI 28 de jullo, 
cuando faltaban escasos cinco dias 
para la instalación dei nuevo Con
greso, se llegó a mencionar un 
acuerdo entre el MIR y el MNR. 
Sánchez de losada habrla ofrecido 
a Paz Z mora retirar sus demandas 
ante el Tribunal Electoral, tres mi
nisterios y una división de los car
gos de confianza en la administra
ción ptlblica, a cambio de los votos 
dei MIA para ungirlo presidente, 

EI MIR da un salto adelante- Si la 
poslbllidad de una alianza entre el 
MIR y el MNR realmente existió, tu
vo vida corta. Durante los dias si
guientes comenzó a madurar el 
acuerdo entre el MIR y la ADN y fue 
quedando claro que el próximo 
presidente serra Paz Zamora. A 
cambio, Bánzer obtendrfa la mayo
rra de los ministerios y, según la 
descripción que ya circuló en la 
Paz, se transformarfa en una espe
cie de eminencia gris dei gobierno. 

1 acuerdo estipulaba la formación 
de comisiones bipartitas para ajus
tar los programas de ambos parti
dos y definir las llneas de acción dei 
nuevo gobierno. Básicamente no 
habrfa, en principio, cambios signi
ficativos en la política económica de 
Paz Estenssoro, aunque se pondrla 
ênfasis en el apoyo ai sectoi pro
ductlvo. "En nuestro primer ano de 
gestlón crearemos 60 mil nuevos 
puestos de traba)o", afirmó Paz 
Zamora en uno de sus primeros 
pronunciamientos como presidente 

20 - tercer mundo 

En -1Ds comlcloa por prime,. YR un pl"Nldente entrega ef podw e III auc:eeor 

electo. Seõaló también que la bnl
jula de su acción gubernamental 
será la mayor atención dei Estado a 
todos los sectores soclales en las 
áreas de salud, educación, habita
c1ón y empleo. 

EI "gesto" de Bénzer de renun
ciar a su candidatura y permitir la 
elección de Paz Zamora puso fin 
a la ola de rumores y a la inestabill
dad que se reflejó en el sector ti
nanciero durante los dfas anteriores 
ai acuerdo. EI 4 de agosto el dólar 
volvla a los niveles habituales y los 
port voces de la Asociación de 
Bancos Privados ae Bolivia (ASO
BAN) salieron de una reunión con 
Paz Zamora, convocada para eva
luar la situación dei pais, afirmando 
su conv1cción de que el nuevo go
blerno estaba en condiciones de 
asegurar la continuidad de la esta
bilidad económica. 

las dudas de los empresarios 
-cuya actitud durante los próximos 
meses será crucial para asegurar la 
gobernabilidad- estaban en parte 
disipadas. Pero lCuál serra la reac
clón de los sectores populares 
frente ai gobierno de coalición MIR
ADN? 

las reacciones no fueron homo
gêneas. Y a antes de las elecciones 
el MIR no contaba con el apoyo dei 
resto de la izquierda, que prefirió 
concurrir con sus propios candida
tos, con resultados poco significati
vos. En esas áreas la actitud bási
camente no cambló. 

Y el casi 20º,~ dei electorado que 

votó ai MIR, lqué piensa dei acuer
do con Bánzer? No es simple de 
evaluar. En muchos de los miristas 
hay, sln duda, conciencia dei riesgo 
y de la responsabilidad histórica de 
una alianza de este tipo. Pero tam
bién hay conciencia de que la situa
ción de Bolívia es tan grave desde el 
punto de vista social, que ninglln 
sector político podrfa gobernar sln 
un acuerdo amplio, que cuente 
tanto con la comprensión dei em
presariado como de los trabajado
res. Un gran acuerdo nacional que 
deJe de lado viajas rivalidades y en
frentamientos para facilitar la im
plantación de un programa de 
reactivación económica que vuelva 
a ampliar el mercado interno, ge
nere empleo y coloque bajo el con
trol dei Estado un porcentajo signi
ficativo dei PIB que actualmente 
está siendo generado por el sector 
Informal, la droga y el contrabando. 

Solamente el futuro podré declr 
si la opción dei MIR de pagar el 
preclo de la alianza con sus anti
guos adversarios para !legar a la 
presldencla está justificada históri
camente. Y eso sólo serã poslble si 
es capaz de reorientar la gestlón dei 
gobierno y la economfa en favor de 
las clases más desposefdas. Ellas 
son las grandes vfctlmas dei mo
delo económico impuesto a Bolívia 
por las clases dominantes, agrava
do en los tlltimos tlempos por la 
política económica dei MNR, el par
tido que Juntos, el MIA y la ADN 
derrotaron en el Congreso. • 
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Una etapa 
de reconstrucción 
EI ministro de eoonomfa explica los nuevos planes 
dei goblemo después de dlsminulr la 
lnflaclón de 126,6% ai mes, en dlciembre dei 
ano pasado, a 15,5% en Junio d e 1989 

Rait Leonhard 
de una política que equilibre los 
costos y beneficios entre toda la 
población, es la única capaz de ga
rantlzar la estabilidad de una eco
nomfa mlxta. 

Los grandes productores siem
pre quieren más, nunca están sa
tisfechos. Y los trabajadores quie
ren aumentar su participación, en 
forma proporcional a ia contribu
ción que prestan. Nuestro papel es 
el de maniobrar dentro de esas 
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contradícciones para garantizar que 
una parte de ia riqueza dei pafs sea 
distribuída entre los sectores más 
pobres y que, tambiên, los grandes 
productores privados obtengan sus 
benefícios. 

Lo que los productores privados 
han reclamado slempre es la seguri
dad de que sus tierras no sean expro
piadas. 

- En nuestro país no hubo segu
ridad para nadie durante todos es
tos anos. Nuestra soberania, la in
dependencia nacional y todos los 
logros sociales y económicos que se 
obtuvieron después dei triunfo de la 
revolución fueron puestos en juego. 
En esa atmósfera de inseguridad 
política general, era muy difícil dar 
garantias totales a los productores 
privados. En la medida en que la 
agresión militar disminuyó y el 
acuerdo de Esquipulas li comenzó a 
ser implementado, resultó más fácil 
estabilizar la situación de aquelios 
que son propietarios privados den
tro de Nicaragua. Una mejorfa en 
las condiciones políticas internacio 

nales ayudará a 

A princípios de este ano, el 
más joven de los nueve co
mandantes de la Direcclón 

Nacional dei Frente Sandinista de 
Liberaclón Nacional -FSLN- Luís 
Carrión Cruz, fue designado minis
tro de economia y comercio. En 
esta entrevista, Carrión explica los 
cambios que se han producido en 
las finanzas de Nicaragua y los nue
vos planes dei gobierno para en
frentar la aguda crisis provocada 
por la guerra. EI plan de ajuste apli
cado en Nicaragua logró contener 
la hiperinflación que liegó a 126% 
en diciembre dei ano pesado. La 
desestabilización de la econorc,ra ni
caraguense obedece a la agresión 
militar que soportó durante casi 
una década. Hoy el desafio es la paz 
y la implementación de un plan de 
reconstrucción nacional. 

luls Can-16n: pluraflsmo polftlco y economra mlxta crear majores con
diciones de seguri
dad para la propie
dad privada en el 
pafs. 

Desde hsce dlez a/5os e/ gobiemo 
se muestra vacilante en sus intentos 
de satisfacer los reclamos populares 
y, ai mismo t/empo, atender las relvln
dlcaclones de la burguesia, agraria. 
1,PorquA? 

- Las contradicciones no están 
en la política que nosotros Imple
mentamos, sino que existen en la 
realldad en la cual nos movemos. 
En nuestra economia, especial
mente en el sector agrícola, los 
productores privados contribuyen 
significativamente a la formaclón 
dei valor productlvo. La bllsqueda 

1,En su opini6n, 
podrfa dedrse que la 
Oamada •concerta
clón• es un estadio 
cuaDtatívamente 
nuevo en la pomJca 
económica dei go
biemo7 

- Un cambio real 
en la política eco
nómica dei gobier
no de Nicaragua, es 
el esfuerzo que está 
siendo realizado 
para estabilizar las 
bases de la econo
mfa mixta, Estamos 
tratando de unir 
a todos los sectores 
que integran la na
ción, incluyendo ai 
sector privado, para 
enfrentar la crlsis 
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económica. Eso puede llevarnos a 
un estilo de gobierno cualitativa
mente distinto en el manejo eco
nómico, un estilo que, en la toma 
de decisiones, asegure que sea to
mado en cuenta el interes de todos 
los sectores. Pero eso sólo será po
sible si el sector privado adopta una 
actitud constructiva, si comparte 
una cuota de sacriflclo con el con
junto de la nación, si contribuye en 
la lucha contra la hiperinflación. La 
redlstribución de la riqueza no pue
de volver a ser co
moera en el pesado. 

1,Eso signmca una 
economfa planificada 
con participacl6n dei 
sector privado? 

- E n este aspecto 
ya no hablamos 
más de economra 
planificada. Preferi
ría decir que se 
trata de definir po
líticas generales, 
que van a afectar 
todas las cuestiones 
de la vida económi
ca. La política que 
hemos venido adop
tando confiere cada 
vez más importan
cia a las fuerzas dei 
mercado en el fun
cionamiento global 
de la economfa. 

do muy bien reclblda por los más 
pobres. 

Pero los mecanismos de contrai 
dei mercado nunca funclonaron-

- Después de analizar el proble
ma en profundidad, !legamos a la 
conclusión que no debíamos epll
carla, por razonas polftlcas y eco
nómicas. Nos habría llevado a una 
crisls peor. Tal vez hubiera habldo 
un primar impacto positivo, mo
mentâneo. Pero despuês la situa-

En el 11ftimo afio y 
medio, han sido im
plementadas medi
das ecaD1~ dnfs

La guem obllga a N lcaragua a recurrlr a la ayuda lntemeclonal 

lJcas. 1,No fueron estuáiadas otras al
ternativas? 

- Las opciones que teníamos 
eran muy pocas. Sólo dos fueron 
consideradas: la que aplicamos, o 
una economía de guerra como la 
utilizada durante los at'ios anterio
res, aunque más estricta, con con
troles de precios, racionamiento de 
alimentos y distrlbución planificada 
de productos. Desde el punto de 
vista de la polftica interna y de de
fensa, la opción por una economra 
de guerra era más atractlva porque 
hublera significado una dlstribución 
igualltaria de recursos y hublera si-

ción económica se habría agravado, 
llevándonos, además, ai aislamiento 
internacional. Hay una contradic
ción entre aquella opción económi
ca y un proceso de crecíente aper
tura polftica. Y la verdad es que 
nunca fuimos espaces de controlar 
la producción agrfcola. 

Las medidas que adoptaron pare
cen haber salvado e/ presupuesto, pe
ro estrangu/aron ai sector producttvo. 

- Ambos fueron afectados. EI 
presupuesto fue recortado drásti
camente, y eso repercutió sobre el 
empleo y los servlcios sociales. EI 
crédito para los productores estuvo 
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muy caro a princlplos de este at'io, 
pero ahora no tanto. 

Pero los tf1rmlnos mAs favorables 
en Is polltica credltlcla, rectEJn fueron 
snunclsdos cuBlldo el ciclo agrfcola 
estsba muy avanzado. 

- No estabe tan evanzado, por
que las lluvias este a~o llegeron 
mês tarde y eso hlzo que la slembra 
comenzara reclén en junio. Hubo 
r:,ucha demanda de crédito para 
siembra. Nosotros, realmente, no 

estábamos en con
diciones de finan
ciar esos programas 
con recursos do
mésticos, por eso 
buscamos prêsta
mos en el exterior. 

1,Es pars eso que 
van a ser usados los 
50 mlllones de ddla
res que el presidente 
Ortega obtuvo en Eu
ropa? 

- De esos 50 
millones, solamente 
20 están en caja. EI 
resto son créditos 
otorgados por go
biernos y será dedi
cado a comprar ma
quinarias y equipos. 
Una parte va e ser 
utilizada en la com
pra de productos en 
distintos pafses y el 
resto será usado 
dentro de Nicaragua. 

E/ Comandante 
Tomás Borge dijo una vez, que a/gu
nas propuestas pensadas originaria
mente como tActlcas -como la eco
nomfa mlxta y el pluralismo pofltico
habfan tomado aflora un carácter es
tratfjglco. 

- Yo no estoy totalmente de 
acuerdo con eso. Cuando trlunfó la 
revolución, nosotros teníemos ldeas 
generales acerca de lo que estaba 
ocurrlendo, pero no ten(amos una 
experlencia préctica sobre cómo 
conduolr una transformaoidn revo
lucionaria. Algunos pensaron que 
era poslble transitar rápidamente 
hacla una socledad socialista. Otros 
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consideraron que 
eso no era factlble y 
que, realmente, el 
proceso debfa ca
racterizarse por una 
economfa mixta y 
pluralismo político, 
durante un largo 
e indefinido período 
de tlempo. 

En el curso de la 
lucha, el criterio -no 
s61o de la Dirección 
Nacional dei FSLN, 
sino también de di
rigentes de nivel 
intermedio- se fue 
unificando en torno 
a aquellas pro
puestas básicas. 
Antes no fue posi-
ble desarrollarlas 
más, justamente 
debido a la agresi6n 
militar. 

En tiempos de 
guerra, las contra
dicciones internas 
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debieron ser resueltas usando mé
todos de tiempos de guerra. Sus
pendimos la actividad de los parti
dos políticos de oposición, clausu
ramos el diario La Prensa y otros 
medias. Pero no confiscamos sus 
propiedades ni destruímos los par
tidos. Prohibimos su funciona
miento para defender nuestra es
tructura democrática, el pluralismo 
y la economfa mixta, aún debiendo 
usar métodos de tiempos de gue
rra. Pero no tomamos ninguna me
dida que afectase el pluralismo po
lítico o la economfa mixta en forma 
irreversible. A medida que se fue
ron creando condiciones interna
cionales más apropiadas y la agre
sión militar fue mermando, rápi
damente se ,restableció el funcio
namiento más o menos normal de 
la vida política y la economía. 

Ahora los métodos de la lucha 
interna están cambiando. Entramos 
en una disputa electoral en la que 
se librará una batalla ideológica y se 
utlllzarán técnicas que correspon
den a un sistema político pluralista. 

t Ustedes prevleron que podfsn 
ocurrlr Incidentes como la ruptura con 
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e/ FSLN de A/fonso Robeb y Violeta 
Chamorro, que renunclaron s 18 junta 
de cinco rnlembros que got;,emó e/ 
psfs durante e/ primer afio de revolu
clón? 1,Prev#eron e/ confllcto con los 
oblspos y e/ eniJamo comerdal fm

puesto por Estados Unidos? 
- La actitud de Rabelo y Violeta 

Chamorro nos la vimos venir con 
clerta anticipación, cuando los 
avances de la reforma agraria co
menzaron a crear tensiones dentro 
de la junta de gobierno. Desde un 
comienzo sabfamos que esa alianza 
no podfa durar Indefinidamente 
porque representaba intereses- que 
no siempre coincidfan con los de la 
revoluclón. Ellos se plegaron a la 
lucha contra Somoza en el tlltimo 
minuto, para no resultar excluídos 
dei nuevo gobierno y defender sus 
intereses desde dentro de él. 

EI caso de los obispos fue para 
nosotros más sorprendente porque 
estaban en posiciones bastante 
próximas a las nuestras. Pero algu
nos meses después dei triunfo em
pezaron a publicar cartas pastorales 
en las que cuestionaban y se en
frentaban ai gobierno, hasta el 
punto de que el cardenal Obando y 
Bravo pasó a ocupar un destacado 
papel en la oposición política. 

EI resto de lo que ocurrió sr era 
esperado: el desarrollo de la con
trarrevolución, la hostilidad dei go
bierno norteamericano, la eventua
lidad de un embargo. 

1,Exlstlan planes, desde el comien
zo, para responder a esas eventua~ 
dades? 

- No. Estábamos muy ocupados 
con la reforma agraria; con la cam
pa/ia de alfabetización; con la reor
ganización de las fuerzas mil:.,.~es 
que se transformaron en un ejército 
después dei triunfo de la revolu
ción; con los nuevos planes de sa
lud; con la política internacional. 
Básicamente, enfrentamos esos 
grandes desaffos a medida que se 
fueron presentando. 

1,CuAI fue -a su íUfclo- el momento 
roos dlffcll de la revo/uc/6n? 

- Los anos más difíclles fueron 
1984 y 1985: se nos lmpuso el blo
Queo económico, la CIA (Agencia 

Central de lnteligencla norteameri
cana) se envolvió directamente en 
las actividades contrarrevoluciona
rias, nuestros puertos fueron mina
dos, los contras alcanzaron su ma
yor nível de desarrollo y el ntlmero 
de tropas norteamericanas en Hon
duras se multipticó. 

Ahora entramos en otro período 
muy difícil, caracterizado por las 
enormes tensiones soclates y eco
nómicas que la guerra dejó. 

1,Usted cree que 18 transformsción 
sufrida por 18 socledad nlcaraguense 
justifica e/ eito precfo pagado por el 
puebio? 

- La revolución obtuvo logros 
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nunca estamos completamente sa
tisfechos. Ahora tenemos otro gran 
desaffo por delante, el de majorar el 
nivel de vida de la población. 

No hsy antecedentes en nlngón 
psfs dei mundo de uns revolucl6n que 
1JWa sceptado el modelo de las de
mocracias occidentales y msntenido 
su capacldsd de continuar los cam
blos revolucionarlos. 1, Cree que Ni
caragua puede ser ef primar ejem
plo? 

- Es lo que estamos tratando de 
hacer. La forma no ha sido encon
trada en ningtln libro ni existe un 
ejemplo en otro pais que pueda ser
vimos de gula. No podemos predecir 

E1 nuevo plan económico darj un margen mayor ai capital privado 

que no pueden ser mensurados. 
Eso es lo único que explica el hecho 
de que decanas de miles de perso
nas hayan aceptado arriesgar sus 
vidas para defenderia. Se recupe
raron libertades políticas que ha
bfan sido negadas historicamente: 
el derecho a participar dei poder 
político, a tener un ejército que el 
pueblo siente como propio y no 
puede ser utilizado para reprimlrlo. 
Esto es lo que lo ha !levado a pen
sar que vale la pena luchar. De to
das formas, como revolucionarios, 

cómo van a evolucionar la-; cosas. 
En principio, la tarea principal 

que tendremos por delante en los 
próximos anos será la consolida
ción de los cambias políticos, so
ciales y económicos que ya se han 
producido. T ai vez no necesitemos 
llevar adelante nuevos y grandes 
cambias. Pero el país debe recupe
rarse de su sufrlmiento y destruc
ción. Continuaremos siencto revolu
cionarias y seguiremos respon
dlendo a los lnteroses de los obn,• 
ros y los campesinos. • 
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Un largo camino hacia la paz 

Si el diálogo en curso ent.re 
el goblemo de Luanda y 
la UNITA prospera podrá !legar 
a un fln el estado de guerra 
que sacudló durante los 
ultlmos velntlclnco anos ese 
país clave dei Afrlca Austral 

Jo§oMelo 

D espués de haber firmado en 
diciembre de 1988 los 
acuerdos de paz con Sudá-

frica y Cuba, que crearon las condi
ciones para poner fln a la guerra en 
el sur dei país, Angola manifestó 
varias veces su disposición para 
solucionar por las mismas vfas el 
conflicto interno con la Unión Na
cional por la lhdependencia Total 
de Angola (UNITA), liderada por 
Jonas Savimbi. Aliada y apoyada 
logísticamente por los norteamerl
canos y los sudafricanos, la UNITA 
opera en algunas regiones de An
gola, en particular en la frontera 
con Namibia, con atentados terro
ristas contra la población civil y 
contra la infraestructura económica 
dei país. 

Desde prlnclplos de este ano, el 
gobierno de Luanda realizó una se
rie de movimientos tendientes a 
poner finai conflicto con la UNITA. 
A pesar de eso, la velocidad de los 
aconteclmientos no dej6 de sor
prender a los observadores. Desde 
princlpios de este ano los hechos 
ganaron un impulso decisivo. 

En marzo, el presidente José 
Eduardo dos Santos, hablando ante 
la Asamblea dei Pueblo (Parla
mento angolano), selialó un con
junto de principios que deberla ser 
respetado para obtener la paclfica
ción interna. Entre eflo·s se destaca
ban la integración de los comba
tientes de la Unita a la sociedad an
golana, el trato especial ai caso de 
Jonas Savimbi, la necesidad de 
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Despu'e de 14 aflos de fndependencla en guen-a, Angola puede estar cerca de la pc 

respetar la leglslación y las estruc
turas existentes en el país, y el cese 
de toda injerencia externa. 

Dfas después, la Unita divulgó 
un plan de paz en el que proponla 
el exlllo de Savimbi por dos arios, ai 
cabo de los cuales se realizarlan 
elecciones en el pais, se formaria un 
gobierno de transición, y se decla
rar(a la lfnea fé
rrea de Benguela como zona de 
paz. (Esa llnea de ferrocarril tiene 
un valor estratégico, pues permite 
la salida ai mar no sólo de la pro
ducclón angolana sino también de 
los palses vecinos, particularmente 
de Zaire. Es uno de los biancas 
predilectos de las operaciones de 
sabotaje de la UNITA, lo que ha re
percutido gravemente en la econo
mia de Angola). 

La respuesta oficial- EI gobierno se 
aferró a los dos únicos puntos de la 
propuesta que consideró positivos: 
el exillo de Savimbi y el compromi
so de dejar de atentar contra la uti
llzaclón pacifica dei ferrocarril de 
Benguela. A partir de ah(, elaboró 
su proplo plan de paz. Contraria-

mente a lo propuesto por UNITA, 
el ofrecimiento dei goaiemo an
golano mantiene el régimen de 
partido único, pero ofrece a 
los hombres de Savimbi la oportu
nidad de reintegrarse individual
mente a las estructuras sociales an
golanas. 

EI plan de paz dei gobierno fue 
presentado en el mes de mayo a los 
ocho presidentes de Africa Central y 
Austral, durante una reunión oficial 
realizada en Luanda. los jefes de 
estado lo aceptaron y se compro
metieron a buscar el apoyo interna
cional necesario para su aplicación. 
EI presidente Omar Bongo, de Ga
bón, fue encargado de conversar 
con el gobierno francés, mieotras 
que los gobiemos de Gran Bretalia 
y Estados Unidos serfan informa
dos por los presidentes Kenneth 
Katlnda, de Zambia y Mobutu Sese 
Seko, de Zaire. 

En esa oportunidad (16 de mayo) 
se acordó que los jefes de Estado 
volverfan a reunirse en agosto en 
Gbadolite, Zaire, 

Por su libre iniciativa el presi
dente zairense contactó tambiên a 
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EI plan 

de paz 

EI plan de paz acepta
do por Jonas Savimbi en 
Gbadolite, Zaire, define la 
necesidad de garantizar la 
integridad territorial dei 
pars, quedando en manos 
dei ejército nacional !tas 
FAPLAs) el cuidado de la 
seguridad de las fronteras 
y la responsabilidad de 
poner fin a la injerencia 
externa. 

EI plan garantiza, asi
mismo, el sistema de 
partido dnico (a semejan
za de la gran mayor(a de 
los Estados africanos) y la 
lntegraci6·n individual de 
los miembrôs de UNITA 
a la sociedad angolana, 
pudiendo ocupar cargos 
de responsabilidad en las 
instituciones civiles y mi
litares. 

Con el fin de crear los 
mecanismos indispensa
bles para la aplicación de 
las condiciones y enten
dimientos logrados en el 
encuentro de Gbadolite, 
se acordó el estableci
miento de un cese dei 
fuego, que debió entrar 
-en vigor en Angola a par
tir de las cero horas dei 
dia 25 de junio, y de una 
comisión tripartita, for-

ANGOLA. 

EleJfn:lto angolano debe garantlzarla lntegrldad teffhorliit dei paf1 

mada por representantes 
dei gobierno, de la UNI
TA y de Zaire, para estu
diar el proceso de inte
gración de los rebeldes 
a la sociedad angolana. 

Otros puntos impor
tantes de la declaración 
son los siguientes: 

1 La voluntad de todos 
los hijos e hijas de Angola 
de poner fin a la guerra 
civil y proclamar la recon
ciliación nacional: 

2 Cese de todas las . 
hqstilidades e implanta
cl6n dei cese deMuego; 

3 Constituci6n de una 
comisión encargada de 
establecer las modalida
--des de aplicaci6n dei plan 
de paz, con mediacl6n dei 
presidente Mobutu; 

4 Próximo encuentro 
de presidentes en Zim
babwe, "para evaluar los 
resultados de la reuníón". 

Algunos dfas después, 
en Luanda, el presidente 
de Angola inform6 que 
en Gbadolite se habfa de
cidido también mantener 
en secreto la resolución 
adoptada en relaci6n a la 
"especial situación" de 
Jonas Savlmbi. Informa• 
ciones no confirmadas 

garantizar, qut· esa deci
slón fue tomada a pedido 
personal dei propio Sa
vimbi. Después de haber 
acordado exiliarse tem
porariamente, el jefe de la 
UNITA habrfa solicitado 
que esa informac16n no 
fuese revelada a la prensa 
y que, además, la elecci6n 
dei país de asilo fuese 
dejada a su elección per
sonal. 

Una lectura de la ·de
claración y de los enten
dimientos acordados en 
Gbadolite permite verifi
car que el gobierno dei 
presidente José Eduardo 
dos Santos hlzo algunas 
concesiones formales, ai 
permitir. por ejemplo, la 
inclusi6n en el docu
mento de las expresiones 
"guerra civil" y "reconci
liación nacional", en vez 
de "conflicto interno" y 
"armonización nacional", 
utilizadas en el lenguaje 
oficial de Luanda. En 
<:ontrapartida, la declara
ción no menciona ni una 
sola vez a la UNITA ni a 
su líder. Igualmente se 
destaca la "integración" 
de los elementos de la 
UNITA y no su "partlcl-

pación" que, como se sa
be, era el término que 
pretendfa Savlmbi, para 
dar la falsa ides de que 
existía un reparto de 
cuotas de poder. 

Pero lo más Impor
tante fueron los acuêrdos 
sustancialee. No hay duda 
que la manutenclón dei 
sistema de partido dnico 
y el alejamlento tempo
rerio de Jonas Savlmbi 
convierten ai goblerno 
angolano en el principal 
ganador de los acuerdos 
de Gbadollte. En com
pensación, se le ofrecerên 
-probablemente- Im
portantes puestos en el 
éjército y el goblerno a 
algunos de los actuales 
dirigentes de la UNITA 
(se habla de un terolo de 
las carteras dei gabinete 
nacional y goblernos pro· 
vinclales). Pero como en 
el acuerdo no se hlcieron 
alteraclones a la actual 
Constituclón angolana, el 
goblerno contimla siendo 
un instrumento de la po
lítica trazada por el 
MPLA-Partido dei Tra• 
bajo, definido en ella co
mo la "fuem1 dirigente 
de la naclón". 
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Sudáfrlce v a la UNITA y después 
mandó un emisario ai gobierno de 
Luanda para asegurar ai presidente 
dos Santos que los hombres de Sa
vlmbi esteban de ecuerdo con su 
plan de paz. En función de eso, 
Mobutu propone que la reunión 
prevista pera agosto sea anticipada 
para el 23 de junio y que, además, 
se extlenda la invitación ai mayor 
mlmero de presidentes africanos. 
En todo estuvo de acuerdo el presi
dente dos Santos. 

Un apretón de manos- Tres facto
res precipitaron, a partir de ahl, los 
acontecimientos: 1) la incapacidad 
de la Unita para resistir una ofensi
va generalizada de las Fuerzas Ar
madas angolanas (FAPLAs), pre
vista, según algunas fuentes, para 
mediados de julio. (Se supo más 
tarde, que las mayores presiones 
para que Savimbl concurriese, co
mo lo hizo, a la reunión de Gbado
lite, partieron de sus propios jefes 
militares.) 

2) La disposiclón dei presidente 
Dos Santos, reiterada en distintas 
ocasiones, de evitar más derrama
miento de sangre; y 

3) La lntención dei presidente 
Mobutu de genar puntos interna
cionalmente. 

La confluencia de esos fectores 
condujo a la reallzeción de la reu
nión de Gbadolite, en Zaire, donde 
un apretón de manos entre el pre-

Tras el acuerdo con Sud,frlca, se deflnl6 un cronograma pani la retirada de los cubanos 

sidente José Eduardo dos Santos y 
Jonas Savimbi, jefe de la UNITA, 
selló, el pasado 23 de junio, el inicio 
dei proceso que -según se espera
pondrá fin a un conflicto de 14 arios 
entre el gobierno angolano y los 
rebeldes. Así, en la poco conocida 
localidad zairense de Gbadolite, 
ante 22 Jefes de Estado africanos, 
un Savimbi visiblemente poco a 
gusto, declaró solemnemente que 
aceptaba el plan de paz de las auto
ridades angolanas, que prevé, in
cluso, "el alejamiento voluntario 
y temporario" dei jefe de la UNITA 
de la escena política. (Ver teroer 
mundo n!! 119, sección Panorama.) 

Los acuerdos de Gbadolite 
crearon desorientación y confusión 
en el interior de la UNITA y sus 
propios responsables comenzaron a 
formular declaraciones encontradas 
sobre los compromisos asumidos. 
EI punto más controvertido fue el 
exilio de Savimbi. Después de ha
berlo anunciado, el representante 
de la UNITA en Lisboa, Adriano 
Sakala, negó enfáticamente tal po
sibilidad, afirmando: "Savimbi no 
es presidente de sr mismo, para 
tomar esa decisión". 

Los mlllm de mutlledoa aon una de las m,, tn1glcaa teeuelaa de la larga guerra 

EI propio Savimbi, ai regresar ai 
cuartel general de la organización 
en Jamba (en la frontera con Na
mlbia), desencadenó una intensa 
campana tendiente a crear confu
sión en relación a los compromisos 
que había asumido en Zaire. Y dio a 
entender que, ai final de cuentas, 
era la prensa internacional la que se 
había encargado de divulgar las su
puestas concesiones que él había 
hecho en la reunlón de Gbadolite. 
Se trataba de un esfuerzo patético 
para disimular entre sus simpati
zantes la dimensión dei a~uerdo. En 
el auge de esa campana de desin
formación, favorecida por la lenti
tud con que en Angola fueron di
vulgadas las noticias oficiales sobre 
los acuerdos, la Unlta llegó ai punto 
de atacar a l a Voz de Am,rica y 
a la BBC de Londres, por haber re• 
velado que habla optado por el exi
llo. 
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Tres figuras claves 
EI proceso de pacifica· 

ción interna de Angola ha 
puesto en evidencia el 
papel de tres personajes 
centrales, que, motivados 
por lntereses y expectati· 
vas diferentes, crearon las 
condiciones para el cese 
completo de la guerra en 
aquel pafs y, a mediano 
plazo, para la solución de 
los conflictos en Africa 
Austral. Ellos son: 

Mobutu s.. Seko .. 
Aparentemente, el presi
dente Mobutu de Zaire 
tiene conciencia de los 
riesgos que correrfa sl se 
embarcase en la aventura 
que los norteamericanos 
lo pretenden lanzar, con• 
virtiendo a Zaire en una 
nueva retaguardia de la 
Unita: Además dei peli
gro que representarfa una 
nueva guerra entre Zaire 
y Angola, en la cual que
darfa en evidencia el ma• 
yor poderío dei ejêrcito 
angolano, los propios 
refugiados katangueses 
que residen en Angola 
-opuestos a Mobutu
podrfan ser "reactivados" 
para deflagrar una ofen
siva contra êl. 

Por otro lado, el pres
tigio internacional dei 
presidente zairense ha 
caído mucho y su con· 
flicto con Bêlglca le difi
culta la obtención de cré
ditos. 1 --apaz de sustituir 
a Sudêfrica en el apoyo a 
Savlmbl, el ma_rfscaJ Mo
butu decidió dar un "salto 
adelante", precipitando 
un proceso que le puede 
dar algunos rêditos di· 
plom6tlcos. Esa actitud 
generó reacclones adver
sas de parte de otros jefes 
de Estado, como Omar 

Bongo, de Gabón y Hoo
phet Boigny, de Costa de 
Marfll. En verdad fue en 
el primero de ellos que 
José Eduardo dos Santos 
comenzó a apoyarse para 
estructurar su tesis de 
"una soluclón african9" 
para Angola. En cuanto ai 
viajo Boigny, se supo 
que, hasta llltima hora, 
trató de sabotear la reu
nlón de Gbadolite. Las 

Jona Savlmbl, 
Joel Eduardo Dos Santos y 

Mobutu S.. Seko: tna 
pn,tagon lstas dei KUel"do 

Gbadollta que puede ..,,_r• 
la paclflcacl6n de Angola 

autoridades angolanas 
acabaron aceptando la 
mediación zairense, a pe· 
sar de las reservas crea
das por anos de sorda 
hostilidad, con la expec
tativa de neutralizar uno 
de los apoyos de la Unita 
más importantes en el 
continente. 

Jonas Savimbl- Una 
anêcdota real comprueba 
la situación poco confor
table en la que quedó el 
jefe de la UNITA, en todo 
este proceso. Cuando ya 
estaban todos los presi
dentes africanos en Gba
dolite, corrió la informa
ción de que Savimbi no 

irra. Mobutu, entonces, lo 
llamó por teléfono a Na
míbia y, airado, le dljo 
que si no asistfa a la reu
nión, la UNITA se que
darfa sin apoyo en Afrlca 
y tendrla que seguir la 
guerra, sola. Además, 
Mobutu le pidió a George 
Bush que lntercediera 
ante los sudafrlcanos 
para que colocasen a Sa
vimbi en un avión y lo 

despachasen a Gbadolite. 
En verdad, el jefe de la 
Unita, después de pro
meter a lo largo de todos 
estos anos no desistir de 
la lucha hasta ocupar la 
capital angolana por la 
fuerza, tiene muchas dífi· 
cultades para explicar a 
sus simpatizantes los 
compromlsos que asurnió 
frente a los jefes de Esta
do, en especial, su exilio 
temporario. Algunos ob
servadores creen que el 
temor de Savlmbl es la 
poslbilldad de ser "ol
vidado" por sus hom
bres, despuês que acep
ten relntegrarse a la 

sociedad angolana. 
Jo5' Eduardo dos 

Santos- A pesar de su 
tradicional dlscreclón y 
prudencia, aparece como 
el vencedor de Gbadolite. 
AI renunciar a une solu
ción militar a la que -se
glln fuentes occidentales 
fuera de cualquier sospe
cha, la UNITA no hubiera 
resistido- el presidente 
engol::no demostró la 
sinceridad de sus propó
sitos de evitar más pérdi· 
das en vidas humanas. 
Tamblén mostró su capa
cidad de negociar. des· 
puês de conseguir un 
acuerdo satlsfactorlo con 
Sudáfrica, logró ~I apoyo 
de toda Afrlca para su 
plan interno de paz, cuya 
aceptación por la UNITA 
algniflcó un reconocl
mlento de las autoridades 
y de las leyes vigentes en 
Angola. 

Parece cada vez mês 
claro que José Eduardo 
dos Santos tiene en 
mente un proyecto r:ara 
Angola que pasa por el 
fin de la guerra, la demo· 
cratización Interna de la 
socledad, la conclllación 
de todos los intereses na
cionales y la mode~niza• 
ción de la vide política y 
económica dei pafs. Des
puês de Gbadollte, adn le 
resta a Dos Santos una 
complicada negociaclón 
polltica, destinada a con
cretizar las modalidades 
de integraclón de los 
mlembros de la UNITA 
en la sociedad angolana. 
Dei éxlto de esa negocla
ción depende su provecto 
global de establllzaclón y 
modernlzaclón de An
gola. 
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Pero fueron dos amigos perso
nales y aliados políticos de Savimbl 
quienes se encargaron, en mo
mentos diferentes, de achar por 
tierra todo ese esfuerzo para dar lo 
dicho por no dicho. Los presidentes 
Omar Bongo y Mobutu Sese Seko 
confirmaron a la prensa internacio
nal que en Gbadolite habfa queda
do efectivamente acordado el ale
jamiento temporario de Angola dei 
jefe de la Unita. El sobrio y correcto 
Aristides Pereira, presidente de Ca
bo Verde, hizo una idêntica declara
ción ai dia rio português O Europeu. 

E n Luanda, se atribuyó el ma-

gobierno reaccionó con cautela 
frente a estos eplsodios pues contra 
que el proceso de paz es irreversi
ble. Ese sentimiento también pre
domina entre la población. 

Un largo camino- De todas formas, 
queda aún un exter,so camino por 
recorrer hasta alcanzar la paciftca
ción completa de Angola. Hay 
puntos que fueron acordados en 
Gbadolite, que no están suficiente
mente claros, como la duración dei 
exílio de Savimbi, o los cargos que 
serán ocupados por los actuales 
miembros de la UNITA. Y, en un 

Para alcanzar la paclflc:aclõn completa de Angola falta aCln un largo camtno 

lestar dentro de la Unita a la previ
sible agudización de las divisiones 
internas que los acuerdos debían 
ocasionar dentro de la organiza
ción. Es notorio que en el seno de la 
UNITA conviven los que quieren 
acabar con la guerra y también los 
que apuestan a su continuidad. A 
ese estado de perplejidad que 
afecta a la UNITA fueron también 
atribuídas las violaciones ai cese dei 
fuego que entró en vigor el 25 de 
junio. Pocos dfas después de la 
reunión de Gbadolite, Luanda su
frió una interrupción en el suminis
tro de energía eléctrica durante 72 
horas, por causa de un atentado 
contra las torres de alta tensión. E 1 

plano más amplio, el propio futuro 
de esa organización. 

los observadores de la proble
mática dei Africa Austral se pre
guntan si la UNITA aceptará tran
quilamente su desarticulación o 
comenzará una nueva fase de la lu
cha, aprovechando la posibilidad de 
integrar a sus miembros en la so
ciedad angolana para organizarse 
clandestinamente. Otros especulan 
que, aunque quisiese, Savimbi no 
lograría hacer sobrevivi, a su orga
nización, una vez que por efecto dei 
impacto de esa integración en la so
ciedad angolana, la UNITA entrará 
en un proceso acelerado de erosión 
Interna. 

ANGOU 

Bush acepta una •sohJclõn afrlcana-

T ampoco está clara la actitud 
que adaptará Estados Unidos en 
relación a Angola y a los últimos 
acontecimientos que se han produ
cido en el país. En vísperas de la 
reunión de Gbadolite, a la cual con
currió representando a su gobierno, 
el Subsecretario de Estado para 
Asuntos Africanos, Herman Cohen, 
afirmó que Estados Unidos acepta
rfa una "solución africana" para el 
caso de Angola. Pero poco después, 
la Casa Bianca declaró que conti
nuarra apoyando a la UNITA. El 
presidente George Bush habrfa !le
gado a decirle a su colega portu
guês, Mario Soares, que Estados 
Unidos Insiste en la necesidad de 
un gobierno conjunto MPLA-Unita. 
AI mismo tiempo, funcionarias 
norteamericanos conversan con las 
autoridades angolanas sobre la po
sibilidad dei reconocimiento de An
gola por la Casa Bianca. Por todo 
.,,,,o, lo mínimo que se puede decir 
respecto de las posiciones de Esta
dos Unidos sobre los llltimos 
acontecimientos en Angola es que 
son ambiguas. 

Cuando regresó a Luanda, el 
presidente Dos Santos destacó el 
hecho que "todos hemos actuado 
de buena voluntad". Es de esa ac
titud que el país precisa para con
solidar de una vez las frágiles pers
pectivas de paz existentes y dedi
carse por entero a las tareas de re
construcción y desarrollo. • 
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Tiempos de 
cambios 
LiberaUz.aclón polftica y económica, cooperación internacional 
y apoyo a las iniciativas de paz en el continente 
son los principlos que orientan ai gobierno nigeriano 

L. Gevellng 

N igeria ha sido llamada u 1 

"Africa en miniatura" •. Es 
que con su extenso terrrto

rio y gran d6nsidad de poblaci6n, 
este pafs contiene todos los rasgos 
especfficos de los pafses en vfas de 
desarrollo dei Africa tropical. Y co
mo ocurre en otras latitudes dei 
continente, también Nigeria vive 
una coyuntura delicada, con un de
sarrollo socioeconómico desigual 
entre las varias regiones dei pafs 
e indicadores de crisis en el área 
económica. 

En el plano político, Nigeria bus
ca perfeccionar su modelo institu
cional, intento ese que se ha visto 
condicionado por contínuas convul
siones durante toda su historia mo
derna. la actual administración mi
litar está en el poder desde el 27 de 
agosto de 1985, cuando un grupo 
de oficiales encabezados por el ge
neral lbrahim Babangida dio un 
golpe de Estado (el se,sto desde la 
independencia, en 1960), La Junta 
promete entregar el poder a un go
bierno cívll en 1992, después de ha
b'3r enfrentado una situaclón políti
ca diffcil, caracterizada por conflic
tos religiosos provocados por las 
acciones extremistas de varias sec-

NIGERIA 

Nlgerla enfrenta profundos 
desafros SO<:lales y econ6micos 
para retomarei creclmlento 
y poresa raz6n Babanglda 
(arriba) promueve una 
polltlca de reorganlzaçi6n 

tas musulmanas, por el activismo 
de fuerzas tribalas regionalistas, 
manifestaciones sindicales y estu· 
diantiles e intrigas de los políticos 
desplazados dei poder en 1983, 
cuando el general Muhammad Bu
hari dio el golpe militar que inició la 
serie de gobiernos castrenses que 
se mantiene hasta el momento ac
tual. 

EI declinio económico- La sltuación 
de la economfa nigeriana es ccm
pleja: la deuda externa llega a 30 
mil millones de dólares, la renta per 
cápíta disminuy6 a casi 300 dólares 
anuales, la inflación fluctúa entre 40 
y 50% ai ano y la extracción de pe
tróleo, principal fuente. de divisas, 
cayó drásticamente en relacíón a 
1980, 

Esa serie de factores negativos 
limitó el margen de maniobra dei 
gobierno de lbrahim Babangida. 
Sin embargo, el general conslguió 
obtener algunos êxitos en los esca
sos cuatro anos que lleva en el po
der, sobre todo en el plano polftico. 
la Junta Militar llberalizó el régi
men polftico y renunci6 ai estilo 
voluntarista característico de la 
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gestión anterior, aunque no se pue
de afirmar que en su préctica políti
ca haya sido siempre consecuente. 
Una de las serias limltaclones dei 
goblerno militar actual fue su con
ducta incoherente en relación a los 
medios de comunicaclón, y un mo
tivo de malestar fue su decisión de 
adherlr a la Organizaclón de la 
Conferencia Islâmica, medida ge
neró una fuerte resistencia de la 
comunldad cristiana. Como se sabe, 
en Nlgeria hay mês de 250 grupos 
étnicos, pero se puede decir que el 
norte es predominantemente mu
sulmén mientras el sudeste es ma
yorltariamente cristiano. Ver cua
dro,) Tampoco fue tranquila la con
vivencia dei general Babangida con 
los sindicatos y las organizaciones 
juveniles. 

EI traspaso dei poder- EI progra
ma actual de traspaso gradual dei 
poder a un gobierno civll, hasta 
1992, configura el eje central de la 
política interna dei pais. Fue lo que 
permltló ai presidente Babangida 
evitar la repeticíón de los errores 
cometidos por sus predecesores, 
los generales Gowon y Buhari, 
qulenes una vez con las riendas dei 
poder en le mano nunca pensaron 
seriamente en cedHlas a un go
bierno elegido democráticamente. 

La realizaclón de un debate na
cional sobre el futuro sistema políti
co de Nigeria marcó la etapa princi

La extncclõn de petróleo, principal fuente de divisas. cayõ a partir de 1980 

bierno. Entre esas organizaciones 
figuran la Comisión Electoral Na
cional, el Departamento de Movill
zación de las Masas Populares para 
la Realización de las Reformas Eco
nómicas y Sociales y el Tribunal de 
Fiscalización dei Código de Com
porté miento. 

Efervescencia política- Hasta aho
ra, el objetivo de democratizar la 
vida polttlca no ha recorrido ni la 

mitad de su camino. Se dejó sin 
efecto la prohibiclón de realizar ac
tividades políticas, hubo elecciones 
para los órganos munícipales de 
gobíerno sobre bases no partldarias 
y se aprobó una nueva Constitu
ción. Ahora es el momento de las 
elecciones legislativas provinciales, 
dei nuevo censo nacional de pobla
ción y de enfrentar el pleito para 
eleglr a los miembros de la Asam
blea Nacional y el nuevo presidente. 

pal de preparación 
dei país para la 
restauración de un 
régimen civil. Los 
resultados dei de
bate, sistematizados 
por una comisión 
especial, fueron 
presentados a la 
consideración dei 
gobierno. La refor
ma de la Constitu
ción de 1979 y la 
creación de una se
rie de organizaclo
nes para permitir la 
transformaclón dei 
régimen sin gran
des traumas, fueron 
importantes inicia
tivas dei actual go- La Junta mllltar lmpui!lõ la apertura y ebrlõ camlno a un goblemo civil 

La etapa de transi~ 
ción hasta la entre
ga dei poder puede 
ser evaluada desde 
distintos ângulos. 
La autorización 
para realizar activi
dades políticas 
(suspendidas desde 
1983, cuando los 
partidos fueron ile
galizados) moviliz6 
a la sociedad nige
riana. Cerca de 3Ci 
organizaciones - in
cluyendo el Partido 
Obrero apoyado 
por los sindicatos, 
el Frente Popular 
de Nigerla, el Parti
do de la Allanza 
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Popular, el Partido de la Solida
ridad Popular, el Movimiento Re
publicano, etir han declarado su 
intención de disputar la posibilidad 
de ser uno de los dos partidos per
mitidos por la nueva Constitución. 
Varias grupos y alianzas tempora
rias han surgido, reuniendo de un 
lado a los llamados federalistas, que 
representan principalmente a los 
conservadores dei norte de Nigerla 

y dei otro a los progresistas dei sur 
dei pafs y a personalidades mode
radas que esperan -todos- encabe
zar la formación de la Tercera Re
pllblica. La experiencla de la Pri
mara y la Segunda Reptlblica per• 
mite suponer que esa dlvisión de 
fuerzas puede perdurar hasta 1992. 
Por lo pronto parece claro que el 
gobierno de Babangida, alln sin 
pretender decidir quiénes serán sus 

, 
Un pais 

multif acético 

Con una exten• 
sión territorial de 
923.768 km2, Nige
ria tlene una gran 
red hidrográfica en 
la que se destacan 
el rfo Nfger y su 
afluente, el Benué. 
La regiõn norte, 
mãs seca debido 
a la 1nftuencia deJ 
harma"1n (viento se• 
co dei Sahara), in
cluye una zona de 
mesetas y sabanas 
donde se cultiva el 
manf y el algodón 
para exportación. 
La regiõn central, 
tamblên et.1bierta 
por sabanas-6es 
poco tiabitada. La 
reglón sur, de tier
ras más bajas y 
hllmedas tiene den• 
sas selvas y con· 
centra gran parte de 
la población, la más 
numerosa de todos 

los pafses africanos. 
e1 enorme delta dei 
Nfger divide el li
toral en dos ãreas 
diferenciadas: hacia 
el este, alrededor de 
Port Hi,rcourt, se 
concentra la pobla
clón cristlana perte
neciente a la etnia 
lbo. Es una región 
petrolera por exce
lencla, que intentó 
lndependizarse con 
el nombre de Bia
fra. AI oeste, en 
tO""" a Lagos, la 
capital, e lbadân, se 
concentra la etnia 
yoruba, parcial
mente islamizada. 
La principal activi
dad de la zona es la 
producción indus
trial. 

La población ni
geriana, de aproxi
madamente 96,2 
millones cie habi-

tantes (1983) es 
mayoritariamente 
rural (23% de urba· 
nizaclón) y pertene· 
ce a cinco grandes 
etnias divididas en 
más de 250 grupos 
diferentes. En el 
norte dei pais la re
ligión es predomi
nantemente mu
sulmana, mientras 
que en el sudeste el 
cristianismo es ma
yoritario, En el su
doeste se practlcan 
el cristianismo, el 
islamismo y los 
cultos tradlclonales 
africanos. 

E I Idioma oficial 
es el lngl~ 
pero cada región 
habla la lengua de 
las etnias predomi
nantes. (Por más 
lnformaci6n ver 
Gura dei Ten:er 
Mundo). 

NIGERJA 

General BuJarl: Identificado con la criai• 

sucesores, se opondrá por todos los 
medias a su alcance a la inscripción 
de partidos fundados sobre princi
pias étnicos, religiosos o regionales, 
ses cuales fueren sus nombres ofl
ciales. Los polfticos que han caldo 
en el desprestigio por haber pasado 
por el goblemo sin adoptar medi· 
das en favor de la consolidación 
democrática y la independencia 
económica dei pafs serán impedidas 
de dirigir los nuevos partidos. EI 
réglmen militar estima que esa ec
titud puede aumentar la conflanza 
de los nigerianos en la adminlstra
ción actual y consolidar su prestigio 
internacional. 

En cuanto a las relaciones inter
nacionales, la estrategia de lbrahlm 
Babangida es mantener la tradlclón 
histórica nigeriana en lo que se re
fiere a las prlncipales cuestlones en 
dE!bate en los foros mundlales: una 
solución global y negociada para la 
deuda externa, defensa de la ecolo
gfa, reivindicacidn de un nuevo or
den económico internacional y de
fensa de la población negra, inde
pendientemente dei país en el cual 
resida, lo que, en el caso dei conti
nente africano implica una firme 
posiclón anti-apartheld. EI actual 
gobierno considera que la supre
si6n dei racismo en Sudâfrica es 
una cuestión de llbertad y segurl
dad de la propia Nigeria. No fue por 
casualidad que en 1986 el goblerno 
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adoptó la iniciativa de crear una re
serva de matarias primas, inclusive 
estratégicas, para ayudar a los paí
ses de la Unea de Frente; propuso 
formar el Fondo de Solidaridad con 
los Estados dei Africa Austral, apo
yó el programa de la ONU para la 
lndependencia de Namíbia y expre
só su apoyo a la creación de un 
fondo de ayuda ai pueblo namibio, 
incluyendo a los refugiados. Debe 
destacarse que la polftica externa de 
la administración de Babang1da 
adopta la doctrina dei afrocentrlsmo 
como su eje. Es declr que los di
plomáticos nigerianos prestan es
pecial atenclón a la consolidación 
de la independencia política y eco
nómica de los países africanos. Por 
esa razón, el gobierno también se 
declara partidario de acabar con los 
focos de tensión militar y política en 
el continente (en Africa Austral, en 
el Cuerno de Africa, en el Sahara 
Occidental y en el Chad). 

En los últimos anos, Nigeria 
buscó nuevas formas de coopera
clón Internacional. En 1987, en ese 
contexto, tomó la iniciativa de crear 
el grupo político de Países de De
sarrollo Medio, que recibló el nom
bre de Forum de La-
gos. Otra iniciativa 

\ 
fue la formación dei 
Cuerpo de Asisten

J eia Técnica, llamado 

NJGERIA 

La economra nigeriana esU integrada ai sistema capitalista mundial 

dirigido a Estados Unidos, Gran 
Bretaiia y Francia. AI mismo tiem
po, por su aspiración de seguir una 
polftica equilibrada en el campo in
ternacional, Nigeria ha mantenido 
sus relaciones políticas, económicas 
y culturales con todos los países so 

pafses tienen también acuerdos de 
cooperación en instrucción pública, 
en prospección geológica y en ma
teria comercial. 

En su programa de corrección 
estructural de la economfa, el pafs 
está tratando de aprovechar ai má
ximo sus potencialidades en el ac
tual contexto económico interna
cional. Ya se ha Logrado un incre
mento de ta cooperación con los 
países industrializados y en la coo
peración sur-sur. EI Ministerio de 
Relaciones Exteriores reforzó su 
departamento económico con ta 
creación de una sección destinada 
ai fomento dei comercio y las inver
siones y reorganizó la sección des
tinada a la cooperación bilateral. 

a apoyar a los Esta
dos africanos y 
otros pafses dei 
Tercer Mundo en el 
fomento de su de
sarrollo agrícola, la 
prospección geoló
gica, la asistencia 
médica y Ja lnstruc
clón pública. Nige
ria también ha ex
presado su apoyo a 
las iniciativas de 
distensión de las 
relaciones Es

Nlgerla aspira a liderar el proceso de desarrofto regional 

También se crearon estfmulos 
para los inversionistas extranjeros: 
facilidades fiscales para las empre
sas que realizan investigación, res
titución de impuestos cobrados por 
importación de materiales destina
dos a producir bienes para la ex
portación, etc. Adem ás, N igeria as
pira a liderar el proceso de desa
rrollo de la Comunidad Económica 
de los Estados de Africa Occidental 
(CEDEAO) y participa activamente 
en los planes para eliminar los 
obstáculos que impiden la libre cir
culación de capital y mano de obra 
en esa región dei continente. 

te-Oeste por considerar que ese 
proceso contribuirá ai desarrollo de 
los países africanos. 

Aprovechar las potencialidades
La economía nigeriana está inte
grada ai sistema capitalista mundial 
y el grueso de su intercambio está 

cialistas. 
Con la U nión Soviética, por 

ejemplo, el gobierno nigeriano tie
ne varios contratos. EI más expresi
vo es el que prevê la construcción 
de la fábrica metalúrgica de Ajao
kuta -la más grande de Africa tropi
cal- con ayuda soviética. Ambos 



la información es poder. Defienda su 
derecho a mantenerse informado. ~-
Barricada Internacional es la mejor forma de estar ar 
!anto de fo que realmente ocurre en Nfcaragua. EI 
=,uincenario dei Frente Sandinista da Uberación 
Nacional es lectura obligatoria para todos aquellos que 
!ienen interés en la región centtosmericana. 

lCOMO HACERLO? 
Ahora podemos. 
Suscrfbase a BARRICADA 
INTERNACIONAL, la publlcaclón 
qulncenal dei Frente Sandinista 
de llberaclón Nacional, partido 
que ganó por amplia mayõrfa 
en las elecclones de 1984. 
Se edita en Managua y se 
reproduce en San Francisco, 
Londres, Toronto, Rfo <te 
Janeiro, Bonn, Barcelona 
y ahora en Montevldeo. 
Cada vez son más los hombres y 
mu]eres en distintos países que 
necesltan saber de esa nueva 
socledad . 

EDITORA TERCER MUNDO 

•Miguel d ei Corro 1461, Mootevideo • Teléfooo: 496192 

MAS BENEFICIOS PARA EL SUSCRIPTOR DE 
CUADERNOS DEL TERCER MUNDO 

SI para nadar no hay que tenerle mledo ai agua, 
para leer no hay que tenerle mledo ai llbro •. 

EI Pajarlto Remendado es una colecclón para 
compartir entre los chi cos y que Intenta movllizar 
también ai adulto. 

Un Pajarlto es un llbro manuable, que no atemoriza 
a los chJcos nl preocupa a los grandes por el desgaste 

• o la rotura. 

Por eso declmos que hay un paJarlto que espera. 
AI regreso de los Juegos, cuando llueve y no se 

puede salir, cuando dan ganas de leer porque ar, 
porque da gusto, como los cuentos dei abuelo. 

Libros 
del malabarista 

Cuentos, teatro, novelas, tfteres, poesfas, en llbro• 
todos llenos de letras, sln nlngún dlbuJo, para que las 
lmaligenes broten de la lmaglnaclón de los chicos y 
los llenen da música y de colorea ai gusto de ceda 
uno. 
Los Llbros dei Malabarista son para: 
• Los vallente• que leen ~olos. 
• Para tos curiosos que r0cl6n emplezan, pero 

saben pedir ai,uda. 
• Para los plnlno• que no dlBtlnguen la O de un 

huevlto, pero pueden pedir que •• los 
cuenten. 

• Para lo• chico• que quleren llbroa utodoa 
llenos de letras", como los de los grandes. 

Solicite la visita de un vendedor ai 49·61·92 o concurra a Miguel dei Corro 1461, Montevldeo 11200 
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La difícil independencia 
EI réglmen racista cortó los recursos financieros de la 

admlnlstraclón colonlal, que ahora no puede nf slqulera 
pagar los suefdos de los empleados públicos 

Ahtissarl (lzq,) aflnn6 que la responsabllldad por la admlnlstraci6n es de Sudffrlca 

AIA/Namibía 
Communlcations Centre 

S udáfrica continúa su cam
pana tendiente a obstaculi
zar el proceso de indepen

dencia de Namibia, territorio que 
invadió y ocupa desde 1914. Como 
ya le resulta difícil actuar a través de 
medios militares, busca el estran
gulamiento de la economia namibia 
para inviabilizar la autonomia dei 
país en ese campo. 

En junio de este ano, la admi
nistración colonial resolvió imponer 
un tributo dei 10% sobre las ventas 
y presentó un plan para dejar de 
pagar los salarios de los empleados 
dei goblerno. Esas medidas son 
consecuencia de la estrategia de 
Pretoria dirigida a fortalecer los Ja
zos de dependencia de su colonia 
con el mercado financiero de Jo
hannesburgo. EI nuevo impuesto 
sobre las ventas es un intento de 
paliar la catastrófica caída de la re
caudación fiscal en Namibia, or
questada recientemente por el go
bierno sudafricano. 

La crisis comenzó en agosto dei 
alio pasado cuando el ministro de 
economia de Pretoria, Barend du 
Plessis, anunció la supreslón de 
73% dei subsidio anual que su rni
nlsterio daba a la colonia y ordenó 
ai Banco de Reservas de Sudáfrica 

que no otorgase ni un solo présta
mo más a la administración de 
Windhoek a partir de abril, fecha en 
que comenzó la supervisión de- la 
ONU en el proceso de transición 
hacia la independencia. 

Colonialismo depredatorio - Eco
nomistas britânicos, como el profe
sor Reginald Green de la Universi
dad de Sussex, senalaron que los 
subsídios otorgados por el gobier
no de Sudáfrica a su administración 
colonial en Namibia, han servido 
para disfrazar las ganancias que la 
metrópolis extrae de su colonia y 
compensar en los indicadores con
tables las transferencias financiaras 
exigidas por la ocupación militar 
y la ineficiente estructura de ban
tustanes que Sudáfrica mantiene en 
Namíbia. EI profesor Green serialó 
también, que los reintegros paga
dos por Sudáfrica a Namíbia en 
concepto de impuestos de aduana e 
impuestos ai consumo, han estado 
subvaluados durante anos. 

Funcionarios de la administra
ción colonial de Sudáfrica en Namí
bia lnformaron que los recursos fi
nancieros alcanzarán hasta el mes 
de diciembre, justo cuando empie
zan los trabajos de la nueva Asam
blea Constituyente que, bajo la su
pervisión de Naciones Unidas, debe 
redactar una Carta Magna para el 
Estado independiente. Técnicos dei 
Departamento de Finanzas dei go-

NAMÍBIA 

bierno colonial estiman que el corte 
de las transferencias de Johannes
burgo, equivalente ai 25% dei total 
de gastos de la administración co
lonial, puede significar que no haya 
dinero para pagar los salarios de los 
empleados públicos durante los 
meses cruciales inmediatamente 
anteriores a la de-claración.de la in
dependencia de la colonia. Ya se ha 
solicitado a todas las dependencias 
gubernamentales de Namíbia una 
drástica reducción de sus gastos, en 
particular en las áreas de educación, 
salud y bienestar social, como por 
ejemplo, !os proyectos de asistencia 
a iglesias y hospitales. Pero voceros 
dei Departamento de Finanzas en 
Windhoek expresaron su esperanza 
que ai comienzo de 1990 nuevos 
fondos sean liberados para la co
lonia. 

A mediados de abril, el goberna
dor dei Banco tie Reservas de Su
dáfrica, Gerhard de Kock, informó 
que había planteado la situación fi
nanciera de Namíbia a varias agen
cias de la ONU que se encargan de 
administrar fondos de ayuda para el 
desarrollo dei territorio. 

EI representante especial de Na
ciones Unidas en Namibia, Martti 
Ahtissari, afirmó, sin embargo, que 
la responsabilidad fiscal por la ad
ministración dei territorio recae 
enteramente sobre el gobierno de 
Sudáfrica durante todo el período 
de transición. E n consecuencia, las 
funciones normales de gobierno 
durante ese tiempo deben ser fi. 
nanciadas por los sudafricanos. Los 
préstamos de terceros países a la 
administración colonial están pro
hibidos por la ONU, dado el carác
ter ilegal de la ocupación de Namí
bia por parte de Sudáfrica. • 
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Un premio ai esfuerzo 
EI gobiemo realizó todos los cambios estructurales sugeridos por 

el FMI y ahora exige que se concrete la ayuda financiera prometida 

Chris Davlds 

E I plan de recuperación eco
nómica comenz6 a ser apli
cado en Tanzania en junio 

de 1986. Fue trazado por el gobier
no dei presidente Ali Hassan Mwin
yl, de acuerdo con las orientaciones 
dei Fondo Monetario Internacional 
(FMI), dei Banco Mundial y de la 
comunidad financiera internacional. 
Era la condición de los donentes y 
prestamistas internacionales para 
continuar financiando proyectos de 
desarrollo e importación en Tanza
nia. 

los objetivos dei programa in
clufan la transformación de la eco
nomía dei pafs para que fuera me
nos dependiente de la ayuda ex1er
na, el incentivo a la producclón de 
alimentos y artfculos manufactura
dos para el mercado interno y me
dios de facilitar la acumulación de 
reservas en dólares para devolver 
los créditos que Tanzania recibió de 
instituciones multilateralas y de 
bancos privados. 

Las medidas aplicadas pusieron 
énfasis en la reducción de las ba
rreras arancelarias a la importación, 
dando incentivos ai capital privado. 
EI sector agrícola y la industria 
fueron restructurados y se supri
mieron los subsidíos dei Estado a 
los precios y ai sostén de la tasa de 
cambio. 

Respuesta positiva- EI rendimiento 
de la producción agrícola mejor6 y 
algunas empresas industriales au
mentaron sus benefícios. Pero la 
recuperación dei conjunto de la 
economia dei ~aís está pendiente 
ahora de los créditos que la comu
nidad internacional prometió otor-

La agricultura respondl6 positivamente ai programe de recupereci6n económica 

gar, una vez introducidas las modi
ficaciones estructurales solicitadas 
porei FMI. 

Este es el tema de las evaluacio
nes y debates que se realizan ac
tualmente en Tanzania mientras el 
Programa de Recuperación Eco
nómica (PRE) entra en sus últimos 
cuatro meses de implementación, 
después de tres anos de experien
cia. 

EI sector que respondió más po
sitivamente fue la agricultura. Du
rante el ciclo agrfcola 1987/1988, la 
producción creció un 4,4% y un 
número más elevado de producto
res rurales alcanz6 la autosuficien
cia en la alimentación, evitando el 
consumo de alimentos importados. 
Sin embargo, el déficit en la es
tructura de almacenamiento de 
granos y las deficiencias en el sis
tema de transporte, impidieron que 
una gran parte de los alimentos lle
gase a las ciudades y a las depen
dencias dei puerto de Dar-es-Sala-

am, la capital. Las limitaciones en la 
capacidad de almacenaje ocasio
naron una pérdida de 40% en la 
producción agrícola de 1987/88. Y la 
prosperidad relativa que se obtuvo 
en algunas regiones agrlcolas no 
pudo ser extendída en beneficio dei 
pafs como un todo. 

Las diflcultades en el transporte 
por causa dei precario estado de las 
carreteras fueron otro gran pro
blema. En todo el pafs existen sólo 
30 rutas pavirçientadas. EI resto son 
caminos de tierra que se vuelven 
intransitables durante toda la esta
ción de las lluvias. En 1988, esa se
ria limitación tuvo como resultado 
la escasez de arroz en Dar-es-Sala
am, donde los precios se dispara
ban, mientras mâs de 60 mil tone
ladas dei grano languidecfan en 
parvas cerca de la ciudad de Shin
yanga, sin posibilldad de ser trans
portadas. 

En las regiones algodoneras hu
bo zafras que llegaron a esperar 
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dos anos para ser transportadas. 
Mientras tanto, los precios de los 
Insumos aumentan. Desde que el 
nuevo programa económico co
menzó a ser implementado, el po
der de compra de la moneda nacio
nal fue devaluado en 650% debido a 
la inflación y a las presiones dei 
FMI. En el mismo perlodo, el costo 
de los Insumos aumentó más aún, 
debldo a la desaparlción dei control 
de preclos. 

Evolución lenta- En el sector in
dustrial, la polftica económica pro
dujo buenos resultados para gran
des empresas que lograron lmpor
tantés índices de exportación. Sin 
embargo, la evolución en el sector 
fue mucho mês lenta de lo espera
d! debido a tres factores: la com
petencia desleal de los artlculos im
portados, que llegan a Tanzania a 
precios más bajos que los simllares 
nacionales, la incapacldad de ma
jorar las estructuras de gerencia y 
de aumentar la productlvidad, y la 
ausencia de una política de inver
siones de parte dei gobierno. 

Con la tasa de interés fluctuando 
en tomo ai 30% y la vigencia de re
glamentos restrictivos, que exigen 
elevados depósitos, las grandes 
empresas tuvieron sólo un acceso 
limitado ai crédito. Como resultado, 
de acuerdo a un informe publicado 
por el Departamento de Investiga
clones Económicas de Tanzania 
(ERB), muchas empresas "poten
cialmente viables" fueron colocadas 
ai borde de la quiebra. Esos ejem
plos muestran que las imposiclones 
de los donantes y prestamistas po
tenciales no siempre tuvieron en la 
práctica los efectos esperados. Por 
el contrario, muchas veces entorpe
cieron lo que hubiera podido ser un 
desarrollo autónomo de la agricul
tura e industria tanzanianas. 

Pero un "enfoque orientado ha
cia el mercado abierto de parte de 
la mayorla de los donantes", como 
lo definió el Director de Licencias 
para la lmportaclón dei Banco de 
Tanzania, lsaack Kilato, hizo que el 
efecto de las políticas aplicadas so
bre la economia fuera mucho más 
de parállsis que de reestructuración. 
Por eso, ahora, con los magros re-
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soltados en su haber, el gobierno 
de Tanzania está exigiendo el pro
metido apoyo de la comunldad in
ternacional, responsable por las 11-
neas generales dei programa eco
nómico aplicado, para sacar el pro
ceso adelante. 

En recíentes negociaciones con 
el FMI, el Banco Mundial y repre
sentantes de las principales nacio
nes que ayudan a Tanzania, los de
legados dei gobieroo convencieron 
a sus interlocutores de que, a pesar 
de los lentos progresos dei pro
grama económico, existen iniciati
vas dentro dei pais que demuestran 
la confianza en el desarrollo soclo 
económico de largo plazo. 

DEispués de estas negociaciones, 
Tanzania recibió 200 millones de 
dólares de instituciones multilate
rales para cubrir necesidades de 
importación. Según voceros dei 
Banco de Tanzania, el crédito será 
asignado a la compra de insumos 
vitales para la economia dei pais, 
lncluyendo productos farmacêuti
cos, agrícolas y veterinarios; mate
rial eléctrico y de construcclón, 
transporte e Insumos para la ela
boración de cerveza. Las empresas 
tocaies tendrán facilidades para 
comprar estructuras metálicas para 
trenas, aviones y barcos. 

EI ênfasis será dado a la impor
tación de los productos necesarios 

TANZANIA 

ZAMBIA 
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para que la industria y la agricultura 
puedan producir más de todo 
aquello que el país necesita. Se in
tenta as( poner fin a la dependencia 
de Tanzania de las agencias lnter
nacionales de ayuda. A través dei 
n~evo programa de recuperación 
económica (PRE) la financiación 
proveniente de donantes interna
cionales fue reasignada principal
mente a pagar importaciones para 
la industria. E n la actualidad, este 
último rubro insume el 70% de la 
ayuda mlentras que antes dei plan 
de recuperación representaba so
lamente 20% dei total. 

Compatibilizar medidas- Las agen
cias internacionales de ayuda están 
financiando también la reconstruc
ción de carreteras que ligan Dar-es
Salaam y Bagamoyo, Arusha y 
Tanga. En las áreas rurales, la Co
munidad Económica Europea (CEE) 
está financiando la construcción de 
silos para almacenar granos, con 
capacidad de hasta 100 mil tonela
das. Un equipo dei Banco Mundial 
prepara un programa de asistencia 
financiara a la importación de insu
mos agrb:>las para normafizar el abasle
cimíento de semillas para siembra. 

EI estudio aconseja intervenir en 
las empresas industriales con riesgo 
de falencia, facllitândoles financia
clón y mejorando sus condiciones 

de gerencia. 
Pero, tal com<T 
puntualizó un 
economista en 
Dar-es-Salaam, 
aún resta por ver 

• cómo habrán de 
compatibilizarse 
todas esas medi
das, mientras 
subsista el actual 
estancamiento 
económico. La 
solución dei im
passe actual en 
la econom(a de 
T anzania implica un 
nuevo desafb y 
abre las puert8s a 
un esceoario cfrfe
rente en las relacio
nes de este país oon 
el FMI. • 
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Cory no cumple las promesas 
Corazón Aquino llegó ai poder en 1986 en medlo de la esperanza dei pueblo de cambiar el destino de 

los jóvenes. Un desafio nada fácil en un país donde 41% de la poblaclón tlene menos de 14 anos 

Joseph Collins 

"Me crooo con una procesión. Un 
nif'lo encabezaba la marcha cargando 
una CIUZ. La familia y algunos amigos 
lo segufan, cargando una caja de za
palos. /ban camlno dei cementerio•. 
De un sacerdote norteamericano que 
visit$ FUJpinas en marzo de 1989. 

E I futuro d~ las Filipina~ du
rante vanas 9enerac1ones 
depende de las posibllidades 

actuales de brindar a la infancia una 
alimentación y una educación ade
cuadas que le permitan disfrutar de 
una ninez feliz, llbre de preocupa• 
ciones, y en paz. Lamentablemente, 
esa no es la vida que lleva la mayo-

1 rfa de los ninos ffüpinos. 
,· En un libro publicado reciente-

mente por la editora Food Flrst, ti
tulado: The Phillpp1nes: Are on the 
Rim (Fuego sobre la marglnalldad), 
el doctor Beth Marcelino, un psicó
logo dei Centro de Rehabilitaclón 
de la lnfancla, en Manila, la capital 
filipina, relata la historia vivida por 
un nino campesino: 

• "Rodei tenfa entonces tal vez 12 
at'\os. Estaba en el campo, plantan• 
do arroz con su padre, cuando lle
garon soldados dei gobierno. Los 
militares acusaron a su padre de 
haber ayudado a los rebeldes con 
alimentos y provisiones y lo inter
rogaron sobre el paradero de los 
guerrilleros. EI hombre no qulso 

• responder, o no entendió lo que le 
· estaban preguntando. Los solda• 

dos, entonces, empezaron a tortu
rarlo. Le pegaban por todo el cuer
po y disparaban sus armas. EI nino 
se escondló entre los árboles más 
próximos para observar la escena. 
No querfa dejar a su padre solo con 

Nlflos: la NJ*'MU de futuro y la vfctlma 

los militares y acab6 presen
ciando la golpiza que le 
dieron hasta dejarlo casi 
muerto; su posterior ejecu
ción con un tiro y oómo su ca
dáver era cortado en pedazos. 

EI pequeno logró llegar a 
su casa y contar todo a su 
madre pero fue capturado 
un mes después. Estuvo 
detenido dos semanas y fue 
golpeado. "Una de las cosas 
más dolorosas que recuerda 
-continúa Marcelino- es que 
le pegaban con dos pedazos 
de madera en las orejas 
hasta hacerlo sangrar". 

Por lo menos en la mitad 
de las provlnclas de Filipinas 
los ninos son testigos o vfc
timas dlrectas de hechos de 
violencla brutales como el 
ocorrido con el padre de 
Rodei. Detenciones, secues
tros, torturas, bombardeos, 
masacres y traslados forzo
sos de aldeas enteras son 
!levados a cabo por el ejér-
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cito o la policía, bajo órdenes de los 
mllltares. Esa violencia se ha ido 
convirtiendo en algo cotidiano · a 
medida que la guerra civil se inten
sifica. Las fuerzas dei gobierno in
corporan menores, a partir de los 
11 anos, para trabajar en los cuer
pos paramilitares. Por otro lado, es 
sabido que los guerrllleros reclutan 
nilios para que transporten mensa
jes y actúen en algunas tareas de 
lnformación. 

En noviembre dei ano pesado, 
en Surigao dei Sur, las fuerzas dei 
gobierno dispararon contra una es
cuela alegando que habfa guerrí
lleros escondidos. Tres alumnos 
fueron alcanzados por las balas. En 
otro incidente, en la província de 
Cagayan, grupos parapoliciales ar
mados (llamados v;gifantes), entre
nados por el ejército, tomaron a 
varios nlnos como rehenes porque 
sospechaban que los padres eran 
integrantes dei "Nuevo Ejército Po
pular" (NPA, dei inglês), la organi
zación guerrillera que enfrenta ai 
gobierno. 

Según informaciones de la Cruz 
Roja Internacional, en 1988 unas 
200 mil personas de 30.922 familias, 
en su mayorfa ninos, fueron despla
zadas de sus hogares debido a 
operaciones militares. Esa cifra es 
tres veces superior ai número anual 
de traslados ocasionados por la 
guerra durante los últimos anos de 
la dictadura de Ferdinando Marcos. 

Las secuelas que esas experien
cias dejan en los nii'ios son trágicas. 
En treinta áreas de una misma pro
víncia, 148 niilos murieron en un 
período de tres meses por causa de 
epidemias. En los centros proviso
rios de evacuación, los nii'ios pre
sentan sfntomas de serios traumas: 
miado intenso ante la presencia de 
soldados, el vuelo de helicópteros o 
cualquier conmoción sóbita; vómi
tos y dolores de cabeza, períodos 
de retracción, sentimiento profundo 
de abandono y desamparo como 
consecuencia de la pérdida de la 
protección de los padres. 

EI t rabajo de los niíios - Siete mil
lones de nii'ios en Filipinas (algunas 
fuentes dicen 10 millones), entre los 
cinco y catorce anos de edad, inte-
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Aquino: sln respuestas n1pldas a los problemas soei ales, el futuro estan1 comprometido 

gran la mano de obra disponible en 
el mercado de trabajo. La mayorfa 
trabaja largas jornadas bajo condi
ciones penosas. EI salario es bajfsi
mo o, a veces, inexistente. EI 50% 
de los nii'ios abandona la escuela 
primaria antes dei sexto grado para 
empezar a trabajar. 

En el campo, los menores que 
trabajan son en su mayorfa hijos e 
hijas de campe,sinos sin tlerras. Los 
hijos de los arrendatarios no sola
mente trabajan en el campo. Mu
chas veces trabajan en la casa dei 
propietario sin recibir nada en 
compensación. Ese servicio garanti
za que la familia no será expulsada. 

Un caso típico: 
Jun Jun, ahora con 13 anos, tra

baja en una plantación de caria de 
azúcar desde los seis arios de edad. 
Cada partícula de su cuerpo delga
do estâ cubierta por el hollln que 
flota en el aire cuando el campo es 
quemado antes que la caria sea 
cortada. "EI propletario nos consi
dera parte dei paquete que nego
cia", explica Jun Jun. "AI contratar 
a mi padre est~ implícito que noso
tros vamos a trabajar con él. Nos 
pagan por tonelada cortada y car
gada sobre el camión. Por eso 
cuanto mâs mis hermanos y yo 
conseguimos ayudar a nuestro pa
dre, más ganamos.'Mis dos herma
nas ayudan a mi madre a pelar la 
cana y así ganamos un poco más. A 
todos nos gustarla ir a la escuela, 
pero no tenemos tiempo". 

Hay muchos menores trabajando 

en las manufacturas derivadas dei 
campo, principalmente en la indus
trialización de lana y en la confec
ción de ropas. Los empleados casi 
nunca están registrados y los me
nores, que constituyen la mayor 
parte de la fuerza de trabajo, son 
especialmente vulnerables a la ex
plotación, Normalmente no se to
man cuidados con su salud ni con 
las condiciones laborales, ni si
quiera en las fábricas que utilizan 
productos qulmicos tóxicos. La jor
nada de trabajo de los menores en 
la industria de la confección gene
ralmente es de once horas diarias y 
la semana laboral es de siete dfas. 
Durante los óltimos meses dei ano 
la jornada se hace aón m~s larga. 
Los menores de 4 a 6 arios gene
ralmente no ganan más que 5 pesos 
por día. (EI peso es ra moneda fili
pina; actualmente la cotización es 
de unos 21 pesos por dólar). Los 
nirios de más de 11 aríos ganan en
tre 5 y 40 pesos por dia, por debajo 
dei salario· mínimo diario de 64 pe
sos (3 dólares). 

Ejércitos de jóvenes de ambos 
sexos desfilan por las calles de oiu
dades y pueblos ofreciendo ciga
rrillos, caramelos, postales y flores. 
En el Metro de Manila duermen 
entre 50 y 70 mil niiios, diariamen
te. Muchos consideran que lo hacen 
porque prefieren dormir al abrigo 
dei subterrâneo a compartir con 
siete personas o más una pieza mi
serable en los barrios pobres, con
taminados por las ratas. No sólo 



ASIA 

evitan asf la promiscuidad sino 
también el convertirse en válvula de 
escape de las frustraclones y enojas 
de los adultos de su familia. 

En media de ese panorama de 
violencia y desolación no es de ex
traiíar que algunos de esos meno
res se envuelvan en actividades se
xuales por dinero. La Conferencia 
Nacional de Ninas Filipinos indicó 
que veinte mil menores ya están 
iniciados en la prostitución. EI he
cho de poder ganar dinero con más 
facilidad los !leva a ofrecerse a los 
duenos de bares, prostfbulos y tra
ficantes de drogas que les prome
ten sacarlos de esa dura realidad. 

Jerome Caluyo, que fue uno de 
esos nii'los de la calle, trabaja ahora 
como asistente social en Olongapo, 
la cludad mês próxima a la base na-

revendido, como botellas, cajas de 
cartón y restos de alimentos." 

Promesas no cumplidas -Más de 
tres anos después dei derroca
miento de Marcos, a pesar de lo 
que el gobierno llama "recupera
ción económica", la situación en Fi
lipinas es desoladora. EI gobierno 
de la presidenta Corazón Aquino no 
cumplió o no tuvo condiciones de 
cumplir el mandato popular que re
cibió para emprender cambias sig
nificativos en cuatro êreas funda
mentales para el presente y más 
alln para el futuro dei país: la pacifi
cación (negociando el fln de las ac
tividades guerrilleras), la reforma 
agraria, la deuda externa, las bases 
militares norteamericanas y la in
tervención extranjera. 

EI nuevo gobiemo no logr6 controlar los mllitares 

vai norteamericana de Subic Bay, 
donde unas 16 mil mujeres -la ma
yorfa proveniente de familias dei 
campo- trabaja "entreteniendo" 
a los marinaras estadounidenses. 

En el libro de Marcelino, Jerome 
habla sobre los ninas de la calle en 
0longapo: 

"Existen unos 3 mil ninas aban
donados, de los cuales 2 mil son 
producto de los norteamericanos. 
Esos chicos viven en la calle, debajo 
de los puentes, en los parques, en 
las escalinatas de las iglesias, clubes 
nocturnos y terrenos baldfos. Mu
chos trabajan como juntapapeles, 
retirando de la basura depositada 
en las calles todo lo que pueda ser 

40 - tercer mundo 

La pacificaci6n -Nada puede ne
var un alivio mayor a la vida de 
millones de filipinos-en especial de 
los ninas- que la paz y àl fin de los 
indiscriminados ataques militares a 
la población civil bajo el pretexto 
dei combate ai "comunismo". 

Cuando llegó ai poder, Aquino 
tomó medidas que parecían desti
nadas a lograr la paz y a restablecer 
el contrai dei poder civil sobre los 
militares. En uno de sus primeros 
discursos la presidenta declaró: "La 
rafz de la insurgencia está en las 
condiciones económicas dei pueblo 
y en la estructura social que lo 
oprime", Encontra de la opinión de 
las fuerzas armadas líberó a mu-
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chos prlsioneros políticos, designó 
en su gabinete a abogados de dere
chos humanos cuyos clientes ha
bfan sido vfctlmas de abusos de los 
militares y anunció su intencidn de 
iniciar conversaciones con el Frente 
Democrático Nacional (N0F, dei in
glês) y su Nuevo Ejército Popular. 

Sin embargo, en las conversa
ciones que mantuvo en diciembre 
de 1986 y enero de 1987, durante un 
breve cese dei fuego, Aquino se ne
gó a discutir las "condiciones eco
nómicas en las que el pueblo vive" 
y la "estructura social opresiva", En 
cambio, solicltó una rendlcl6n in
condicional de los insurgentes, lo 
que, como era de esperarse, fue re
chazado. 

Varias observadores lndepen
dientes aftrman que si Aquino hu
biera presentado un programa con
fiable de reforma agraria y una 
propuesta para el retiro de las bases 
extranjeras, el camino hacia la paz 
hubiera quedado abierto. A partir 
de febrero de 1987, Aquino inicló 
una polftica contra la insurgencia 
que denominó de "guerra total". 
Numerosos militares retirados 
fueron designados en puestos cla
ves dei gobierno y los miembros 
dei gabinete que no contaban con 
apoyo de los militares fueron re
emplazados. Ni un solo integrante 
de las fuerzas armadas fue llevado a 
la justícia por violaclón de los dere
chos humanos. 

Aquino fue más afiá: reconoció 
oficialmente a los llamados vigilan
tes, entrenados y armados por el 
ejército, a pesar de las repetidas 
pruebas de su responsabilidad en la 
matanza indiscriminada de clviles. 
En abril de 1988, la comisi6n de 
Justicia y Derechos Humanos dei 
senado filipino afirm6 que los vigi
lantes apoyados por el ejército y, en 
algunos casos, financiados por 
grande:; propietarlos de tierras, 
"someten a la población civil me
diante un miado parallzante", 

Como parte de su "guerra Inte
gral" contra la subversión, los mlli
tares lanzaron una campana que 
acusa a todas las entidades que tra
bajan para majorar las condiciones 
de vida de la población -lncluldos 
sindicatos, grupos de mujeres, or-
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ganizaciones de autoayuda comu
nitarla y organismos eclesiésticos 
como el Consejo Nacional de lgle
sias de rilipina~ de ser "fachadas 
dei comunismo". Y quienes traba
jan en asas entidades se convirtie
ron en blancos de amenazas, se
cuestros, detenciones, torturas y 
asesinatos. 

EI esfuerzo de guerra costó sólo 
este ano, más de 21 mil millones de 
pesos (U$1000 millones), que equi
valen a nueve veces el presupuesto 
anual dei ministerio de Salud Públi
ca. En la compra de un único heli
cóptero Sikorsky se gasta el equi
valente a todo el presupuesto anual 
dei Hospital General de Filipinas, y 
el precio de 15 proyectiles utilizados 
por el fusil norteamericano M-16 es 
igual ai de una oomida oompleta a base 
de arroz y pescado, para seis personas. 

Reforma Agraris- La mayor parte 
de las familias filipinas trabaja en la 
agricultura, aunque 70% de la po
blación rural cultiva tierras ajenas. 
(80% de la tierra cultivable está en 
manos dei 20% de la pobl&ción). La 
mayorla de los grandes propietarios 
agrlcolas explota sus estableci
l'T'ientos a través de contratos de 
arrendamiento y otras formas de 
trabajo rural. Los campesinos sin 
tierras deben entregar dos tercios 
de su cosecha ai duerio de los cam
pos o pagarle sumas fijas por el 
arriendo de las mismas, con inde
pendencia de si el resultado de la 
siembra es bueno o no. lo que ob
tienen rr uchas veces no les alcanza 
para su propio sustento. 

Peor es la situación de los asala
riados rurales: su trabajo es zafral e 
invariablemente reciben salarios 
más bajos que el mlnimo estableci
do por tey. EI nível de vida dei tra
bajador rural filipino está muy lejos 
de lo que el propio gobierno consi
dera corro el nível mlnimo de po
breza, Obligadas a pedir créditos 
para financiar sus necesidades, las 
familias de campesinos no propie
tarios están endeudadas a tasas de 
interés real dei 100%. En ese con
texto, no debe sorprender que dos 
tercios de los niiios más pobres de 
filipinas formen parte de las familias 
d& arrendatarios y peones rurales. 

En su campana presidencial, 
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Aquino prometió 
que "la prioridad 
más importante" de 
su gestión serra la 
reforma agraria. Sin 
embargo, durante 
los primeros 18 me
ses de administra
ción, antes que se 
instalara el nuevo 
Congreso, Aquino 
tenla plenos pode
res legislativos que 
no utilizó para ini
ciar la reforma en el 
campo. Más tarde, 
el Parlamento -don
de los grandes pro
pietarios están pro
tegidos por la ma
yorfa de los legisla
dore~ votó una ley 
de reforma agraria 
que a pesar de la 

la banden de EEUU: quemada en Manila 

publicidad que está utilizando el 
gobierno, no cambiará en nada la 
situación actual. 

Como ya ocurrló muchas veces 
en la historia de Filipinas, la ley pre
senta tantas excepclones, limitacio
nes y lagunas que no es un instru
mento apto. Las escasas propieda
des que serén vendidas a los cam
pesinos son tierras fiscales o ha
ciendas confiscadas de la fortuna de 
Marcos y de latifundistas dispuestos 
a beneficiarse de las generosas 
compensacionesofrecidasporla ley, 

La presidenta Corazón Aquino 
posee grandes extensiones de tierra 
en Filipinas. Junto con sus cuatro 
hermanos y hermanas es dueria de 
la hacienda Luísita, la mayor planta
ción de azúcar dei país. EI hermano 
de Cory, José, es uno de los legis
ladores que se opuso con mayor 
vehemencia a la sanción de cual· 
quier ley sustancial en meteria de 
reforma agrarla. José fue elegido 
por el distrito electoral donde se 
encuentra la inmensa propiedad de 
los Aquino. 

En una visita a la estancia Lulsita, 
en marzo de 1989, pudimos confir
mar que la presidente y su familia 
se benefician de una cláusula de la 
ley que permite a los grandes pro
pietarios evitar la conflscación de 
sus tierras si habilitan a los trabaja-

dores a participar en las utilidades 
de la empresa agrícola. Los últimos 
dividendos repartidos entre los tra
bajadores de la Luisffa llegaron a 
dos pesos (diez centavos de dólar) 
per cápita, por dia. Una cifra que 
-huelga decirlo- no modifica en 
nada la vida de los beneficiarias. 
Los que no disfrutan de una rela
ción laboral estable -incluidos 3.000 
cortadores de caria qL·e son inmi
grantes extremadamente pobres
trabajan durante cinco meses en la 
Luisita, sin tener acceso ai sistema 
de bonos de participación. 

Un levantamiento hecho en cin
co de los diez barrios de la hacienda 
por un médico dei hospital de la 
Luisita, reveló que. 50% de los ninas 
revisados sufrlan desnutrición leve 
e incluso grave (de segundo o ter
cer grado). Una visita a las escuáli
das viviendas dor.de se hospedan 
los cortadores de cafia temporarios 
en la propiedad de Cory Aquino, 
también mostró signos evidentes 
de desnutrición infantil. 

La deuda externa -EI ex dictador 
Ferdinando Marcos hipotecó el fu
turo de los filipinos ai contraer una 
deuda externa pública dei orden de 
los 28 mil mlllones de dólares, antes 
de ser derrocado y obligado a dejar 
el pafs. Esa enorme suma es el re-

tercer mundo - 41 
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sultado no s61o de préstamcs soli
citados y recibidos en forma frau
dulenta, sino también de ofreci
mientos irresponsables practicados 
generosamente por los princlpales 
bancos europeos, jai:oneses y nor
teamericanos. EI Banco Cefttral de 
Filipinas admitló que 10 mil mlllo
nes de dólares nunca• entraron ai 
pats. F-..ron directamente deposi
tados en ,&uentas suizas o gastados 
en propledades en EEUU, 

EI prêstamo más oneroso fue 
para c.:-mprar una usina nuclear a la 
empresa Westingl)puse. La planta 
fue sobrefacturac:Tã -costó 2.200 
millones de dólares- y fue construi
da cerca de una falla geológica. Los 
defectos de fabricación, reconoci
dos por los propios constructores, 
impidieron su utilización y nunca 
llegó a ser puesta en funciona
miento. Entre las numerosas Irre
gularidades que cercan esa obra 
está el "descuento" de 80 millones 
de dólares que la Westinghouse le 
hizo ai expresidente Marcos. 

Los intereses anuales que toda
vía se pagan por ese at.ltado cré
dito son más elevados que el pre
supuesto de la salud de un al'\o, Y a 
pesar de las evidencias de fraude en 
la contratación de los préstamos, 
Aquino prefirió no desconocer ni 
cuestionar la legltimidad de esa 
deuda. Por el contrario, la polltica 
de pago dei capital y de los servi
cios de la deuda externa recae en 
los hombros de la mayorra de los 
filipinos. (Los servicios de la deuda 
absorben 44% dei gasto total dei 
gobierno. Menos dei 19% dei pre
supuesto se destina a gastos socia
les.) 

La opción por el pago de la deu
da externa llevó ai pars a adoptar 

ena agresiva política de exportación 
de recursos primarios. EI resultado 
será el progresivo agotamiento de 
los suelos para aumentar las cose
chas da productos de exportaclón; 
la destrucción de los arreclfes de 
coral por efecto de la pesca preda
toria -tamblên para exportaclón
Y la deforestaclón de árboles tropi
cal~~ para produclr madera. En 25 
arios, velnte mlllones de hectáreas 
de selvfls troplcales fueron reducl
das a seis mlllones. 

EI NO a la preeencla de bases mllltares 

Estados Unidos ofrece ahora un 
"mini plan Marshall" de 10 mil 
millones de dólares de ayuda que 
comenzará a implementarse en 
1990. EI programa que está en es
tudio, contempla el otorgamiento 
de créditos para refinanciar la deu
da de largo plazo con la participa
clón de Japón, Estados Unidos, 
Corea dei Sur, Taiwán, y palses 
europeos. Y permitirá a las empre
sas extranjeras adquirir activos lu
crativos en Filipinas a bajo precio. 
Alln en el supuesto caso de que esa 
.,ayuda" entrara ai país integral
mente (2 mil millones anuales du
rante cinco alios), la devolución de 
esos nuevos préstamos obrigará ai 
pueblo filipino a pagar millón y 
medio o dos mil millones de dóla
res más de lo que efectivamente re
cibirá. Los beneficiarios dei nuevo 
programa serán en realidad los 
acreedores -como el Citibank- que 
en tiempos de Marcos otorgó cré
ditos por 1 .400 millones de dólares. 

Las bases militares - Estados 
Unidos conffa en que ese rrlnl p/an 
Marshall conseguirá el efecto deses
do de obtener la permanencla de 
las iases norteamericanas en Filipi
nas después que expire el contrato 
actual en 1991. Los voceros de la 
Casa Bianca nlegan, por supuesto, 
toda vlnculaclón entre los nuevos 
créditos y lea bases mllltares. Han 
dejado en claro, sln embargo, que 
el "cllma" de aprobaclón de los 
nuevos créditos se verá perjudlcado 
por cualquler declslón dei gobierno 
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filipino de cerrar las bases. 
Mlentras el tratado militar estê 

siendo discutido por delegados dei 
gobierno de EEUU y de Fillpinas, la 
posiclón personal de Aquino ha si
do "mantener todas las posiblllda
des abiertas" y ha Insistido en esa 
actitud emblgua a pesar de las 
fuertes presiones populares pera 
que las bases sean cerradas. La ma
yorfa de los senadores tamblén 
apoya la no renovaclón dei tratado. 

Mientras Estados Unidos man
tenga sus instalaciones militares en 
Filipinas continuarê su interés en 
controlar la polltica interna dei país, 
a través tanto de la intervenclón 
directa como indlrecta. Todo mo
vimiento en favor de una mayor 
justicia social, está vinculado a una 
exigencla de mayor ejercicio de la 
soberanía nacional y pasa asr a ser 
visto como una "amenaza a los in
tereses de Estados Unidos". 

Después dei desastre nuclear de 
Chernobyl, las bases norteamerlca
nas en Filipinas pasaron a ser vistas 
por los habitantes de las áreas pró
ximas, y en general, por todos los 
habitantes dei pafs, como una ame
naza. En el puerto de la base nevai 
norteamericana de Sub/e Bsy fre
cuentemente atracan navios con 
cargas nucleares. Y es un "secreto a 
voces" que los barcos, submarinos 
y aviones norteamerlcanos estacio
nados en esas bases están equipa
dos con armas nucleares. AI riesgo 
de un accidente se suma asr la posi
bilidad de un ataque nuclear o con
vencional a esas lnstalaciones, en 
caso de estallar un conflicto entre 
cualquier potencia y los EEUU. 

Esta última década dei siglo XX 
será, sln duda, decisiva. Sl el go
bierno no puede asegurar a los nl
nos el alimento adecuado, tendrá 
en el futuro una población con 
grandes problemas de salud física y 
mental. Si los nlr'\os continõan slen· 
do obllgados a trabajar para sub
sistir, mat\ana Filipinas será una na
ción de analfabetos. Y si se Insiste 
en la soluclón mllltar para los pro· 
blemas Internos y mlllones de nltlos 
son utlllzados en la guerra, se corre 
el riesgo de transformar el lmperlo 
de la ley en una utopfa. EI tlempo 
COIT~ • 
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La guerra càmbia los hábitos 
Los ocho aíios de lucha con lrán llevaron a las mujeres lraquíes a asumlr nuevas funciones 

A los 39 ar'los, embarazada de 
su cuarto hijo, Sajida AI
Mousawi es una poetisa y 

periodista consagrada en su pafs y 
en el exterior. Tlene cuatro libros 
publicados y el quinto aparecerá en 
breve. Sus poemas ya fueron tradu
cidos ai Inglês, francês y espar'lol. 
Sajida tambiên es editora de la re
vista de la Federaclón de M~jeres 
de I rak1, una organización en la cual 
ocupa el cargo de secretaria dei De
partamento de Relaciones Póblicas 
e lnformaclón. 

Conversar con ella es una expe
riencie lnteresante, porque de algu
ns forma simboliza la duelidad de la 
socledad iraquf actual: por un lado, 
reivindica su religión (islámica) co
mo algo Importante en su vida, 
pero a la vez condena a los que han 
interpretado ai lslam en forma fa
nática o distorsionada, contribu
yendo a su desprestigio. Se ha oc
cidentalizado en su forma de vestir 
y en ciertos estilos cotidianos, pero 
confiesa abiertamente que nunca 
permitirfa que su hija o sus herma
nas menores tuvieran una expe
riencia sexual antes dei matrimonio. 
Afirma que en su país se respetan 
todas las libertadas políticas, pero 
reconoce que a falta de otras res
triociones, muchos poetas y nove
listas iraqufes abordan el problema 
de la censura social a ciertos com
portamientos como tema predoml• 
nante de su producción !iteraria. En 
sus poemas, escritos en árabe, Saji
da cubra una temática amplia, pero 
en los trabajos más reclentes abor
da en profundidad el tema de la 
guerra, esa presencia marcante de 
la óltlma década en la reglón dei 
Golfo, 

AI hablar con tercer mundo en 
Bagdad, en la sede de la revista que 
dirige, Sajida mostró una gran sen
slbllldad humana y une lnnegable 

SaJlda Al•Mouuwl: una mcrltora comprometida con la ...rldad de su par. 

lnteligencie. "Como mujer -afirma-
nunca enfrenté restricciones ni en el 
periodismo nl en la poesfe. Digo y 
escriba lo que quiero en cualquier 
lugar." Sajida cree que la tendencia 
en su pafs es la profundización cada 
dfa mayor de la democracia, con el 
incentivo a la llbertad de opinión en 
los más variados niveles, un proce
so favorecido ahora por las condi
ciones que están surglendo a partir 
dei precario alto ai fuego con lrán. 

Como ejemplo dei tipo de discu
sión que se da hoy en su pafs nos 
citó la reunión que acababa de te
ner -de la cual habfa llegado direc
tamente para la entrevista-, con el 
ministro de planiflcaclón, a pedido 
dei Departamento Ejecutivo de la 
Federación de Mujeres. 

"Entre las reivlndicaclones que le 
hemos planteado -afirma- está el 
tema de los derechos de la mujer 
despuês dei parto. La legislaclón 
lraquf reconoce a la mujer gestante 
el derecho a seis méses de vacaclo
nes con sueldo total y otros seis 

meses con la mitad dei sueldo des
puês dei parto. Perc, igual que en 
los. pafses capitalistas, en lrak -que 
se define como socialista- tambiên 
ese derecho actJa como un arma de 
doble filo: ahora las empresas, In
cluso las estateles, prefieren evitar 
la contratación de mujeres en edad 
de procrear." 

Esa ley acab6 por afectar el tra
bajo de la mujer. La Federación rei
vindica que los ministerios y las 
empresas dei Estado asuman la 
maternidad como una tarea adicio
nal de la mujer, con más raz6n 
ahora que ei gobierno ha lanzado 
una campar'la de Incentivo a la na
talldad, para compensar el desba
lance provocado por la guerra. "Ese 
es el tema que estamos anellzando 
con el ministro", ser'lala Sejida. 

Pero el problema no existe sólo 
en la órbita dei Estado, Si blen el 
llamado "sector socialista" de la 
economfa le brinda e la mujer m6s 
ventajas2, y es el que emplee mb 
mano de obra femenlna, \lltlma-



MUJER 

mente la mujer iraquf tembién co
menzó a trabajar en el sector priva
do, Es el caso de la agricultura, 
donde 44% de la mano de obra es 
femenina. Pero, en función de la 
nueva legisleción, también los em
presarios dei sector privado estên 
creando dificultades a la contrata
ción de mujeres. 

Herencia de la guem1- Tal como 
cx:urrió en todas las conversaciones 
que mantuvimos en lrak, también 
con Sajida AI-Mousawl el tema de 
la guerra predominó. La poetisa y 
dirigente femenina nos comentó 
que a lo largo de los ocho anos de 
guerra, la mujer iraquf tuvo que ir 
asumiendo responsabilidades nue
vas. No sólo particip6 activamente 

dades de una socledad en guerra," 
la mujer se acostumbró, ai cabo de 
esos ocho anos, a llevar adelante 
varios trabajos simultâneos: educar 
a los hijos, llenar el vacfo de)ado 
por sus colegas hombres en las ofi
cinas pllblicas y otras dependencias, 
y -algo que en oplnión de Sajida 
fue fundamental- mantener una 
presencia ectiva en muchas esferas 
dei área cultural, como la poesfa y 
el arte en general. "A través de esas 
acrlvidades lncentlvábamos ai 
hombre a seguir luchando, a defen
der la patria, a mentener alta la 
moral, aún en las horas más adver
sas. Fue tan fuerte ase sentlmlento 
de resistencia que muchas mujeres 
se sentfan orgullosas de tener un 
hijo mártir, muerto en la guerra", 

afirmat 

·Hoy lnclu90 entre los religla.os, pocos entlenden el ls&aff'f 

la mujer po
bre- Uno de 
los objetivos de 
la Federación 
de Mujeres de 
lrak es diriglrse 
a la mujer "que 
no está total
mente formada 
culturalmente, 
aquella que 
podrlamos lia
mar de nível de 
educación me
dio, porque ella 
y la mujer de 
las capas so
ciales más po-

en la defensa de su patria sino que 
la ausencia de hombres -convoca
dos para asumir tareas militares- la 
obligó a asumir puestos de respon
sabilidad en las más diversas esfe
ras de la administración pública, 
"la mujer debíó hacer algo más 
que suplir a los hombres. Debfa 
trabajar en los hospitales, en las or
ganlzaclones de masas, etc, como 
trnea secundaría de defensa", expli-
ca. 

Y de esta forma, llevada por las 
circunstancias, "la mujer mostró 
que estaba en condiciones "e cum
pllr sus funciones tradlclonales y 
además logró suplir a los hombres 
en las tareas vinculadas ai desa
rrollo y mantener todas las necesi-

bres son las que sienten más dra
máticamente los problemas que se 
viven en lrak como consecuencia de 
la guerra". la federación organiza 
cursos polfticos y educativos. le en· 
sena a la mujer dei campo alguna 
profesión o trabajos como los de 
peluquerfa, costura y dactilograffa. 
Cuando termina el curso, la propia 
federacióp la pone en contacto con 
dependencias dei Estado que pue
den .coliseguirle un trabajo. 

.También se publican folletos 
j,e,p elevar el nivel educativo de la 

~ mujer y para ayudarla a organizar 
sus gastos, a educar a sus nil'los y 
orientaria en las más diversas ta
reas que deba desarrollar. 

la federación de mujeres tam-

IRAK 

bién actlla en el plano de la salud 
pllbllca. Con la cooperaclón de la 
Unlcef está !levando adelante un 
programa para reduclr la mortall
dad infantil a través de campanas 
de vacunación para las que cuenta 
con la cooperaclón dei mlnlsterio de 
eduoaclón y de los centros de cui
dado materno-infantil.) EI 80% de 
estos programas se realiza en el 
campo, donde existen 125 grupos 
de la federación de mujeres, con 
automóvlles, infraestructura, etc, 
para llevarlos adelante, Prestan 
aslstencia en tres mil pueblos. Y se 
espera aumentar el nllmero de gru
pos en el futuro para ofrecer servi
cios a 150 mil mujeres. 

Aumentar la natalidad -En un pafs 
que ha salido de una guerra, existe 
interés en aumentar la población. 
Preguntamos a Sajida quê sucede 
con una mujer que ya tiene varios 
hijos. lPuede tomar alg1fo anticon
ceptivo7 lSe permite el aborto? 

la poetisa explica que con la 
campana en curso para fomentar la 
natalided, sólo en casos especfflcos 
está autorizado el uso de anticon
ceptivos. EI aborto nunca estuvo 
autorizado. Sólo se lo puede practl
car en casos en que la vida de la 
madre esté en peligro. 

Abordamos con Sajida otro tema 
difícil en cualquier sociedad y, en 
particular en las islâmicas, donde 
rige la ley sharla: el adulterio. 

"En los países musulmanes el 
adulterio está prohibido por la rell
glón y por la ley", explica. Sajida 
senala que existen penas tanto para 
la mujer como para el hombre, pero 
que es difícil aplicarias porque se 
necesitan cuatro testigos. "No es 
sólo por una acusación que se pune 
el adulterio: tiene que haber testi
gos, y eso es muy difícil. O sea que 
en la práctica, la ley no se aplica." 

Consultada sobre la aplicación 
de la ley sharia en otros pafses is
lâmicos, como en Pakistán, donde 
hasta la pena de muerte ya ha sido 
aplicada, Sajida afirma: "EI proble
ma es que actualmente en la reli· 
gión islâmica hay mucha gente que 
no entlende el lslam. Hay países 
corno Paklstán en que tal vez por 
las dlflcultades de la lengua (se re-
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Un poema 
Los mês reclentes poemas de Sajlda AI-Mousawi 

fueron publicados este afio. Titulada "Cuando brilla 
la luna", esa coleténea incluye 19 poemas sobre la 
guerra con lrAn, que abordan prlnoipalmente el 
sufrlmiento de la mujer iraquí durante el confllcto. 

Nacida en 1950 en Bagdad, la seliora AI-Mousawl 
es egresada de la Escuela de Artes y licenciada en 
Literatura Arabe. Comenz6 a escrlbir cuando estaba 
en la escuela y su primar libro de poemas, "EI niflo 
de la palmera", fue publicado en 1979. 

EI poema que publicamos a continuacl6n 
(traducci6n libre de la versiõn en inglês), titulado 
"Preguntas", fue escrito bajo el impacto emocional 
provocado por la muerte de varios nilios i raqufes 
cuando un misll iranr esta116 en una escuela primaria 
de Bagdad el 13 de octubre de 1987, 

"Preguntas" 

1,Qulln avivó en el caqui 
el color de los llrlos, 
la tersura dei agua, 
e/ perfume a macJera de p/stacho? 
1,Qulln /e d/o ai caqui 
la /umlnosldad dei sol 
e/ calor dei so4 
la oscurfdad de la noche.? 
1,QuMn clav6 en tus entralfas 
ese coraz6n 
que puede ser mAs fuerte que el hlerro 
y mAs leve ql.J6 las alas de una mariposa? 
Ou/ln e/avó un coraz6n en tu coraz6n, 
nmenso como los mares 
y vasto cual el Universo? 
1,QufM traz6 los lfmltes de tu coraz6n 
entre Zakho y Fao1? 
1,QuMn? 
1,Por qutf es s61o en mi pais, 
que e/ sol todopoderoso nace en e/ Este? 
1,Por qu6 s6Jo en mi pafs, 
el sol se pone ai Oeste? 
1,Por qu6 en cua/qu/er otro lugar 
las cosas son diferentes y aqui 
todas las teorfas estln ai rev6s? 
1,Porqutf? 

1,Por qut, se metió e/ viento 
en tu coraz6n aquella noche? 
i, Qutf te dljo aJ.Sayyab 
bajo la luz tenue de su llntema? 
i. Te pld/6, tal vez, que cuidaras 
a Ghllan y sus hermanos? 
1, O te pld/6 que lo hlcleras 
con los nll'ios de Basra? 
t Qu6 puso la madre 
en la mochila 'dei soldado? 
1,0ud puso dentro de la vaJija bianca de p/A.stico? 
Puso un coraz6n palpitante_ 
sentlm/entos 
un alma vibrante, 
pasteles, 
/~Ices 
para que d/ escriba los mandamientos de Dlos 
y sus notas cotkilanas-
1, 0ue quedarA para la madre 
cuando 61 se vaya? 
1,Existe algo mAs? 

j,Qu~nesesesoldado 
que se quedó en vigllla 
que pas6 cinco dfas y sus noches 
sin donnir? 
1,Qui6n /e puso sal en los ojos 
para aguantar tanto insomnio? 
1,Qulln? 

1,Qu6 vale mAs? 
e/ esfuerz.o, 
la sangre, 
las /Agrlmas, 
o e/amor 
en un lugar donde 
las letras de tu nombre y el de mi patrfa 
sejuntan? 

1,Qulln le dljo a los Guardias dei Impostor 
que las 1/sves dei cielo 
nocerranfn 
las puertas de Dios en sus narices? 

Cuando ca/gs e/ misil, 
1,quMn estará presente 
para registrar e/ naclmlento 
de millones de nlfios, 
de clentos de mlles de Mroes? 

1 Zelcho y Fao aon dos cludadGS dei surde lrek, donde se trab6 la batalla fi
nal de la guerra dei Golfo, 
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Una 
verdadera red 

En lrak existen cuatro organi
zaciones femeninas que están 
nucleadas en la Federación Ge
neral de Mujeres. "Es como si 
fuera un árbol", explica Sajida. 
"Cada órgano o rama tiene rela
clón con la otra. La división res
ponde a una determinada es
tructura geográfica." 

EI estatuto de la Federación la 
define como un "órgano de ma
sas, popular y democrático", que 
tiene libertad para trabajar en 
forma legal y recibe el apoyo dei 
Estado para incentivar la partlci
peción de la mujer en la socie
dad. "No integramos ninglln 
partido polltioo pero, obvia
mente, por el tipo de actividades 
que desarrollamos, estamos ha
clendo polftlca. En el periodlsmo 
tamblén se hace política", dice la 
dirigente. 

" AI apoyar a los soldados o ai 
ejérclto, en su tares de defender 
la patria, adoptébamos una ac
tltud nacionalista y eso es una 
forma de hacer polhlca". Lo 
mismo se aplica, senala Sajida, 
cuando la federación opta por 
participar en las campanas para 
reducir la tasa de mortalidad ln
fantll, o cuando se empel'la en 
ofrecer servlclos a las mujeres de 
las clases populares. "En todas 
esas actividades buscamos servir 
a la patrie y eso también es un 
modo de hacer política." 

La poetisa también destaca el 
papel de la federaclón durante la 
campal'la electoral. Afirma que 
se le ensel'la a la mujer cómo 
votar, pero no se hace un prose
lltlsmo polftico directo. "Siempre 
que la mujer sufre la opreslón 
dei Estado o de un particular, 
actu&mos en su defensa. Poresa 
razdn, varias veces, nuestra fe
deraclón pldló la promulgaclón 
de leyes de protecclón de la 
mujer." 

flere a que el idioma oficial, en ese 
caso, no es el árabe, lengua en la 
que está escrito el Corán, llbro sa
grado de los seguidores dei isla
mismo), se ha deformado la esencia 
de la religión." 

En relación a la poligamia, Sajida 
afirma que puede haber casos ais
lados, pero que de acuerdo a la le
gislación vigente en lrak. para que 
un hombre se case por segunda vez 
tiene que contar con el consentl
miento de la primara mujer. Eso en 
general ocurre si la primara mujer 
no puede tener hijos. Entonces, si 
quiere continuar casada, debe 
aceptar que su marido contraiga 
matrimonio por segunda vez. En 
lrak hay divorcio y la mujer se pua
de divorciar por su tlnica y exclusiva 
voluntad. Sin embargo la dirigente 
de la federación de mujeres recono
ce que la sociedad iraquí es todavía 
bastante conservadora en relación a 
este aspecto y que el divorcio no es 
bien visto. 

La represl6n sexual- Sajida se 
muestra abierta a abordar cualquler 
tipo de tema. Cuando le pregunta
mos si en I rak existe represión se
xual (y mencionamos algunos 
cuentos de autores Jóvenes lraqufes 
que hacen referencia ai problema) 
la poetisa responde que los alcan
ces de la llbertad y la represión se
xual están en discusión en todo el 
mundo, no sólo en las sociedades 
islâmicas. "En algunos cuentos ira
qufes aparece el tema de la repre
sión sexual - seriais- en parte por
que es mucho más atractivo para 
un tratamiento literario que una 
relación amorosa normal en el ma
trimonio. Se trata de una cuestlón 
que lnteresa a todo el mundo. A 
falta de otro tipo de represldn -en 
1 rak no hay represlón polftica- el 
autor aborda el tema de la repre
slón sexual de las mujeres." Sajlda 
reconoce, sin embargo, que la re
preslón sexual existe, como existe 
en todas las sociedades, "Inclusive 
en un pais como Estados Unidos". 
Y seõala que en este sentido Juegan 
un gran papel las tradlciones, el tipo 
de educacidn, la famllla, la socledad 
y las prácticas religiosas. 

En un aspecto ella 85 tajante: 

EI Eltado emplu muehas muJena 

"En lrak no hay llbertlnaje sexual", 
dice. "Hay dlrectives religiosas que 
controlan la sociedad. Pero en vez 
de ser un problema, eso es algo po
sitivo. Sobre todo en un momento 
histórico en que el proceso comien
za a revertlrse en los países occl
dentales más llberales, que se dan 
cuenta de que el camino por el que 
transitaban era extremadamente 
pellgroso, particularmente en fun
ción de lo que esté sucediendo des
puês de la propagación dei SIDA," 

Sajida entiende, no obstante, 
que la represión sexual no es total: 
en el lrak de hoy la mujer elige ai 
hombre con el que se quiere casar, 
escoge sus amistades, puede tener 
una relación amorosa sin lnterfe
rencia social o familiar. Pero las re
laciones sexuales antes dei matri
monio están prohlbldas, o mejor, 
son mel vistas. ''Y o conocí a mi 
marido en la Universldad y fulmos 
novios varies anos. Nunca hubo 
problemas a pesar de que mi fami
lia es muy religiosa y eso fue hace 
velnte anos. Yo veo normal que mi 
hija o mis hermanas menores ten
gan una relación de amor con el 
hombre que ellas elijan, pero a fin 
de establecer una famllla, de llegar 
a casarse, No permltlr(a que tuvie
ran relaciones sexuaies antes de ca
sarse. Y ese sentimiento es Igual 
entre los musulmanes y los crlstia
nos. No tlene que ver con la rell 
glón, sino con la estructura de 
nuestra socledad." • 

Beatriz Blss/o -·-----------1 La Feder11C16n de MuJtr .. de lrek (FMI) Integra la 
FederaQl6n Mundlal de Mui.raa (Fl,f.lJ, participa 111 
el loto de Org'"lzaclon• No <3ubemamtntalN de 
la ONU tol>re temu de la muJer y en la Unice!. Par
tlclp6 en la Col!ferencla de Natrobt de la otoada ele 
la MuJer (1875). 
2 SegOn la ley de 1r1baJo "'9111tlt 111 1111k, 111 11 
NCtor Nlatal et hotarlo .. menor que en el prtva, 
do. Hay eeguro aoclal, M i.collOOI et cltreoho a la 
JublllCl6n, y exllttn olrol Ntt,,ulol. 
3 Et aoblerno ee encarv6 de dar bentllolol y 1poyo 
mateilal I ta famttla de toe ~rtl,.., para .. gu
rarte ta lndtpendenola IOOl!Omtca. E• apoyo va 
detda un 1u1óm6vll a oada familia. a otrae lactlld., 
dei, oomo beotl para lol htJoe, ate. 
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Chrfs Mclvor• 

• • Quê responderfa u$ted si le 

(, 
pldleran que descrlblera la 
vida de un nómade7 Como 

la mayorfa de las personas, posi
blemente usted responderia po
niendo el acento en la dureza y en 
las dificultades que conllevá ese es
tilo de vida. Largos viajes en busca 
de pesturas epropiadas, horas per
didas juntando madera para el fue
go, la ardua búsqueda de agua, la 
inclemencla dei deslerto donde no 
llueve durante atlos, la falta de 
asistencla médica-

Viste desde el punto de quleri 
está acostumbrado ai confort de la 
vida urbana, la exlsteÀcla de los 
nómadas parece lnsoportable, triste 
y sln gratlflcaciones. Algo que cual
quler ser normal cambiaria de buen 
grado ante la poslbllldad de una re
sldencla fl)e, una exlstencla seden
tarla, tan valorada por todos noso
tros. 
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SAHARA 

Adiá; ai desierto 

1 
1 

1 ' 

1 

Muchas poblaclones nómades han 
dejado de serio por lndicaclón de 
las agencias de ayuda financiera, ' 
pero el cambio degradó el medio 

ambiente y empobrecló a 
los habitantes dei desierto 

tida por todos salvo por los propios 
nómadas. 

Esa opción de las comunidades 
nómadas por preservar su estilo de 
vida, ha sido cínicamente conside
rada "conservadora". Y calificada 
de ''fijación sentimental a las tradi
ciones culturales" por parte de 
quienes se niegan a reconocer los 
beneficios dei progreso, de la mis
ma forma que nuestros abuelos 
miraban con receio la !legada de la 
electricidad o dei automóvil. 

"La vida nómada representa un ' . \ :·en realidad, los nómades en-
sufrlmiento insoportable", comen- 'contraron une forme realista de 
taba A. H. Boerma, director general enfrentar las adversas condiciones 
de la Organización de Naciones dei Sehara y de los desiertos, en 
Unidas pera la Alimentación y la general. Y nos debe llevar a la 
Agricultura (FAO), en 1973. En un constatación de que formas de vida 
informe que le fue requerido por la adecuadas a determinadas regionas 
ONU ese 'l'i,mo:~l\o, Boerma es- dei planeta no son necesariamente 
cri\)ió: "~IJntras los nómadas per- aptas en otras latitudes. Los últimos 
m9'i~n fleles ª sus métodos de anos han demostrado la verdad de 
pasto~o, soportando largas migra- estas consideraciones. 
cionls, dependiendo dei agua y de 
pasturas ocaslonales y alslados dei 
resto dei mundo, tienen muy pocas 
posibilldades de majorar su nlvel de 
vida y lograr un mayor grado de 
589

~:id;!;parlción de numerosas • 
comunidades nómadas en el de
slerto dei Sahera en los ôltlmos 
atlos y el êxodo maslvo hacla las 
cludades y los campos de refugia
dos parecerfan confirmar ese opl
nlón. Sln embargo la aflrmaclón de 
que el estilo nómada de vida es al
go primitivo y duro, que serra 
abandonado de muy buen grado 
ante el ofreclmlento de una alterna
~lva major, es una premisa compar-

Degradacl6n ambiental- La región 
llamada Sahefian, ai sur dei iahara, 
es un clnturón que separa el de
slerto propiamente dicho de las ri
cas praderas que ci:ecen más ai sur. 
AIII no fue pos!ble aslmller los culti
vos agrFcolas que se vienen expe.r.i
mentando en las últimas décadas. 
La preslón ejerclda sobre la tierre 
por el asentamlento permanente de 
campesinos y anlmales produjo, 
slmplemente, una extensióo. dei 
área de deslerto hacla el sur. Esa 
desertlflcaclón progresiva empo
brecló mlles de hectáreas de suelo 
fértil y destruyó mlllones de árbo
les. 
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villas que existen en 
el Sahelian estân 
superpobladas y re
sultan insuficientes 
para albergar el 
êxodo proveniente 
dei desierto, Aga
dez, por ejemplo, ai 
norte de Nigeria, 
duplicó su pobla
ción en los llltlmos 
cinco o seis anos y 
empiezan a apare
cer fricciones entre 
los habitantes de la 
ciudad y los recién 
!legados. 

Los m4s viejos no se acostumbran • la vida sedemarla 

La competencla 
por los escasos 
puestos de trabajo, 
habitación, educa
ción, ínfraestructura 
sanitarla y médica, 
etc, ha dado lugar a 
hechos de violencia. 
En la villa de Kebki
biya, ai norte de 
Sudãn, una disputa 
por una pradera 
entre nómadas y 
pobladores urbanos 
dejó un saldo de 30 

Las áreas más afectadas quedan 
en los territorios de Mauritania, 
Mali, Chad y Sudân. Allí los nóma
des ya no pueden obtener su medio 
de vida de las tierras que antes los 
alimentaban. De acuerdo a la opi
nión de Fouad lbrahim, consejero 
agrfcola de la FAO, que trabaja en 
Sudán, "sólo la vida nómada no 
amenaza el medio ambiente en la 
región dei Sahelian", EI desplaza
miento permanente de personas y 
animales -tlpico de la vida nóma
da- permite que la vegetación vuel
va a germinar, no amenaza las es
casas reservas de agua y r86guarda 
el pasto que crece alrededor de los 
manantiales. "La polltica de seden
tarización de comunidades de pas
tores nómades perjudica mucho 
más de lo que beneficia a la región 
donde ellos se fijan", selialó el ex
perto, 

Sln embargo, el hecho es que las 
poblaciones nómades han dismi
nuido drásticamente en los llltimos 
anos, ai punto que muchas de las 

48 - tercer mundo 

muertos v muchos heridos, en 1988, 
Muchos nómadas. se quejan de 

las causas alegadas generalmente 
para explicar su decisión de aban
donar el' pastoreo en el desierto. 
"No ha sic;lo la sed, como usual
mente se afirma, la que nos ha ex
pulsado, sino la indiferencia y el 
antagonismo de los gobiernos. EI
ios si, han hecho mucho más para 
destruir la sociedad nómada que la 
dureza dei clima y la temperatura", 
afirman. 

Los Tuareg -Un nómada luareg 1, 

que fue oblígado a emigrar hacía 
Tamanrasset. ai surde Argelia, de
claró: "A pesar de que a muchos de 
nosotros no nos gust.a vivir en las 
cludades, no tuvímos otro remedio. 
La !legada de los transportes mo
dernos ai Sahara destruyó una 
fuente de íngresos muy importante 
para nosotros como comerciantes, 
Las restricclones dei gobierno a los 
viajes, la vigilancia de las fronteras, 
los reglamentos aduaneros y la exi-

SAHARA 

gencia de pasaporte y permisos de 
viaje fueron todos elementos que 
desestlmularon a las tribus nóma
das." 

Hasta hace poco, los nómadas 
con su conocimiento dei desierto, 
tenfan un virtual monopolio dei 
comercio a través dei Sahara. Los 
détiles, por ejemplo, eran trans
portados desde Argelia y Túnel ha
cia el sur, mediante caravanas de 
camellos organizadas por los nó
madas Tuareg, que volvlan con 

La poblacl6n n6made dlsmlnuy6 

productos que faltan en las regio
nas dei norte, 

Actualmente, los comerciantes 
argelinos y tunesinos y sus simila
res en los pafses ai sur dei desierto, 
prefieren enviar las mercaderfas por 
camión que es más eficiente y rápi
do. AI mismo tiempo, las exigencias 
de aduanas y las restricciones a la 
importación y exportación de cler
tos productos han resentldo la 11-
bertad de movlmiento de la cual 
dependen los nómadas. 

En Ain Guezzam, en la frontera 
entre Argelia y Nigeria, un nómada 
Tuareg se quejaba porque una au
torizaclón que le permltirfa comer
ciar en los pafses dei sur le demoró 
dos semanas, Para un transportista 
de camiones, la mlsma autorizaclón 



COMPORTAMIENTO 

demora sólo unas horas. 
En épocas de hostilidades entre 

países vecinos, la movilidad de los 
nómadas es aón más restringida 
porque las fronteras nacionales 
muchas veces cortan sus áreas tri
balas. Eso significa que las regionas 
de pastoreo se reducen y los ani
males se mueren por falta de ali
mentación adecuada. 

Durante una disputa territorial 
entre líbia y Nigeria, recientemen
te, a los nómadas de la tribu Tuareg 

Para elos la patrla es el deslerto 

de ambos países se les prohibió vi
sitar a sus parientes dei otro lado de 
la frontera. EI bloqueo a las migra
ciones nómadas hacia el sur, du
rante la estación de las secas afectó 
drásticamente ai ganado. La indi
ferencia de los gobiernos a veces'Se 
ha convertido en hostilidad y mu
chos países dei Saheltan han impe
dido, de hecho, la existencia de las 
comunidades nómadas. 

Un nacionalismo especial- "los 
gobiernos de los países dei Sahara 
se valen ,.de nuestra fatia de senti
mientos nacionalistas", afirmó un 
Tuareg en el sur de Argelia. "No
sotros no nos consideramos argeli
nos o malfes o mauritanos, sinci 
primero y principalmente Tuaregs y 
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guardamos más 
fidelidad a nuestros 
companeros de tri
bu dei otro lado de 
la frontera que a 
cualquier gobierno 
nacional". 

EI nlvel de la re
presión varra de un 
país a otro, pero en 
países como MaH o 
Mauritania es espe
cialmente grave, en 
medio de un largo 
conflicto histórico 
entre pueblos nó
madas en el norte y 
poblaciones sedenta
rias dei sur. En 
1974, el gobierno de 
MaH fue acusado de 
recluir a los nóma
das Tuaregs en cam
pos de refugiados. 
EI diario francês 
Le Monde publicó 
informaciones am
plia mente docu
mentadas sobre 

SAHARA 

una serie de ata- La nueva vida, es peor que la de antes 

ques por tropas gu-
bernamental esen 
los que resultaron muertos muchos 
Tuaregs. En 1988, refugiados !lega
dos a Argelia denunciaron haber si
do maltratados por tropas maHes y 
por funcionarios dei gobierno que 
se negaron a distribuir una ayuda 
que les estaba destinada. 

Otras denuncias de ese tipo han 
sido formuladas contra los gobier
nos de Mauritania y de Chad. 

Son esos factores mucho más 
que las inclemencias climáticas los 
que han llevado a los nómadas a 
abandonar el desierto en los últi
mos anos. La nueva vida, para la 
mayoría de ellos, es peor que la de 
antes, como se puede comproilar 
visitando los barrios miserables 
donde viven. lHay una parte de 
responsabilidad de Occidente en 
todo esto7 

De acuerdo a la opinión de 
Fouad lbrahim, el desconoclmiento 
de los factores ambientales y la in
diferencia ante las necesidades y 
aspiraciones de los nómadas -que 
raramente fueron consultados- dio 

lugar a la definición de programas 
de ayuda que, mediante el estímulo 
a la agricultura sedentaria, resulta
ron no sólo inapropiados sino más 
bien desastros(ls para los países dei 
sur dei Sahara. 

EI estilo de vida nómade es duro 
y diffcil de entender desde afuera. 
Pero el hecho que ai trazar planes 
de ayuda y cooper-ación para esas 
comunidades nunca los nómades 
hayan sido consultados sobre sus 
aspiraciones y la mejor forma de vi
vir en su tierra, es imperdonable. 
Los que pagan el precio ahora, son 
los propios nómades. 

* Chrls Mctwr es oolabonidor de la Revista Afrlca 
Events, de la cual se reprodlkl8 este artfculo oon 
autorlzeclõn 

1LoS Tuareg habllan oi desler10 dei Sahara y las 
mesetu entre el Sahera y Sudân. Se eutodenoml
nan 'lmoch8Slf y son un puablo en el que se mazela 
la sangre êre.be, negra y bérbere. Estaban estma
dos en 240 mlL Habl811 una lengua especlal, el Ul
mached<. precttcan la rellglõn mahometana, al
gulendo oon rigor las prescripclones dei Cor4n y 
acostumbran nevar una vida n&nade, 
E&l4n dlvldldoS en cinco oonlederac:lones y se dedl
can a oomerclar oon sus caravanas, que atJavlesan 
el dealer1o. 



COMUNICACION ESTADOS UNIDOS 

Cómo vender una imagen 

La televisión estadounidense brinda una fmagen 
estereotipada de los árabes, presentándolos 

como magnates Ignorantes, maníacos sexuales, y 
terroristas. EI experto en medlos de comunlcaclón, 

Jack Shaheen, condena estos estereotipos que 
considera tendenciosos y perjudiciales. 

Jack G. Shaheen • 

D urante muchos anos los 
creadores norteamericanos 
de programas de televisión 

, han caricaturizado a los árabes. 
Muestran una imagen simplista y 
mentirosa, insostenlble ante cual
quier análisis riguroso, de la mlsma 
forma como lo son los estereotipos 
de que todos los judíos son codicio
sos, los espanoles sucios, los Jati
noarnericanos perezoso y los esco
ceses tacanos. 

En cualqulera de las seriales te
levisivas de Estados Unidos, desde 
Cagney y Lacey hasta Dallas, los 
árabes que aparecen son multimi
llonarios y terroristas, y las mujeres 
árabes son bailarinas con el rostro 
cubierto de veios y con el vientre 
descubierto. 

Estos estereotipas se basan en 
cuatro mitos: que los árabes son fa
bulosamente ricos, que son bárba
ros e ignorantes, que son maníacos 
sexuales atraídos especialmente por 
mujeres biancas a las cuales suelen 
convertir en esclavas, y que son 
propensos a cometer actos de te
rrorismo. 

EI escenario puede oscilar entre 
el mundo árabe urbano, do'nde je
ques de lentes oscuros y relucientes 
Rolls-Royces se dedican a secues
trar mujeres, mientras los "terro
ristas" árabes destruyen la Casa 
Bianca, o el desierto. También en 
ese caso los personajes son simila
res, pero la diferencia es que están 
rodeados de cabras, ovejas y ca
mellos, e invarlablemente hay cerca 
una base militar o una réplica ba
rata dei palacio de las Mil y Una 
Noches. Los programas infantiles 
también caricaturizan a los árabes: 

Elllbro•tos 
,rabesen la 
rv•, dei autor 
de esta nota 
que fue publicado 
en Ohio Estados 
Unidos, en 1984 

siempre son victimarlos feos que 
gozan matando a sus vfctimas. 

Caricatura burda- En el mundo 
árabe hay bailarinas con vetos lla
mativos, se usan las tllnicas largas, 
hay pozos petroleros, limusinas y 
camellos. Y hay gente buena y 
gente mala, como en todas partes 
dei mundo. 

Pero los productores de pro
gramas televisivos de Estados Uni
dos no se conforman con brindar 
una burda caricatura de los árabes, 
también suelen confundirlos con los 
lraníes e incluso en algtfo caso con 
los afganos. Hay una creencia ge
neralizada de que los programas de 
entretenimiento son inofensivos. 
Sin embargo, contienen mensajes 
que los televldentes absorben, tanto 
más cuando lo hacen Inconsciente
mente. 

"Creo que el estereotipo puede 
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resultar atractlvo para muchos pro
ductores", dice James Baerg de la 
CBS, "porque no da trabajo, y suele 
ser rápidamente aceptado por gran 
parte de la audiencia". EI productor 
Harve Bennett expresó: "EI auge de 
los estereotipos proviene de que re
sultan féciles de hacer y ahorran ai 
escritor la incomodldad de tener 
que pensar". 

Además de los árabes, la televl
sión ha estereotipado muchos gru
pos humanos cuya imagen las pre
siones han logrado alterar. Por 
ejemplo, el movlmiento de los de
rechos civiles de la década dei 60 en 
los Estados Unidos logró cambiar la 
imagen que se daba de los negros. 
En clerta medida también cambió la 
forma de presentar a los asiáticos 
de los filmes de Fu Manchu, a los 
espaiioles que siempre eran hara
ganes, a los italianos que se carac
terizaban por lo ruidosos, a los ir
landeses supuestamente borrachos 
y a los indígenas norteamericanos 
que continuaban siendo mostrados 
como salvajes. 

Ahora esos grupos son presen
tados en forma multifacética. Pero 

EI NtereotlPo de lot drabes cambiaria 
con profeslonales rn4s conclentes 

ESTADOS UNIDOS 

los árabes no han recibido esa revi
slón de parte de los profeslonales 
de la televisión. A menudo lo que 
no se ve puede ser tanto o más im
portante que lo que se muestra. 
Nunca, por ejemplo, se ve un árabe 
sonriente, ni familias árabes unidas. 
Pareciera que en el mundo érabe 
no hay ni hechos heroicos, ni ter
nura, ni sufrimiento. Un hombre 
árabe .nunca abraza a su mujer o a 
sus hijos. 

noría. Quizá la major forma de e
rradicar el estereotipo es insistir en 
que los profesionales de los medios 
de comunicación actúen con res
ponsabilidad. 

EI sentido común dice que de
berramos tener una imagen equili
brada de los árabes, ai igual que de 
cualquier otro grupo étnico o mi-

EI comediante de televisión Mil
ton Serie dijo en 1951: "E n nuestra 
profesión no hay lugar para el pre
juicio". Hoy más que nunca, las 
barraras de este tipo deberían rom
perse. Somos tanto más similares 
cuanto más nos sintamos diferen
tes. 

* Jaclt G. Shaheen, de la Eecuela de Comunice,, 
clõn y Arte de la Unlversldad de llllnols Sur, EEUU, 
es autor dei llbro <tos 4rabes en ta TV'. 

ESPANA: 
EL PERIOOISMO 
ELECTRONICO EN 
LA EDUCACIÓN 

La Facultad de 
Ciencia de la lnfor• 
mación y el Instituto 
de Ciencias de la 
Educación de Esparia 
están trabajando en 
un proyecto de crea
ci6n de un diario 
electrónlco para las 
escuelas e institutos 
de comunicaclón. EI 
proyecto consiste en 
instalar terminales en 
las aulas y aprove
char las noticias de 
mayor relevancla, 
que los jóvenes co
nocen a través de la 
televisión de sus ho
gares, para introdu
cirlos en las asigna
turas que tengan re
laci6n con esta noti
cia. 

"la actualidad pe
rlodística como so
porte a la educación 
conlleva un acerca
miento entre la es
cuela y la realidad, 
algo que los actuales 

NOTAS 

sistemas educativos 
no consiguen como 
serra deseable", se
iialó Mar Foncuberta, 
periodista y profe
sora de la Faoultad 
de Ciencias de la ln
formación, de Bar
celona, ai explicar el 
por quê dei proyecto, 
que permite adernás 
lntroduclr a los jóve
nes en una nueva 
forma de realizaci6n 
y transmisión de la 
información. 

Autora de varios 
libros, Mar Foncu
berta seiiala el reto 
que supone el diseõo 
de una nueva es
tructura adaptada 
a la naturaleza de los 
diarios de nuevas 
tecnologlas afirman
do que la puesta en 
funcionamlento de 
los "periódicos elec-

. trónicos" crea la ne
cesldad de inventar 
un nue\fo formato y 
un nuevo lenguaje 
para este nuevo me
dlo. "la técnica dei 
periodlsmc electrónl
co exige un formato 

nuevo. la pantana 
apenas admite 40 U
neas de texto y esto 
nos obliga a dar la 
rráxima información 
en el mínimo espa
cio", corr.ent6 la 
profesora. 

Foncuberta desta
c6 que si bien el pe
riodismo electrónlco 
crea una nueva for
ma de vehicular la 
información, êste "no 
puede supllr a la 
prensa escrita". Por 
el contrario, seiialó, 
"ciertos aspectos de 
la prensa escrita se 
afianzarán. EI perió
dico con grandes fo
tograffas y poco texto 
no es posible en 
la pantalla. Lo que 
denominamos perio
dismo de reflexión 
sólo es posible en un 
soporte de papel. la 
noticia en profundi
dad y la noticia co
mo relato necesita 
una extensión que 
la pantalla electrd• 

• nica no podrã apor
tar" r dljo la especia
lista. 
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SIDA: La lepra de los anos 90 
EI Impacto devastador que el SIDA produce en los países dei Afrlca se agrava por 

la dlscrimlnación que padecen los enfermos de parte de la famllla y la sociedad 

Janie Hsmpton 

M erra conversa conmigo sen
tada sobre el pasto, fuera de 
la choza de paja donde vive, 

mientras pela plêtanos verdes para 
la cena. Poco a poco me pone ai 
tanto de su drama. "1Yo me sentfa 
tan feliz con el nacimiento de mi 
tercer hijol", me dice. "Crecfa bien, 
comía bien. Pero después de unas 
meses dejó de crecer y comenzó a 
adelgazar. Tomaba mucha leche 
pero tenta una diarrea permanente. 
Después tuvo una erupción y pocas 
semanas más tarde murló. Mi veci
na dice que murió de sllm (nombre 
dado en Uganda ai SIDA)". 

"La enfermara de la maternidad 
me dijo que Rejoice puede haber 
muerto de sOm", contintla Maria. 
"Pero también. puda haberse 
muerto de cuatquier otra cosa. Su
pe que si era sllm; se contagió de 
mf, antes de nacer. La enfermara 
me recomendó que me hiciera un 
análisis de sangre para saber si yo 
estaba contagiada. Pero, tde qué 
me servirfa si de todos modos me 
voy a morir?" 

EI contagio de SIDA de la madre 
ai feto preocupa mucho en todo el 
mundo, pero es más grave en pat
ses como Uganda, en los cuales la 
maternidad cumple un papel muy 
importante en la aceptación social 
de la mujer. Por otro lado, hacer 
análisis para detectar el virus de 
SIDA es útil cuando existen los re
cursos necesarios para realizar un 
acompanamiento de la evolución 
dei paciente. Pero en la mayorfa de 
los países dei Tercer Mundo ni si
quiera hay condiciones de cubrir las 
necesidades más primarias de salud 
pública. Y el personal calificado 
para tratar una enfermedad como el 
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SIDA es muy escaso. Eso sin men
cionar todos los prejuic1ós que 
existen en la sociedad y en la propia 
familia de los pacientes para enca
rar el problema abiertamente con 
los médicos y con el enfermo. 

Despidos y destierro- Maria antici
pa lo que serfa la reacción de su 
familia si supiese que es una porta
dora dei vírus dei SIDA. "Mi marido 
sin nínguna duda me expulsarfa de 
casa", dice. "tOuién cuidará de los 
ninas? EI no sabe cuidarias. Si yo 
me muero se mudará a otra ciudad, 

la madre contagia ai hljo de SIDA, • 
trav6s de la placenta 

lejos de aquí, volverá a casárse y no 
le contará nada a su nueva esposa, 
ni sobre mr, ni sobre sus hijos, ni 
dei bebé muerto." 

Para el enfermo de SIDA, el sis
tema familiar tradicional tampoco 
funciona. "Mi madre nova a querer 
cuidar de mis hijos si yo muero de 
s/lm. Ni mi hermana", afirma Maria. 
Debido ai estigma que acompana a 
la enfermedad, a los portadores no 
enfermos (HIV positivos) leses cada 
vez más diflcil conservar sus em-

pleos e incluso continuar vlviendo 
en la misma ciudad. 

Las mujeres son las primaras en 
ser rechazadas ante la mlnima sos
pecha de que puedan estar conta
giadas. Eso porque la mujer es con
siderada, injustamente, como la 
fuente principal de trasmlsión de 
enfermedades sexuales, aunque 
haya tenido un sólo companero en 
toda la vida y aunque la trasmisión 
dei SIDA a todo lo largo y ancho dei 
Africa central y oriental haya evolu
cionado siguiendo las carreteras 
por donde viajan los hombres, que 
acostumbran a mantener contactos 
sexuales en el camino. 

Un estudio realizado en Leonto
di, Uganda, mostró que 80% de las 
bsr-girls que dormían con pasajeros, 
viajantes de comercio y camione
ros, eran portadoras dei virus dei 
SIDA (HIV positivas). Eso afecta, en 
llltima instands, a un mlmero igual 
de familias, cuando esos viajeros 
vuelven a casa. En Kampala, capital 
de Uganda, los fndices de HIV posi
tivo entre mujeres embarazadas 
que habían sido atendidas en clíni
cas de maternidad, llegan a 10%. 
(Comparado con 1,4% en las clfni
cas de una ciudad como Nueva 
York, en Estados Unidos). 

Amigas ocasionales- EI marido de 
Marra, por ejemplo, es un chofer de 
camión de larga distancia. "A veces 
hace el viaje completo, desde 
Mombasa, en Kenya, a Klsangani, 
en Zaire. Probablemente tiene ami
gas en toda la ruta. Yo no se con 
quién duerme. No es algo que me 
importe. No es algo que deba pre
guntársele ai marido, lNo?" 

En Africa existe además una 
gran resistencia a utilizar preserva
tivos. Maria se atrevió solamente 
una vez a pedirle a su marido que 
los utilizara: "Se puso furioso. Dljo 



POBREZA .•• 
INDICES FUTUROS 

• Entro 6 y 1 O mlltones de personas son portadoras dei 
vlrus HIV. Ln mayorla probablemente desa"ollar4 oi 
SIDA on los próx mos ocho ailos. 

Cortes an los gastos do salud 
pObliu fueron 
responsables por 
la ten:era parte 
del mlHónde 
muertes infantiles 
registradas en el 
continente africano 

• EI SIDA estáelgulendo un ciclo de 25 silos, esoguran los 
especialistas. EI lndice de enfennos deverá aumentar 
slgnlflutlvamen~ en los próximos 16 ailos. SI no se 
desc:ubre la cure, la udena do contagio continuor4 
aumentando, pero en proporclón menor, hasta lleger e 
lndices estables en la década sigulente. 

• En Uganda se estima que entro 10 y 16% de la poblacíõn 
e,tj contagiada de SIDA sin manifestar la enfermedad 
(HIV positivo). Eso porcentaje deberá dupllcarse hacla el 
alio 2.000, cuando uno en cada tros adultos habrá 
contraido la enfermedad. 

durante el ailo de 1988. 
Comparado con esos nOmeros, 
el contagio de niíios con oi virus 
HIV desde 1980 es mucho 
menor: ostá estimado en 80 miL 

que si yo pedra aso debra ser por
que era prostituta, A los hombres 
no les gusta usar preservativos, es
pecialmente con sus esposas". 

Encogiéndose de hombros Maria 
continuó: "Si yo ya tengo SIDA, no 
hay ninguna diferencia entre usar o 
no usar preservativos tNo7 Voy a 
morirme de todas formas. Pero 
tengo miado de no tener SIDA y 
contagiarme de mi marido. tOuién 
serfa capaz de convencerlo de to
mar medidas adecuadas para evitar 
la contaminación7" EI uso de pre
servativos se ve dificultado también 
por su escasa disponibilidad. En el 
interior, los comercios no los tie
nen. Para conseguirias hay que ha
cer una larga caminata hasta el 
hospital, que as donde los venden. 

Contagio de los hijos- Marra tuvo 
dos hljos con su marido pero quiere 
tener varios mãs, a pesar dei riesgo 
actual de ser portadora dei virus dei 
SIDA. "Ouisiera tener cuatro o cin
co hijos. MI madre tuvo nueve. Tres 
muríeron cuando eran muy chicos." 
Los médicos la advirtieron de que, 
si es portadora dei virus, un nuevo 
embarazo puede desencadenar la 
aparición de la enfermedad y el 

MALARIA ... 

Dlsemlnada por 
el mosquito, la 
mala ria es responsable 
por un millón de 
muertes ai ailo. EI SIDA,.;_=-..;;;;~ 
desde su epariclón una 
dkada atrü, causõ 
menos de un terei o 
de ese nõmero de 
muertes. 

rlesgo de contagiar ai bebé es muy 
àlto. 

Las estadlsticas seõalan que la 
mitad de los niõos nacidos de ma
dres portadoras dei virus dei SIDA 
son también HIV positivos. De ellos, 
la mltad se convertirá en HIV nega
tivo en un plazo de 15 meses y el 
50% restante desarrollarã la enfer
medad, En algunos países, las mu
jeres que descubren ser portadoras 
dei virus dei SIDA son induc(das 
a interrumpir el embarazo. En la 
mayorfa de los países africanos, sin 
embargo, el aborto es ilegal. 

EI SIDA tiende a evolucionar 
más rápido en Africa que en Europa 
o Estados Unidos. Eso porque el 
sistema inmunológico de las perso
nas en los países pobres es más dé
bil debido a otras enfermedades 
como la tuberculosís, las infeccio
nes de todo tipo y la alimentación 
deficiente. De acuerdo ai informe 

'anual dei Fondo de Naciones Uni
das para la Población, "Informe 
Sobre el Estado de la Población 
Mundial", de 1989, los servicios 
asistenciales también contribuyen a 
expandir la enfermedad. En Ugan
da, las agujas y jerlngas son caras y 
por ello son utilizadas varias veces. 

Pero los esterilizantes también son 
caros y escasos. Conclusión: la es
terilización apropiada práctica
mente no existe. 

Para un pais en la situación de 
Uganda, resulta prãcticamente im
posible combatir el SIDA como un 
problema aislado. Veinte anos de 
guerra produjeron un caos. EI sis
tema de salud necesita ser repensa
do y reorganizado desde sus bases; 
desde la formación dei personal 
hasta la reconstrucción de los edifí
cios. No sorprende, entonces, que 
muchas cllnicas se nieguen a tratar 
los enfermos de SIDA, De acuerdo 
con Marra, esas cUnicas afirman que 
"es perder tiempo, porque se mo
rirán de cualquier forma". 

Sin embargo, el gobierno de 
Uganda fue el primero en Africa en 
admitir póblicamente los índices de 
la enfermedad, en reconocer que el 
SIDA era un problema social y que 
estaba tratando de combatirlo. Fue 
una actitud valiente que se contra
puso a la de muchos otros que tra
taban de ocultar lo que ocurrfa, 
censuraban los medios de comuni
cación y culpaban a otras naciones 
por el surgimiento de ta enferme
dad. • 



MEDIO AMBIENTE 

Estados Unidos en el 
banco de los reos 
Grupos ecologistas denuncf an las actlvldades de empresas 
nortearnerf canas que contamlnan los rfos y selvas lndoneslos 
y exlgen camblos en la leglslaclón 

D espués de 15 anos de inacti
vidad, el movimiento ecolo
gista de lndonesia volvió 

a las calles para lanzar una segunda 
campana contra los danos provoca
dos por empresas estadounidenses 
ai medio ambiente de su país. EI 
movimiento de protesta coincidi6 
con la visita de Dan Ouayle, vice
presidente de Estados Unidos. 

Dos grupos participaron en las 
manifestaciones frente a la Emba
jada norteamericana durante la vi
sita de Ouayle: el Grupo de Defensa 
dei Medio Ambiente de lndonesia 
(GREINDO) y el Comité de Solida
ridad de Jóvenes Amantes de la 
Naturaleza. EI GREINDO, además 
de distribuir ante la embajada fo
lletos que denunciaban la destruc
ción ecológlca, intentó entregar una 
carta abierta ai vicepresidente con 
un llamado a la revisión de las polf
ticas norteamericanas en el pafs. 
Curiosamente, cuando la delega-
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ción logró pasar los requisitos de 
seguridad que exigfan los guardias 
en la entrada, Ouayle ya habfa sali
do por otra puerta. 

La carta de los ecologistas de
nuncia una serie de actividades de 
los norteamericanos en lndonesia 
que, directa o indirectamente pro
vocan destrucción ambiental. Entre 
ellas, una de las más cuestionadas 
es el provecto denominado Scott 
Paper, que prevé la deforestación 
de 890 mil hectáreas de selva vírgen 
en una región habitada por 36 mil 
indígenas. Entre las empresas nor
teamericanas denunciadas por su 
actividad contaminante de las áreas 
aledafías está la Freeport lndonesfa 
lncorporated que explota la mayor 
mina ai aire libra de lndonesla. Esa 
empresa construyó un complejo in
dustrial gigantesco en medlo de la 
selva de lrian Jaya, que ha conta
minado las aguas de los rios cir
cundantes. Aslmismo se denuncia 

Proyectos que no fueron dl1CUtldos con 
la socledad clvll •dn contaminando 
mares, ,ros y uives 

que navfos norteamericanos han si
do vistos arrojando desechos tóxi
cos en varios lugares de lndonesia, 
en particular en el Estrecho de 
Lombok. 

Represión policiaJ- Con cartelas y 
pancartas coloridas, los manifes
tantes expresaron en inglés e indo
nesio su repudio a la actividad pre
datoria de Estados Unidos en su 
pais. La policia obllgó a retirar los 
cartelas, amenazando arrestar a los 
ecologistas. Los jóvenes no acata
ron la orden policial y desplegaron 
las pancartas ai frente de la emba
jada. Uno de los miembros dei 
GREINDO fue detenido, a pesar de 
la intervención de un funcionario de 
la Embajada. EI joven fue encarce
lado y sometido a un intenso in
terrogatorio. 

La noticia de la detención hizo 
que los manifestantes aumentasen 
la preslón sobre la Embaj.ida. En la 
madrugada dei dia siguiente, el 
ecologista recuperó su libertad sin 
que se le formularan cargos. 

Los medios de prensa locales no 
informaron sobre la manlfestaclón 
nl sobre la detención dei activista, a 
pesar da que varlos perlodlstas y 
reporteros gréficos presenclaron los 
hechos. Dias antes, los medios ha
bían sido prevenidos para no ln
formar sobre nlnguna manifesta
clón en lndonesla. "Fue una Ironia 
escuchar los discursos de Ouayle 
sobre la vlgencla de los derechos 
humanos en lndonesla, mlentras el 
pais está sometldo a la censura de 
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prensa", aflrmó uno de los organi
zadores de la manlfestación. 

Control público- La carta abierta 
de los ecologistas plde la urgente 
intervención de la Casp Bianca para 
que la opinión pública conozca los 
provectos de Estados Unidos en ln
donesia, especialmente aquellos 
que más afectan ai medio ambiente 
v a las poblaciones indlgenas. Tam· 
bién exige la reglamentación de la 
actlvidad de las empresas que in· 
tervienen en provectos como el 
Freeport v el Scott Paper. EI obietivo 
es lograr que los provectos cuestio
nados puedan ser controlados por 
la opinión pública v las áreas donde 
operan puedan se't visitadas por to· 
dos los ciudadanos. 

Asimlsmo la carta abierta afirma 
que las empresas norteamericanas 
que actúan en lndonesia deben ser 
obligadas a respetar las leves de 
protección dei medio ambiente v a 
compartir sus beneflcios con la po
blación autóctona. 

Dei Banco Mundial se exige la 
lnterrupción dei financiamiento de 

Pueden desaparecer entre 
el 15 y 20% de especies 
biológicas 

Entre el 15 y el 20% de todas 
las especies animales y vegetales 
de la Tierra podrlan desaparecer 
para el ano 2.000 si los actuales 
patronas de destrucclón y de 
consumo humano no cambian, 
aseguró el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF). E n su re
ciente estudlo "lmportancla de la 
diversidad biológica", respalda
do por un grupo de diez emi
nentes científicos de distintas 
partes dei mundo, el WWF sos
tlene que algunas de estas espe
cles son vitelas para la vida hu
mana. "Dependemos de los pro
duetos naturales desde el mo
mento en que limpiamos nues
tros dlentes en la manana haste 
que nos rr.etemos entre las sã
banas en la noche", explica el 
informe. 

INDONESIA 

Dan Quayte no reclbió a los ecologistas, que deseaban entregar1e una ca~ abierta 

provectos que sean predatorios 
desde el punto de vista ecológico v 
desintegradores desde una pers
pectiva social. Los grupos ecolo· 
glstas exlgen un mavor equilibrio 

NOTAS 
La Organizacion Mundial de 

la Salud (OMS) estima que el 
80% de la población de los palses 
en desarrollo depende de la me
dicina tradicional -generalmente 
basada en plantas y animales
para sus atención primaria. En 
los países industrializados, alre
dedor dei 40% de todas las dro
gas utilizadas se derivan de 
fuentes naturales o han sido 
sintetizadas con la ayuda de pro· 
duetos químicos que provee la 
natoraleza. La aspirina, que 
constltuye la medicina más utilí • 
zada en el mundo, se origina en 
el sauce blanco (salix alba) y en 
la "reina de los prados" (spiera 
ulmarla). La qulnlna, usada para 
tratar la malarla, es en realldad el 
alcaloide de la corteza dei árbol 
de chinchona. 

Los científicos consideran que 
aún exlsten muchos más ejem
plos ai resp1::cto. pues sólo cinco 
mil de las 250 mil plantas que 

en labalanza comercial entre Esta
dos Unidos e lndonesia y la inte
rrupción de la asistencia militar 
norteamericana a su pais. • 

(Asia Pacfffc lnterdocl 

florecen en el mundo han sido 
analizadas en cuanto a sus po
tenciales farmacológicos. Según 
los especialistas. 60 mil de estas 
plantas podrlan perderse para 
mediados áel próximo siglo si no 
se toman las medidas necesarias 
para detener la destrucción dei 
mundo. 

La industria también depende 
de la dlversidad biológica de es
pecies en el mundo. Uno de los 
más impactantes desarrollos en 
la industria petrollfera en los úl
timos anos ha sido el descubrl
miento de que algunos híbridos 
de ciertas bacterias "comen" 
petróleo, con lo que contribuven 
en los esfuerzos de limpieza. 
Otras bacterias degradan el gru
po de productos qulmicos tóxi
cos conocidos como PCBS (blfe
niles policlorinados). Una de es
tas especies puede digerir el 98 
por ciento dei potente hierbicida 
"2, 4, 5. -T" en sólo una semana. 
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La vida que nos niegan 

EI lndl•ra no es tóidco, pero ui VIIIZ nunca legue a 1er vendido comercialmente 

Un científico indlo ha descubierto ef primer plagulckf a 
natural no tóxico dei mundo, pero las autoridades de su país 
retiraron el registro dei proctucto, presumiblemente debido 
a la presión de las trasnacionales 

Dr. Wishwas Rane 

E I fndiara es el primer plagui
cida natural no tóxico dei 
mundo. Sin embargo, a pe-

sar de la imperiosa necesidad de 
plaguicidas inocuos, es posible que 
el nuevo producto nunca llegue a 
ser usado comercialmente. En di
ciembre de 1988, el Consejo Central 
de lnsecticidas de la lndia notificó a 
M. N. Sukhatme, el inventor dei 
plaguicida, que se le retiraba el re
gistro provisional otorgado previa
mente. EI científico teme que la de
cisión haya sido motivada por las 
presiones de la industria química 
transnacional, que tiene intereses 
creados en la comercialización de 
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plaguicidas tóxicos y en la importa
ción de sustancias aún más tóxicas 
cuando las convencionales fracasan. 

Acción por contacto - EI lndiara 
actúa por contacto: aproximada
mente la mitad de los insectos que 
entran en contacto con el plaguicida 
mueren en el correr de una hora y 
el resto en las cinco horas siguien
tes. El producto está formado por 
vegetales comestibles, entre ellos 
ajo, jenjibre, mostaza, acorum ca
lamus, impomea murlcata y rame
tha. T ambién funciona como po
tente y seguro insecticida de uso 
doméstico contra cucarachas, chin
ches, moscas y mosquitos, y pre
viene de pestes a perros y aves de 
oorral. 

Actúa aslmismo como plaguicida 

INDIA 

de amplio espectro y sirve además 
para combatir nematodos y enfer
medades virales de las plantas. Las 
experlencias realizadas han de
mostrado la efectividad dei pro
dueto como raticida, fungicida y 
antivlrósico, todo combinado en 
una sola preparación. Fue el resul
tado observado en cultivas a los 
que se había aplicado lndiara antes 
de la siembra {algodón, mango, li
món, naranja, guayaba, cocoteros, 
granadas, viliedos y ro5a1t en los 
que, entre otros, fue efectivo para 
erradicar hormigas Yj ermitas. 

También puede ser usado para 
conservar semillas y plantas, culti· 
vos de alimentos y de fibras, frutas 
y flores, cubriendo una amplia ga
ma de la horticultura. Las semillas y 
los gajos tratados con fndiara logran 
una protección efect!va, mostrando 
la experiencia que el producto es 
500 veces menos tóxico que el DDT. 

EL Dr. M. 8. Bhide, dei Instituto 
de Toxicolog!a de la lndia, se refirió 
ai efecto dei lndlara (comercializado 
por Herringer Bright Chemical Pvt. 
Ltd., Pun, en los procesos de re
producción y afirmó que "no pro
duce efectos teratológicos en las 
ratas". (Se investígó su efecto sobre 
ratas preliadas que lo recibieron 
entre los dias 6 y 15 de la gesta
ción . Otros experimentos científi
cos confirman el efecto inocuo dei 
plaguicida en la salud. 

Registro provisorio- EI Consejo 

EI producto no cuenta con apoyo oficial 
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Central de lnsectici
das otorgó un re
gistro provisorio ai 
producto con el 
propósito 'de que se 
realizaran pruebas a 
gran escala y obte
ner asf datos de sus 
efectos en diversos 
cultlvos. Su descu
bridor solicitó el re
gistro contando con 
el aval de los datos 
obtenidos por la 
Universidad Agrí
cola Phule Mahat
ma, de Rahuri, Ma
harashtra (lndia) 
sobre los efectos 
dei producto en la 
col. 

Los campesinos que usaron plagulcldas sufren varias Infecciones 

ciente decisión dei 
Comité de Registro 
de Plagulcidas au
torizando la im· 
portación de tres 
plaguicidas extre
madamente peli
grosos, demuestra 
la insensibilidad dei 
gobierno hacia los 
temas vitales de la 
ecologia. los pro
duetos importados 
son Methomyl, 
T riazophos y Fen
propathrin, elabo
rados por las gran
des trasnacionales 
Du Pont, Hoechst y 
Sumitomo, respec 
tivamente." EI 

luego de obtener en abril de 
1987 la licencia provisoria, el Con
sejo Central de lnsecticidas, Su
khatme obtuvo en agosto dei mis
mo ano un permiso de elaboración 
dei Departamento de Agricultura 
dei Gobierno de Maharashtra. ln
mediatamente empezó a dirigir 
pruebas a gran escala en las zonas 
algodoneras de Vidharabha y Ma
dhya Pradesh. los resultados e in
formes recogidos de los agriculto
res que utilizaron el producto mos
traron una eficacia dei cien por 
ciento. Todos coincidieron en que la 
mosca bianca y otros insec
tos endémicos de las planta
ciones de algodón fueron 
controlados por la aplicación 
delndlara. 

Pero, a pesar de los ex
celentes resultados obteni
dos, sin aviso previo, el 
cientifico recibió una notifi
caclón dei Consejo Central 
de lnsecticidas y dei Comité 
de Registros en la que se le 
informaba que habla sido 
retirado el registro provisio
nal. 

los plaguicidas. Hace poco el Con
sejo autorizó la importación de al
gunos plaguicidas extremadamente 
tóxicos, que las mismas autoridades 
hablan habla vetado previamente 
para priorizar la producción nacio
nal. la importación fue autorizada 
aduciendo que era para salvar los 
cultivos de algodón de algunos es
tados de la lndia, en los cuales 
ciertas piegas resistentes a los tóxi
cos convencionales hablan hecho 
estragos. 

EI periódico indio Commerce, en 
diciembre de 1988, informó: "la re-

mismo consejo habla rechazado, 
dos anos antes. la solicitud de una 
compaliía india para producir et 
Methomyl de la Du Pont. EI motivo 
alegado para la negativa fue la " to
xicidad extrema" dei Methomyl, in
cluido por la OMS en el grupo de 
los "sumamente peligrosos" (una 1 

dosis de 12 a 15 mg. ingerida en los 
alimentos puede ser letal para los 
seres humanos). 

la importación de plaguicidas 
tóxicos en la lndia ir,sume 25 millo
nes de dólares. Obviamente, quie
nes tienen intereses creados desean 

mantener esa situa
ción. EI lndiara es el 
único plaguicida 
efectivo que podría 
competir con los 
productos ofrecidos 
por las transnacio
nales. "Pero, la
mentablemente, el 
gobierno de la lndia 
no muestra in1erés 
en en apoyar a sus 
propios científicos 
ni le ha evitado a la 
nación la importa
ción de venenos 
mortales", afirma 
Sukhatme. • 

* EI o,. Wlshwas Rane es 
un conocldo médico de la 
reglõn de Pune, en la lndla. 

la acusación de Sukhat
me de que las t ransnacio
nales presionaron ai Consejo 
de lnsecticidas para revocar 
su registro no carece de 
fundamento, sobre todo te
niendo en cuenta la reciente 
expansión de la industria de La lmportaclón de plagulcldas tóxicos era para "salvar" los cultlvos 
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En el mismo barco 
Tomando el ejemplo de Europa, América dei Norte y el sudeste asiático, Argentina y Brasil profundlzan 

su integraclón económica en un esfuerzo que puede Incorporar ai resto de los pafses de la reglón 

Marcelo Montenegro 

E I presidente de Argentina, 
Carlos Menem llegó a Brasil 
a tines de agosto, para una 

visita de cuatro dfas destinada a 
impulsar el proceso de integraci6n 
y cooperación económica bilateral 
que comenzó en 1985, 

En la ciudad fronteriza de Uru
guayana, Manem se encontró con el 
presidente de Brasil, José Sarney, 
para inaugurar los comitês de 
fronteras que facilitarán el inter
cambio comercial entre ambos paí
ses. Se trata de un organismo ofi
cial, presidido por las autoridades 
consulares, destinado a agilizar los 
trámites de aduana 

de la empresa estatal brasllena de 
petróleo Petrobras- debe presentar 
un proyecto de construcción de un 
gasoducto de 900 kilómetros, Que 
unirá las ciudades de San Geróni
mo Norte, en Santa Fe, Argentina, y 
Porto Alegre en el sur de Brasil. EI 
gasoducto fue presupuestado en 
1986, a un costo de 800 millones de 
dólares. Los cancilleres de los dos 
pafses ratificaron, además, el 
acuerdo para construir un puente 
de un kilómetro de extensión entre 
las ciudades de Santo Tomé, en Ar
gentina y São Borja, en Brasil. 

EI presidente uruguayo, Julio 
Sanguinetti, también estuvo en 
Uruguayana y se reuni6 con sus 
dos colegas dei Cono Sur, reto
mando una práctica que se mantie-

para la circulación 
de mercaderfas y 
personas. Por ahora 
funcionarán entre 
Paso de los Ubres y 
Uruguayana y entre 
Puerto lguazú y Foz 
do Iguaçu. Los co
mitês de frontera 
fueron creados por 
el Protocolo 23, fir
mado en noviembre 
de 1988. 

Carlos Manem y JosjJ Samey: ampliando frontenas v mercados 

En Uruguayana, 
los presidentes Me
nem y Sarney fir
maron también un 
acta creando una 
comisión que, en 90 
dias, debe estipular 
las condiciones de 
financiamiento y 
ejecución de la ven
ta de gas natural 
argentino a Brasil. 
EI grupo-integrado 
por expertos de la 
Secretaria de Ener
gia de Argentina y 

ne desde 1985. Desde entonces, 
Uruguay ha desarrollado intensos 
contactos con sus dos vecinos, en el 
plano polltico y diplomático, acom
pariando los acuerdos de coopera
clón e lntegración económica bila
teral entre ambos. Y se asoci6 a uno 
de los proyectos, el de transporte 
por carretera. 

En Brasilia, segunda escala de su 
viaje, el presidente argentino firm6 
otros acuerdos destinados a am
pliar el Convenio de Crédito Recf
proco -elevando su límlte a 500 
mlllones de dólares- y a facilitar la 
realización de proyectos /lave en 
mano que empresas argentinas es
tán interesadas en construir en Bra
sil. Con un monto de 360 millones 
de dólares, esos proyectos -que 

serán financiados 
por Argentina- abar
can desde la remo-
delación de un ra
mal ferrovlario en
tre São Luis (Mara
nhão) y Teresina 
(Piau0, dos capita
las dei Nordeste 
brasilerio, hasta la 
provisión de turbi
nas para una usina 
hidroeléctrica en 
Miranda (estado de 
Minas Gerais), la 
extensión de una 
red de alta tensión 
en Matto Grosso 
y la construcclón de 
hospitales y centros 
aslstenciales tam
bién en Minas Ge
rais. 

Brasil ayudará a 
Argentina en mate
ria de suministro 
energético abriendo 
las compuertas de 
sus represas sobre 
el río Uruguay para 
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permitir una mayor potenclalidad 
de las aguas más ai sur, a la altura 
de la usina de Salto Grande en Ar
gentina. Por otro lado, Brasil va a 
acelerar la construcción de una su
bestación transformadora en Uru
guayana que le permitirá suminis
trar 50 mil Kilowatts de energfa 
elêctrica a Argentina, a partir de 
enero de 1990. 

La lista de mercaderfas de llbre 
circulación fue ampliada considera
biemente en el rubro de bienes de 
capital y se firmaron acuerdos de 
cooperación científica y tecnológica 
que prevén la formación de un 
equipo bilateral de cientfficos para 
trabajar en el área espacial. 

"Solo, ningún pafs latinoameri
cano tiene futuro", dijo Menem en 
Brasilia y reafirmó: "la integración 
permitirá que juntos seamos una 
gran nación". José Sarney destacó 
que la integración de ambos países 
"es un objetivo que está más aUá de 
las personas que individualmente 
han participado de ese proceso, que 
pertenece ai patrimonio histórico de 
Argentina y Brasil". 

Un camino posible- Efectivamente, 
a pesar de las grandes dificultades 
que ambas naciones enfrentan co
mo resultado de largos períodos de 
dictaduras militares y endeuda
miento externo -o tal vez agravadas 
por ello-, la cooperación económica 
y la tntegración se han mantenido 
como un objetivo clave, tal vez el 
único capaz de permitir el fortale
cimiento de la economfa latlnoa
mericana <;fespuês de una década de 
estancamiento y retroceso en casi 
todos los indicadores que muestran 
el bienestar y desarrollo de una so
ciedad. 

La integración regional y la for
mación de nuevos bloques comer
ciales está creciendo acelerada
mente en distintas áreas dei plane
ta. En Europa, en un proceso de 
cuatro décadas, la Comunidad Eco
nómica Europea (CEE) se propone 
eliminar definitivamente las barra
ras aduaneras en 1992 permitiendo 
la implantac1ón de un mercado úni
co entre doce r>alses en el que cir
cularán libremente mercaderlas, 
personas, cap1tales, servicios y 
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profesionales. La cooperaclón eco
nómica, tecnológica y científica y la 
formación de empresas conjuntas 
para encarar grandes provectos 
permitió a los europeos aumentar 
enormemente su competitivldad 
frente a Estados Unidos y Japón y 
hará que en la próxima década dis
fruten de una sólida posición para 
hacer frente a los desaffos dei fu
turo. 

Estados Unidos construye un 
área de libre comercio con Canadá 
y México, formando un gran bloque 
comercial en América dei Norte. La 

ARGENTINA/BRASIL 

SADCC en Afrlca Austral, que nu
clea a las naciones fronterizas de 
Sudáfrlca, tras una década de ex
periencia ya muestra resultados 
exitosos en la búsqueda de alterna
tivas a la dependencia económica 
de la potencia racista. Por su parte, 
varios pafses asiáticos, con Japón a 
la cabeza, discuten formas de aso
ciación. Y distintas naciones socia
listas, comenzando por la propia 
Unión Soviética, han iniciado una 
transformación profunda hacia la 
democratización de la vida polftica y 
la modernización económica que 

Argentina y Brall tlenen 
aspectos complementarlos en IUI 
respectivas economras y Juntos 
representan cul la mltad de la 
poblacl6n, el 53% dei producto brvto 
y el 35% de las expo1'18Clon• 
de toda Amclrlca Latina 
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Perspectivas más alentadoras 
La-hiperinflación pare

ce haber cedido en Ar
gentina. De 196% ai mes, 
su pico más alto alcanza
do en julio, la curva bajó 
a casi 35% en agosto. 
Para septiembre y octu
bre las expectativas se 
ubican por debajo dei 
10%. Con esos indicado
res en los dos primeros 
meses y las tendencias 
inmediatas tavorables, el 
nuevo gobierno puede 
encarar la segunda etapa 
de su plan económico. 

EI Congreso ya aprobó 
la llamada "ley de emer
gencia nacional", por la 
que se autoriza ta privati
zación de empresas es
tatales y se reglamentan 
las inversiones extranje
ras. EI artfculo 14 de la tey 
garantiza · "igualdad de 
trato ai capital nacional y 
extranjero, cuando éste 
ingrese ai pais con fines 
productivos". Los requi
sitos para las inversiones 
provenientes dei exterior 
destinadas a radicarse en 
áreas productivas, son 
extremadamente flexi
bles. Los economistas dei 
gobierno evalúan que 
una vez creadas condi
ciones serias de estabili
dad, con regias de juego 
claras, la Argentina puede 
convertirse en un merca
do atractivo para la inver
sión de capitalas. En los 
últimos 10 anos, según 
datas de la Fundación de 
lnvestigaciones Económi
cas Latinoamericanas 
(FIEL), la inversión en 
Argentina se mantuvo en 
un promedio dei 12%, in
suficiente para mantener 
en funcionamiento lo que 
ya existfa. Gran cantidad 
de establecimientos ce-
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EI pico de hipffinflaclõn parece superado y los precios vuelven a normallzarse 

rraron sus puertas para 
utilizar el dinero en la es
peculación financiara y 
hubo una significativa fu
ga de capitalas. 

La polémica en torno 
ai plan económico dei 
gobierno de Menen:, es 
dura, sobre todo con
siderando que históri
camente el peronismo 
siempre representó ai na
cionalismo y fomentó la 
presencia y el crecimiento 
dei Estado. 

EI gobierno alega, sin 
embargo, que la grave
dad de la situación no le 
dejaba mucho margen de 
maniobra. Los servidos 
públicos hablan llegado a 
un punto de deterioro 
máximo: los ferrocarriles, 
correos y teléfonos casi 
no· funcionan y su admi
nistración genera un défi
cit millonario. EI uso de 
energia Aléctrica está ra-

cionado desde hace más 
de un ano y la empresa 
petrolera estatal (YPF) 
necesita ser reestructura
da completamente. De 
acuerdo con la "ley de 
emergencia", sólo un pe
queno grupo de empre
sas comprometidas con la 
defensa nacional perma
necerá en poder dei Esta
do. EI resto será vendido 
total o parcialmente a 
grupos privados. La ley 
otorga preferencia en la 
compra a los actuales 
proveedores, a los em
pleados y a los usuarios 
de las comparifas públi
cas. Las empresas esta
tales que serán privatiza
das tienen, en conjunto, 
un déficit operacional es
timado para este alio en 
5,5 mil millones de dólares 
(equivalentes a 7% dei PIB). 

La estabilización actual 
de los precios responde, 

en parte, a un acuerdo 
celebrado por el gobierno 
con las 300 empresas más 
importantes y a los pla
nes de austeridad dei 
Estado. Sin embargo, 
como parte de ese plan 
de corte de gastos públi
cos, el gobierno dejará de 
pagar subsidias a las em
presas y exigirá el pago 
de todos tos impuestos. 
Eso ya produjo los pri
meros reclamos. La em
presa Acindar, la sidenlr
gica más importante dei 
pais, cerró sus puertai: y 
suspendió a 6 mil traba
jadores, declarándose 
perjudicada por la polltica 
económica. Los indus
triales reclaman una dis
minución progresiva dei 
impuesto de 20% sobre 
sus exportaclones y un 
aumento de 17% en los 
precios de venta ai mer
cado interno. 
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contemple une complementeción 
regional progresive. 

En este llltime década dei siglo 
XX, la coopereción y la integreción 
de las economras regioneles en 
bloques que buscan eprovechar 
mejor sus recursos, dinamizar su 
comercio y perfeccionar su parque 
Industrial parece ser una tendencia 
que puede reemplazar definitiva
mente el modelo de alianzas mili
tares surgido de la guerra frfa. 

América latina, en ese contexto, 
está rezagada. Argentina y Brasil 
vlvleron históricamente distancia
dos por divergencias coyunturales y 
desconfianza recíproca. EI deshielo 
comenzó reciên en 1979, cuando se 
flrmó un acuerdo para regular el 
aprovechamiento hidroeléctrico de 
las aguas dei rro Paraná, a través de 
la compatibilización de las represas 
de Corpus e ltalpll. De esa forma 
termin6 una larga controversia que 
dió lugar a encendidas polêmicas. 
Desde entonces, Argentina y Brasil 
pasaron a orientar sus relaciones 
bllaterales por metas de comple 

mentariedad, colaboración e inte
gración política, cultural y eco
nómica. 

Un proceso de ese tipo, por el 
significado global que ambos países 
tienen en la región, tendrá segura
mente un efecto de arrastre sobre 
otras economías dei área. Es una 
experiencia pionera de una integra
ción mayor, que puede incorporar 
ai resto de las naciones de América 
dei Sur que resultan tributarias -en 
mayor o menor medida- de lo que 
ocurre con sus vecinos mayores en 
población y recursos naturales. 

la construcción de la hidrovfa 
Paraná-Paraguay, un proyecto que 
lnvolucra a Brasil, Argentina, Boli
via, Paraguay y Uruguay, anunciada 
en la Paz, en ocasión de la inau
guración dei perfodõ presidencial 
de Paz Zamora, parece confirmar 
esa tendencia. 

Los nómeros- EI peso de Brasil y 
Argentina en el conjunto de Améri
ca Latina es muy grande: juntos re
presentan el 45% de la población, el 
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53% dei producto bruto y el 35% dei 
total de las exportaciones de la re
gión. Suman el 63% de las exporta
ciones de manufacturas y entre el 
65 y 70% dei mercado de computa
doras y automóviles y dei gasto to
tal err ciencia y tecnologia*. la 
contribución de Brasil a esos por
centajes es, a su vez, muy grande. 
Brasil es casi la mitad de .A.mérica 
Latina. 

Por la masa de recursos involu
crados y por el grado de moderni
dad relativa de ambas economias 
-en las áreas industriales, de comu
nicación (Brasil) y de educación 
(Argentina)- su integración even
tual puede servir de pivote de refe
rencia e influencia sobre el resto de 
los países de la región, tal como 
ocurrió en los casos de otras inte
graciones regionales. 

En Europa, por ejemplo, la base 
de la integración económica que 
culminará en 1992 con el estableci
miento de un mercado llnico, co
menzó a fines de la década dei 40, 
con la implantación de la Comuni-

Diálogo con los ingleses 
Argentina y Gran Bretana ini

ciaron un diálogo diplomático 
por primara vez desde la guerra 
de las Malvinas, en 1982. EI em
bajador argentino lucio Garcia 
dei Solar y el representante 
permanente de Gran Bretana 
ante Naciones Unidas, Crispin 
Tickefl se reunieron a mediados 
de agosto en Nueva York y acor
daron continuar el diálogo sobre 
cuestiones bllaterales abriendo 
"una sombrllla" sobre el tema de 
la soberanfa (un recurso diplo
mático que permltió que ambos 
pafses retomaran las conversa
ciones, dejando en reserva el re
clamo principal que los enfrenta: 
la soberanra sobre el archlpiêla
go dei Atlântico Sur). En un co
municado dado a conocer sl
multêneamente en Londres y 
Buenos Aires, las dos canclllerías 
anunclaron que se reunirãn nue
vamente en Madrid el 17 y 18 de 
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octubre para continuar el caute
loso acercamiento diplomático 
iniciado en Nueva York. 

EI comunicado destaca la in
tención de ambos gobiernos de 
aprovechar los actuales contac
tos para alentar la normalización 
de sus relaciones, rotas desde la 
guerra. EI comuni
cado especifica que 
promoverán su in
terês comlln por la 
paz y la estabilldad 
dei Atlântico Sur, 
un tema que preo
cupa también a to-

incidentes en la esfera militar. 
los entendimientos de Nueva 

York representan el mayor acer
camiento alcanzado después de 
la guerra, En los encuentros fu
turos se podrán abordar cuestio
nes sustanciales pues los obstá
culos formales ya fueron allanados. 

las conversacio

dos los pafses ri- CancllerDomlngo Cavalo 

nes de Madrid 
abordarán las rela
ciones comerciales 
y financiaras y los 
problemas de co
municación aérea y 
marftima. Otro te
ma en discusión 
será el régimen de berel'ios, 

EI canciller argentino, Domin
go Cavallo, senal6 que la reunión 
de Madrid abarcará las relacio
nes argentino-britânicas, inclu
yendo el futuro de las cuestiones 
dlplomãticas, Se buscará fo
mentar nfianza mutue y evitar 

pesca. Después de la guerra, 
Gran Bretana estableció un área 
de exclusión en torno de las is
las, lmpldiendo el acercamiento 
de barcos argentinos. Posterior
mente, la prohlbición se amplió a 
todos los buques pesqueros. 
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dad Europea dei Carbón y dei 
Acero, que estableció una autoridad 
supranacional para regular la pro
ducción sidenlrgica de los seis pat
ses firmantes, entre los cuales, 
Francis, Alemania y el norte de lta
lla, representaban las mayores po
tencialidades. 

Semejan:ras y diferencias- Las eco
nomías de Argentina y de Brasil 
presentan algunos aspectos seme
jantes y también diferencias que 

expllcan los beneficlos bllaterales 
de la integración. Asf, por ejemplo, 
entre las similitudes es~ el hecho 
que ambos son pa(ses de población 
mayoritarlamente urbana, que los 
dos tlenen un gran mercado de 
consumo de automóviles y también 
un potencial muy grande en su 
propio mercado interno, que alln 
puede ser ampliemente desarrolla
do. Tamblén los asemeja el hecho 
que ambos tienen una deuda exter
ne muy alta. 

Pero el dinamismo de ambas 
economfas es muy distinto: mien
t ras que Brasil tiene la economía la
tinoamerlcana mês dinâmica, Ar
gentina puede ser exactamente el 
ejemplo contrario. Su estanca
mlento es parecido ai que sufren 
Uruguay y Chile y no sólo se refleja 
en la conducta de los agentes eco
nómicos sino incluso en el com
portamlento de la sociedad y en el 
plano político. 

Hay otras asimetrfas: Argentina 

EI indulto a 
los militares 

EI presidente Menem 
anuncfó que plensa resol
ver Hpersonalmente" y 
•antes de fln de at\o", 
mediante un Indulto o 
una conmutación de pe
nas, la situación de todos 
los militares ·procesados y 
condenados por violacio-
1188 a los derechos huma
nos. La represlón llevada 
a cabo por las Fuerzas 
armadas en el combate a 
Jc,s grupos de lzqulerda 
que ectuaron en Argenti
na durante la década dei 
70 dejd como saldo la de
uparlción de 30 mil per
-,nas, segôn los orga
nismos defensores de los 
derechos humanos, o de 
9 mn, de acuerdo con una 
lnveatigacidn practlcada 
durante el gobiemo dei 
ex presidente Ralll Alfon
afn. 

Los jefes militares que 
fueron condenados por la 
Suprema Corte de Justl
da de la Nación cumple 
penas que van desde la 
redulldn perpetua, en los 
CINOI dei ex general Vi
dela y dei ex almirante 
Melaera, hasta prisl6n de 
8 aflos, en el caso dei ex 
.itnlrante Lambruschini. 
& dlciembre de 1985, VI-
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dela fue encontrado cul
pable de 66 casos de ho· 
micldios, 306 privaclones 
Jlegftimas de la libertad, 
93 casos de 1orturas y 26 
robos. 

Las fuerzas armadas, 
sin embargo, sostienen 
que la socledad argentina 
está en deuda con ellas 
pues lograron derrotar 
a la guerrilla de izquierda 
en la clbda pesada. Exi
gen un reconoclmiento 
histórico por ese uservi 
cio" prestado y no de
muestran nlnglln arre
pentimlento. 

En abril de 1987 y 
enero de 1988 el teniente 
coronel Aldo Rico enca
bezó dos sublevaciones 
contra el goblerno de 
Raól Alfonsfn, y en di
ciembre de 1988 se su
blevó el coronel Moha
med Seineldín. Los re
beldes exigfan la amnistfa 
para los condenados y el 
fin de todos los procesos 
judiclales contra los mili
tares acusados de viola
clones a ' los derechos 
humanos. EI gobierno 
sancionó en 1987 la "ley 
de obediencia debida", 
que, en la prêctica, evitó 
nuevas condenas r.:ontra 

Los mllfta1'91 condenadouer4n liberndos 

los oficiales procesados 
pero impidió que se fir 
mase el Indulto de los 
que ya habfan sido con
denados. 

EI presidente Manem 
asumirâ el costo de la de
cisión, aprovechando el 
momento más alto de su 
popularidad. Una en
cuesta realizada a media
dos de agosto, reveló que 
65,1% de los entrevista
dos pensaba que la ges
tión dei gobierno era po
sitiva, 18% dijo que era 
regular y solamente 8, 1 % 
afrrm6 que consideraba el 
gobierno de Menem co
mo negãtivo. 

La decisión presiden
cial, aún con el costo po
lítico que representa, difí-

cilmente normalizará la 
convivencia entre las 
fuerzas armadas y la so
cledad civil argentina. Los 
grupos de defensa de los 
derechos humanos, bue
na parte de la opinión 
pllblica interna e interna
cional y algunos de los 
partidos de oposición 
consideran el indulto a 
los militares como una 
claudlcación frente ai 
autoritarismo. Y los be
neficiados y el sector más 
duro de las fuerzas arma
das van a aceptarlo sólo 
como un "mal necesa
rlo". En general, todos 
los militares continuarên 
reclamando su reconoci
miento por los servicios 
prestados a la patria. 
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es un país con una clerta uniformi
dad en el nlvel de educaclón y de 
ingreso de su poblaclón, mientras 
que en Brasil los desniveles de 
educación y distrlbución de renta 
flguran entre los más altos dei 
mundo. 

Si comparamos la estructura 
productlva, veremos que Brasil ge
nera la mitad de las exportaciones 
de manufacturas de la región y li
dera los índices de competitividad 
Industrial. Argentina, en cambio, 
sufrló un largo proceso de desin
dustrialización y pérdida de compe
tltlvldad que redundó en un crecl
miento Industrial negativo durante 
varios anos. La competitividad de 
Argentina se circunscribe a algunos 
sectores específicos de bienes de 
capital y alta tecnología, como la 
industria nuclear, por ejemplo. 

La estructura productiva de am
bos países es distinta. Argentina es 
autosuficiente en alimentos y pe
tróleo, Brasil tlene un gran superá
vit en el sector industrial y en el 
sector agrícola, excedentes de mi
nería y rápida dlsmlnución dei défi
cit energético. 

Otra diferencia importante de 
sel'\alar es la utilización que ambos 
países hicieron de su deuda exter
na: Brasil empleó buena parte de 
esos recursos en el desarrollo de su 
infraestructura. En Argentina, 60% dei 
capital que generó la deuda salió 
dei pafs durante el gobierno militar. 

Ventajas y obsuculos- Los benefi 

cios de una política de comple
mentarledad y coo,peraclón apare
cen, así, bastante evidentes: Brasil 
puede consolidar su situación de 
ventajas comparativas y, a largo 
plazo, una mayor integración con 
los países de América dei Sur va a 
estimular la solución de sus pro
blemas de articulación social y eco
nómica. Puede beneficiarse, ade
más, de la ampllaclón de los mer
cados y de la influencia cultural de 
otros países latinoamericanos. 

Argentina, por su parte, puede 
aprovechar la integración con Brasil 
para modernizar su parque indus
trial y majorar su competitividad. La 
participación de sus productos en 
un gran mercado como el brasileno 
puede ayudarle a superar el estan
camiento y a diversificar su perfil de 
producción. 

EI proyecto conjunto de cons
trucción de una aeronave comercial, 
de tamano mediano, que estará en 
el mercado en 1991 y la apertura re
cíproca de los programas nucleares 
sitôan a los dos países en un punto 
muy alto de cooperación, incluso en 
el área de producción administrada 
por las fuerzas armadas. Ese eleva
do nlvel de acuerdo alcanzado en 
distintos planos de la relación bila
teral fue muy útil para Brasil en 
1986 cuando necesitó importar ali
mentos en forma urgente para 
combatir el desabastecimiento de 
su mercado interno durante la im
plementación dei plan cruzado. 

Para Argentina, el apoyo de Bra 

Europl\ plonen de la lntegrac:l6n regional, unifica,.. ,u mercado en 1992 
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sll en la política de desnucleari
zaclón dei Atlántico Sur, uno de los 
puntos dei acuerdo en el terreno 
Internacional, es fundamental para 
su estrategia en el · conflicto con 
Gran Bretai'la por las lslas Malvi
nas. 

Los especialistas estiman que 
con todas esas condiciones propi
cias a la integración, el futuro dei 
proceso depende dei êxito que Ar
gentina y Brasil tengan en la reor
ganización interna de sus econo
mías, que exige la contención de la 
inflación y la creación de nuevas 
condiciones para la inversión pro
ductiva (ver cuadro), 

Por otra parte, la transición poll
tica en ambos palses aún está llena 
de tensiones. En Argentina, el gc
bierno peronista de Menem da sus 
primeros pasos, con algunos indi
cadores promisores, pero las ten
siones militares alln no parecen 
solucionadas definitivamente y el 
rlesgo de nuevos estallidos sociales 
no puede ser descartado. Brasil 
también vive momentos de defini
ci6n en el plano polftico: tendrá 
elecciones presidenciales en no
viembre de este ano y es poco pro
bable que antes de la instalación dei 
nuevo gobierno en marzo de 1990 
pueda alterar de forma significativa 
los índices actuales de inflación (ca
si 30% ai mes). 

Además de las dificultadas pollti
cas por el especial momento que se 
vive, los gobiernos de ambos paí
ses, a pesar de la retórica favorable 
a la integración, están limitados en 
sus posibilidades de acción por el 
peso de la deuda externa y las ten
siones internas generadas por la in
flación. Eso disminuye la capacidad 
de los respectivos estados de im
pulsar los acuerdos firmados. Pero 
hay grupos privados interesados en 
participar de las iniciativas de inte
gración bilateral, y, dadas las cir
cunstancias actuales, podrén tener 
un papel fundamental en la dinâmi
ca de este proceso dei cual depende 
en gran parte el futuro de América 
dei Sur. • 

* Ver "Argentln.-B1111II, el largo camlno de la ln• 
graclón": Fernando FaJnzylber, Legasa, 1986, 
Complleclõn de M6nlca Hlrtz. 
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EI plan de Shamir 
Matti Peled' 

L as decisiones adaptadas por la OLP en la llltima 
reunión dei Consejo Nacional Palestino altere
ron la posición relativa de los dos adversarias en 

el conflicto palestino-lsraelf. la OLP aparece impulsan
do el proceso de paz e Israel lamentablemente se he 
convertido en el actor que se niega a rever su hostilided 
hacia el pueblo palestino y sus dirigentes. Por todo el 
planeta se multiplican las expresiones de apoyo hacia 
las aspiraciopes legítimas dei pueblo palestino a su in
dependencia mientras la intransigencia de Israel ha in
ducido, incluso a sus aliados, a dudar de la sinceridad de 
los deseos declarados de acabar con el conflicto. 

Está claro para todos que la intifada es una forma le
gítima de resistencia pacífica contra 22 anos de ocupa
ción israelf de la Franja de Gaza y Cisjordania. Y ello le 
grangeó la simpatía internacional. EI tipo de represión 
utilizado por el ejército de Israel para apoyar la admi
nistración militar de los territorios ocupados, se ha 
transformado en un crimen contra la Humanidad, 

Dentro de Israel, cada vez más la opinión pública re
pudia la polftica dei gobierno. Un número creciente de 
ciudadanos reconoce que la llnica salida es la negocia
ción directa entre Israel y la OLP y numerosos jóvenes 
se niegan a participar de la represión contra la lntífada. 

En ese contexto, las consecuencias económicas de la 
política de ocupación y represión se han convertido en 
un peso insoportable para la economra israelí que, des
pués de un período de recuperación relativa, cayó nue
vamente en un proceso de inflación y recesión. Sln du
da, la intifada aceleró ese proceso. 

Iniciativa inocua- Enfrentado a una situación inédita, el 
gobierno de Israel se sintió obligado a lanzar una inicia
tiva nueva sin que en verdad represente ningún riesgo 
de cambio. EI gabinete aprobó el 14 de mayo la "Pro
puesta para la realización de elecciones en los territorios 
ocupados", nombre que induce a confusión, Por ser la 
única reacción oficial de Israel en dos anos y medio de 
intffada, la propuesta merece ser examinada. 

En primer lugar, no está dirigida a nadie en particu
lar. En consecuencia nadie se siente obligado a darle 
una respuesta. En segundo lugar, contrariamente a lo 
que muchos creen, el documento no se propone contri 
buir a solucionar el problema palestino sino a lograr la 
paz co:, Jordania. Eso se afirma cuatro veces, por lo que 
no cabe ningún error de interpretación. Lo que no que
da claro es por qué la paz entre Israel y Jordania re
quiere elecciones en los territorios ocupados. 

La idea de un proceso electoral presupone tres ele
mentos: un objetivo final, una plataforma política y can-
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didatos. En la propuesta no existen indicaciones sobre 
nlnguno de ellos. Se inslnlla que en un documento se
parado se van a establecer las condiciones de reallza
ción de las elecciones. Hasta ahora ese documento no se 
ha publicado. Pero existen en la Iniciativa original algu
nos elementos orientadores. EI objetivo de las eleccio
nes serra -de acuerdo a lo que se declara- lograr la paz 
con Jordania y encontrar una solución para los "árabes 
de Judea, Samaria y el Distrito de Gaza", asf como para 
los "refugiados" de esas regionas. Se lee también que 
Israel se opone ai establecimlento de "otro Estado Pa
lestino en la región, entre Israel y Jordania", 

Esa es una novedad. Hasta ahora, los que sostienen 
que el Estado Palestino es Jordania y que, por lo tanto, 
el Estado que pide el pueblo palestino es un segundo 
Estado, formaban un pequeno grupo dentro dei Likud 
liderado por el general Ariel Sharon 1• Ahora, sin aviso 
previa, nos enteramos que esa es la posición oficial: dei 
Likud, dei Partido Laborlsta, etc. Pero obviamente no es 
la posición dei rey Hussein ni dei gobierno de Jordania. 

Otra premisa contenida en el documento es que no 
habrá negociaciones con la OLP nl "ningún cambio en 
el status de Judea, Samaria y Gaza". Si bien el docu
mento que regiamente las elecclones no ha sido publi
cado, seguramente prohibi rá que los candidatos sean 
partidarios dei Estado Palestino o de la OLP. 

Israel se propone, además, conservar la jurisdicci6n 
sobre: seguridad, política exterior y lo referente a los 
cludadanos israelíes de los territorios ocupados (los 
asentamientos judfos). Pero "segurldad", en la acepci6n 
dei gobierno puede abarcar todo, desde el horario de 
funcionamiento dei comercio, ai tipo de legumbres que 
deben ser plantadas. Lo más peligroso es la cuestión 
referida a los asentamlentos judíos. Se estima que nue
vas colonias serán instaladas en el futuro y todo lo que 
se refiere a ellos (propiedad de la tierra, uso dei agua, 
etc.) quedaria fuera de la j urisdicción de las nuevas au
toridades. En consecuencia, los electos "para gobernar 
la vida cotidiana de la regi6n" como reza el documento, 
tendrían poderes sobre cuestiones intrascendentes. 

Con estas caracterlsticas, esa propuesta es lnocua y 
no merece slquiera ser tomada en consideraci6n. La 
única lecci6n que deja es que la soluci6n dei conflicto 
palestino-israelí sólo será alcanzada a través de la justi
cia. La complejidad dei conflicto y el pellgro de una 
nueva guerra árabe- israelí -que puede alcanzar propor
ciones lmprevisibles por la existencia de armas nuclea
res y quimices en manos de los adversarias- hacen 
aconsejable la celebración de una conferencia interna
cional de paz, Antes que sea demasiado tarde, 

*Profesor de Ulerarura Arabe en la Unlv. de Tal A"1v y ex mi.mbro dei Parla
mento Israel! por la Lista Progreslsta por la Paz. Texto tomado de une confere~ 
de suya en N, Yollc Ounlo '88), reproduddo de "Israel & PalestlM'", 
1 EI 11-ral Sharon orgenlz6 y ocmand6 la lnvulõn larulf ai Ubano en 11182. 



ToDo EL ANO 1988 DE CUADERNOS DEL TERCER MUNDO 
EN UNA FINA ENCUADERNACIÓN 

PkAN DE CANJE: 

Una colecciôn imprescindible 
para seguir el acontecer 
mundial N$ 8.000 

OFERTA ESPECIAL 
Suscríbase a Cuadernos dei Tercer 
Mundo por 1989 
y lleve todo el '88 encuadernado por 
sólo N$5.000 

A pedido de muchos suscriptores, ahora usted puede canjear los Cuadernos dei Tercer Mundo 
de 1988, N'º". 104 a 113 (10 ejemplares), por un tomo lujosamente encuadernado pagando apenas 
N$3.500. 
Si le falta algún cuaderno para completar la colección, pagará apenas N$450. por cada uno, (precio 
especial para el canje, ya que los números atrasados se venden ai precio dei ejemplar dei mes). 

Para Uruguay: 
Suscrlpclón por un ano ( 12 números) N$ 8.000 
Suscrlpclón semestral (6 números) N$ 4.500 
Suscrlpclón por un ano (12 números) a partir de enero de 1989 
Y todos los números de 1988 en un tomo encuadernado N$ 13.000 
Paquetón de agulnaldo: Suscrlpción anual, tomo 88 y Gula dei Tercer Mundo N$ 20.000 o dos cuotas sin re• 
cargo de N$10.000 o tres cuotas de N$ 7.500. 

América Latina y Caribe 
Tomo encuadernado 88 us 20 
Suscrlpción por un ano (12 números) U$ 25 
Suscrlpclón semestral (6 números) U$13 
Suscrlpclón anual y tomo 88 U$ 40 
Oferta tripie: Guia dei Tercer Mundo, Enc.88 y Susc. anual U$60 

Resto dei Mundo 
Tomo encuadernado 88 U$ 25 
Suscrlpclón por un ano ( 12 números) U$ 35 
Suscrlpclón semestral (6 números) US 18 
Suscrlpclón anual y tomo 88 U$55 
Oferta tripie: Guia dei Tercer Mundo, Enc.88 y Susc.anual U$77 

Todos los envios ai exterior son por correo aéreo certificado. 

Solicite la visita de un representante ai 49-61-92 o escribanos a Miguel dei Corro 1461, Montevideo 11200 
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