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Nepal, considerado un pais ldfllco, muy de moda en los anQs '60 
por Influencia dei movlmlento hlpple, avanza hacla la 
democratlzaclón después de maslvas manlfestaclones reprimidas 
con vlolencla por el goblerno. 
Asla, pág. 38. 

Para la dirigente Indígena 
Rlgoberta Menchú, no habrá 
poslbllldades de un cambio 
profundo en América Latina 
sln una reflexlón previa sobre 
nuestro pasado que ayude a 
trazar un camlno proplo hacla 
el deaarrollo. 
Minoria.. pág. 46 

Pérez Esquivei advlerte que 
los goblernos democráticos 
que se lnstalaron en nuestros 
pafses después de la década 
de dlctaduraa mllltarea no 
tlenen respuestaa para las 
demandas populares. 
Amérlea Latina, pág. 22 
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NIGERIA 

Golpe 
frustrado 

Et domingo 22 de 
abril, efectlvos militares ai 
mando dei mayorGldeon 
Orkar se sublevaron en la 
ciudad costera de lko
rodu, a 40 kllómetros ai 
norte de Lagos, la capital 
nigeriana. Los rebeldes 
atacaron las Insta-la
clonas de Radio Nigeria, 
la sede dei gobiemo y los 
escritorios y residencias 
de altos jefes dei Estado 
Mayor militar. 

En una proclama que 
transmitieron por radio, 
los sublevados acusaron 
ai gobierno militar de 
tbrahim Babangida de 
corrupción, sectarismo 
religioso y haber re
primido violentamente a 
ta oposlción en el cin
turón central y en el sur 
dei país. 

E1 grupo reivindicó 
también la separación de 
cinco Estados de la 
reglón central y sur, de 
mayoría de población 
cristiana, tratando de in
t rod u c ir la cuestlón 
religiosa por detrás dei in
tento golpista 

EI delicado .equilibrio 
entre musulmanes y cris
tlanos se requebrajó 
cuando -tiempo atrás
Babangida intentó incor
porar Nigeria a la 
Organízación de Países 
lslámlcos (OPI). A pesar 
de una rectificación 
posterior -por la cuaJ el 
país quedó con el es
tatuto de mero obser
vador de la OPI- muchos 
crlstlanos conlinúan in
dignados por aquella 
declsión. 

Las tuerzas militares 
leales ai goblerno 
lograron controlar a los 
amotinados y detuvleron 
a 14 oficiales y 200 so1-
d ados. EI goblerno 
denuncló que 1n civiles 
habían llegado a Lagos 
desde distintos puntos 
dei pa!s para participar de 
la sublevaclón. Aunque 
no había lnformaclón ofl. 
clal revelando el número 
de vlctlmas. obser
vadores estimaban que 
por lo menos 4 personas 
murieron, entre ellos el 
aslstente de campo de 
Babanglda, Tenlente 
General Usman Bailo. 

Los detenidos serán 
juzgados y deberán 
responder también por 
los daflos materiales que 
causaron en la sade dei 
gobiemo y otras depend
encias dei Estado. 

Desde 1985 -cuando 
el actual presidente 
asumió el poder 
mediante un golpe de es
t ado- el réglmen Im
plementa un amplio 
programa de reformas 
económicas que incluye 
la liberalizaclón comer
cial, la privatfzaclón de 
empresas estatales y la 
devaluaclón de la 
monada local, el nalra. 
Babanglda prometló res
tablecer la democracia 
en 1992. 

lbrahlm Babangulda 

Joaquim Chl ... no : ac«camlento. para acabar la gu•rra 

Mozamblque 

Negociar la paz 

Cuando el presi
dente de Mozamblque, 
Joaquim Chissano, vlsitó 
Washington oficialmente 
por tres días, durante el 
mas de marzo, anuncló 
que su gobiemo estaba 
listo para Iniciar conver
saclones de paz con los 
rebeldes de la RENAMO 
(Reslstencla Nacional 
Mozambiquena) finan
ciados por Sudáfrica. 

No obstante, en esa 
oportunldad, el man
datario mozamblqueno 
expresó sus dudas acer
ca dei control real que los 
dirigentes de la RENAMO 
tlenen sobre sus 
hombres para detener la 
violencia que devastó el 
pars los últimos dlez 
ai'ios. *Es difícil creer que 
van a parar de cometer 
actos de pillaje y terroris
mo·, dijo. 

POsteriormente, tuen
t e s diplomáticas en 
Washington afirmaron 
que las conversaclones 
entre el goblerno de 
Mozamblque y la 
RENAMO podían ln
lciarse en poco tiempo. 
Los enfrentamlentos ar
mados, sín embargo, se 
han incrementado 
dramáticamente en las 

últimas semanas, en una 
escalada que ha sido In
terpretada como un es
fuerzo de ambas partes 
para fortalecer sus 
posiciones antes de sen
tarse a negociar. 

EI diálogo que puede 
abrirse ahora, con el 
apoyo de Estados 
Unidos, culmlnarfa un 
proceso de acercamlen
to entre Washington y 
Maputo que comenzó 
hace tres ai'ios deJando 
atrás la etapa en la cual el 
presidente Reagan -
apostando a la 
desestablllzación dei 
goblerno de Mozambl
que que presldía Samora 
Machel- apoyó abierta
mente a los rebeldes de 
la RENA,MO. 

Actualmente Mozam
blque es el mayor recep
tor de ayuda bilateral 
norteamerlcana en el 
Afrlca subsahariana, con 
100 millones de dólares 
anuales que el gobiemo 
de Chlssano pretende In
crementar. El dirigente 
espera tamblén reciblr 
ayuda militar •no letal", 
para proteger las vltales 
vfas de comunlcaclón y 
abasteclmlento de los 
ataques de los terrorls-
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tas. Para eso, el Con
greso norteamerlcano 
debe levantar una 
prohlblclón que pesa 
sobre el envro de material 
bélico a Mozamblque, es
tablecld a hace varlos 
ar'\os. 

originariamente la 
RENAMO fue organizada 
por los servicios de ln
tell gencla dei anterior 
goblerno de mlnorfa bian
ca de Rhodesla (hoy Zlm
babwe) y durante la 
década dei 80 reclbió 
apoyo, tanto de 
Washington como de 
Sudáfrlca. 

En diciembre de 1989, 
sln embargo, la 
admlnlstraclón Bush 
presentó un plan de paz 
de slete puntos que ex
hortaba a la RENAMO a 
reconocer como legftimo 
ai goblerno dei Frente de 
Uberación de Mozambl
q ue -FRELIMO- en
cabezado por Chlssano. 
En respuesta, el goblerno 
de Mozamblque divulgó 
en onero de este afio un 
proyecto de Constituclón 
que Incorpora muchas de 
las reivlndlcaciones que 
le slrvleron de escudo 
polftlco a los rebeldes, en 
particular la reallzaclón 
de elecclones dlrectas 
con partl-clpación de 
candidatos que no sean
necesa rlame nte dei 
FREUMO. 

En el campo eco
nómico, la nueva Cons
tlt uc lón estimula el 
surglmlento de empresas 
privadas. Valerlano Fe 
rrao, embajador mo
zamblquel'lo en Wa
shington, resumló asr las 
necesldades de su país: 
·Necesltaríamos algún 
tipo de Plan Marshall aus
piciado por un consorcio 
de países donentes.• 

AMERICA LA TINA 

lntercambio desigual 

Los camblos ocur
rldos en la orlentaclón dei 
comercio exterior de 
América Latina en los 
anos 80,· gue fueron la 
clave para la obtención 
de sus excedentes com
erclales, debllltaron los 
pocos logros que esos 
países habían alcanzado 
en la lntegración re
gional. Esta revelación 
está contenlda en un ln
forme dei Banco Alemán 
de América dei Sur 
(DSB), publicado a fines 
de marzo en Hamburgo, 
Alemanla. 

oe acuerdo a ese es
tudlo, a partir de 1981, 
con el estallldo de la crisis 
de la deuda externa, los 
países latlnoa-merlcanos 
lntentaron superar sus 
problemas orientando 
sus exportaclones hacla 
el Norte industrializado, 
pensando que no valía la 
pena Insistir en el comer
cio lntrarreglonal, que asf 
pas6 a un plano secun
darlo. En 1979, las expor
taciones de esos países a 
las naclones In
dustrializadas sumaban 
53 mll mlllones de 
dólares. En 1988, en 
tanto, asas expor
taclones llegaron a casl 
85 mll mlllones de 
dólares. 

meteria de lntegraclón 
regional. 

un fenómeno pare
cido se produjo en el 
comercio de América 
Latina con el resto dei 
Tercer Mundo, agrega el 
estudlo. En 1979, las ex
portaclones latlnoa
merlcanas a otros países 
dei Sur ascendleron a 
casl cinco mil millones de 
dólares. En 1988 la cífra 
subió a 1 o mll millones de 
dólares, pero las Impor -
!aciones desde esos 
países cayeron de 20 mil 
mlllones de dólares en 
1980, a 10 mil mlllones en 

sus colocaclones comer
clales en otros países 
subdesarrollados y se 
concentra cada vez más 
en el lntercambio con el 
Norte, en particular con 
Estados Unidos. 

EI lntercamblo Es-
tados Unidos/América 
Latina creció en esta 
última década en forma 
sustanclal. La reglón 
logró también un c.re
clmiento de sus saldos 
con la Comunldad Eco
nómica Europea (CEE), 
!legando en 1983-1985 a 
un superávit de 10 mil mil
lones de dólares .. EI com
ercio exterior de Brasil y 
de México marca el peso 
fundamental de esas ten
dencias por tratarse de 
tos dos países econó
micamente más impor
tantes dei subcontinente. 

En el mismo período, 
el comercio de los países 
de América Latina entre sr 
se redujo de 17 mll a 12 
mil mlllones de dólares. O 
sea, la crlsls que vlvló 
América Latina en la 
década de los 80, anuló 
lt>s progresos que se 
habían logrado antes en 

B comeJcio entre paÚIN latlnoamericanoe dlamlnuy6 

1988. 
según el banco 

alemán, todos los In
dicadores muestran que 
América Latina retrocede 
en mataria de lntegración 
continental, dlsminuye 

EI estudlo alemán 
demuestra aslmlsmo que 
el comercio con Japón 
sufrló una ténue 
reversión de los saldos 
negativos y presenta 
modestos excedentes. 
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CHILE 

Retorno a la democracia 
Popular aseslnado en 
Washington en 1976. 

En colncldencia, 
pocos días más tarde el 
diarlo chileno La Epoca 
revelaba la ldentldad y 
paradero de una ex 
agente de la extinta 
Dirección de lntellgencla 
Nacional (DINA. policia 
secreta dei gobiemo de 
Plnochet}, que con
stituye una pleza clave 
para dilucidar completa
mente el aseslnato de 
Letellier. 

A tres meses de In
iciada su gestlón, el 
goblerno democrático 
que preside Palriclo Ayl
win ha puesto en marcha 
una serie de medidas ten
dientes a solucionar las 
prioridades definidas en 
la campal'\a electoral. 
Según el proplo Aylwin, 
asas prioridades son: el 
estableclmleto de la ver
d ad y la justlcla en 
mataria de derechos 
humanos, el pago de la 
llamada •deucla social" y 
la reforma polftlca. 

EI primar problema -
los derechos humanos
comenzó a ser encarado 
por el nuevo goblemo a 
través dei Indulto a al
rededor de 50 presos 
polfticos dei réglmen dlc
tatorlal de Augusto 
Pinochet. EI presidente 
envló tamblén ai Con
greso un proyecto de ley 
que establece la 
abollción de la pena de 
muerte, una Iniciativa que 
ya reclbló votaclón 
favorable en la Comisión 
de Leglslaclón y Justlcia 
de la cámara baja y cuen
ta con el apoyo de la 
mayorfa de los 
diputados. 

La abolición de la 
pena de muerte tua 
respaldada además por 
altos dignatarios de la 
lglesla católica, or
ganlzaclones de defensa 
de los derechos 
humanos y partidos 
polfticos. 

otro proyecto de ley 
restaura la llbertad de 
prensa y anula todas las 
llmltaclones que restrln
gían el ejerclclo de la ac
tivldad perlodístlca, para 

que "en Chile vuelvan a 
entrar en vigor aquellas 
instltuclones que lo 
caracterizaron como un 
ejemplo de pais 
democrático• , según 
afirmó el ministro 
secretario general de 
Goblemo, Enrique Co
rrea 

otro episodio de gran 
notorledad, relacionado 
con ai retomo ai Estado 
de derecho en Chile, se 
produjo cuando la 
Oficina Federal de lnves
tigaclones de Estados 
Unidos {FBI) detuvo, el 
11 de abril en el Estado 
de Florida, a José 
Olonislo Suárez. un ex
iliado cubano acusado 
de ser uno de los autores 
materlaJes dei aseslnato 
de Orlando Letellier, ex 
canciller de la Unldad 

El caso de Llllana 
Walker, cuyo verdadero 
nombre es Lulsa Lagos, 
puede arrojar una luz 
definitiva sobre los 
hechos que aún pe~ 
manecen ocultos, com
prometlendo la sttuaclón 
de los generales Manuel 
Contreras y Pedro 
Espinoza, ex Jefes 
máximos de la DINA, 
cuya extradlción fue 
solícitada por Estados 
Unidos y denegada por 

Patnclo Aylwln: p.gar la deuda social de la dlctadura 

un tribunal chileno en 
1978. 

EI goblerno cuenta 
además con una lista de 
ex agentes dei mismo or
ganismo represlvo que 
serfan responsables de 
graves delitos de lesa 
humanldad. La lista, 
publicada por el 
semanario E/ S/glo -
órgano oficial dei Partido 
Comunista- fue 
reconocida por el mini
stro dei Interior, Enrlque 
Krauss. 

observadores 
chilenos comentaron 
que el presidente se dis
p o n e a nombrar una 
comlslón de notables 
cuya labor seria 
"sociallzar• el con
oclmlento de los atrope-
11 os a los derechos 
fundamentales, para 
ayudar a crear una con-
clencla colectiva capaz 
de impedir que en el pars 
se repltan las graves 
violaciones a los 
derechos humanos com
etidas durante el régimen 
dei general Pinochet. 

EI pago de la deuda 
social, segunda prloridad 
dei goblemo que preside 
Patrlclo Aylwln, fue 
definido como una 
reparaclón a favor dei 
4°" de la poblaclón que 
resultó perjudlcada por 
la aplicación dei pro
grama neoliberal (1974-
1989). 

EI proyecto será 
financiado a través de 
una réforma tributaria 
que permitirá aumentar la 
recaudaclón en U$600 
mlllones durante los 
cuatro aoos de gestlón 
dei nuevo goblerno. EI 
Estado aumentará el IVA 
y los tributos que gravan 
las utilidades de las 
empresas, de 10 a 15%. 
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GATT 

Muerte anunciada 

E121 de abril, durante 
una reunlón Informal de la 
Ronda Uruguay dei 
Acuerdo General de 
Comercio y Aranceles 
(GATI), a la que aslstfan 
los representantes de 32 
países que lntegran el or
ganismo, celebrada en 
Puerto Vallarta, México, el 
dlrector gen,eral, Artur 
Dunkel, dljo que la 
organizaclón va a desa
parecer y será sustituida 
por otro organismo multi
lateral, más moderno. 

Aunque durante mu
c hos anos algunos 
países clfraron esperan
zas en su desarrollo, el 
GATT no reslstló las pug
nas protecclonlstas de las 
grandes potencias y 
acabó sucumblendo a las 
tenslones. 

No sln sor-presa los 
asistentes comprobaron 
que, Junto ai paquete de 
temas ne-goclados ln
fructuosamente durante 
cuatro anos en la Ronda 
Uruguay, esta vez habfa 
sido lnclulda una petlclón 
formal de Canadá para 
disotver el organismo. 

EI dlrector general, 
Artur Dunkel, puntuallzó 
que la nueva estructura 
que está siendo ela
borada "Incluirá la 
regulaclón dei comercio 
Internacional y otros 
temas afines como los 
servlclos, la lnversión ex
tran]era, la protecclón de 
la propledad Intelectual y 
tendrá nuevas y mayores 
atrlbuclones• 

en vfsperas de la 
reunlón, un lapldario ln
forme dei Banco Mundial, 
que clrculó confidencial
mente en la capltal 
mexicana, trazó un 
diagnóstico sobre la mala 
salud de este organismo 
fundado hace 43 anos 
con oi objetivo de regular 
oi comercio mundial. 
Desde 1941, cuando el 
GATT empezó a fun
cionar, hasta 1989, el 
comercio mundial creció 
de 60 mll millones de 
dólares a casi 3 billones. 

El GATT os "poco 
aproplado para el mundo 
de hoy, está desor
ganizado y padece serias 
y contínuas eroslones·, 
dice el Informe. Y aclara 

que "en los casos en que 
funciona, sus normas son 
tenldas en cuenta más 
para ser violadas que 
para respetartas·. EI es
tudio, firmado por 
Gardner Patterson, ex 
dlrector general adjunto 
dei GATT en tiempos de 
bonanza, concluye que el 
organismo está "mori
bundo". 

La constatación de 
que el GATT llegó a su 
ocaso será oficializada en 
la reunlón de diclembre 
de 1990 en Ginebra, junto 
con la ronda Uruguay. 

ourante los últimos 
anos, el paquete de 
temas discutidos se man
tuvo en un virtual impasse 
debido e los antagonis
mos entre los nego
ciadores, en especial en 
oi punto dei protecclonls
mo agrícola, la lncluslón 
dei tema de los servlcios 
y la protección de la 
propledad Intelectual . 

La CEE, Japón y Es
tados Unidos otorgan a 
sus respectivos agricul
tores, en conjunto, sub
sidios que llegan a 250 mil 
millones de dólares por 
al'\o. Esos subsldlos 
fueron utilizados para 
conquistar mercados que 
antes eran dei Tercer 
Mu1.1do y derrumbar 

precios, según indican 
los expertos. Estados 
Unidos dljo que acepta la 
ellminación total de los 
subsidias agrícolas, 
mientras Japón y la CEE 
solamente aceptan 
hacer1o de forma selec
tiva y gradual. Ante esa 
negativa naciô un grupo 
de 13 países dei norte y 
dei sur que no subsidian 
la agricultura, encabe
zad o por Argentina, 
Australia y Canadá Las 
posiciones se han man
tenldo virtualmente ln
m utabl es y las 
negoclaclones avan
zaron tan poco que, en 
los hechos, condenaron 
a muerte a la Ronda 
Uruguay. 

en el tema de los ser
vicios, los países dei Ter
cer Mundo se oponen a 
su llberalización. A
alegan, con razón, que 
ésto sólo favorecerfa a las 
potencias y sus trans
naclonales. En América 
Latlna, los serviclos rep
resentan entre 45 y 65" 
dei PIB y aportan ai
redador dei ~ de los 
empleos. Sin embargo, el 
sector tiene poca com
petlvidad y pocos recur
sos para enfrentar las 
embestidas de los gigan
tes dei Norte . 
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COLOMBIA 

Rutina macabra 

Poco más de un mes 
después el asesinato dei 
candidato a la preslden
cia poria Unión Patriótica 
(UP}, Bernardo Jaramlllo, 
Colombla asistió a un 
nuevo capftulo de la his
toria de vlolencla que 
marca ai país desde hace 
décadas: la muerte de 
Carlos Plzarro León-

Plzarro: nuew mártir 

Gómez, líder dei 
Movimlento 19 de Abril 
(M-19}. 

Plzarro reclbió tres 
tiros en la cabeza cuando 
se dirigfa en un avión 
comercial desde Bogotá 
hasta la cludad de Bar
ranquilla, norte colom
biano, ei dfa 26 de abril. 
Sus guardaespaldas 
respondieron ai fuegoy el 
pistolero agresor -cuya 
ldentldad no fue 
revelada- resuttó muerto. 

coo 39 anos, la mayor 
parte de los cuales 
vividos en la clandes. 
tlnidad, Plzarro era 
dirigente dei M-19, 
movlmlento guerrlllero 
que en marzo pasado 
llegó a un acuerdo con el 
gobiemo para deponer 
las armasy transtormarse 
en un partido polftlco. 

según llamadas 
telefónicas anónimas a 
radlos de Bogotá, el 
aseslnato habrfa sido 
obra de un grupo 
paramilitar de extrema 
derecha a serviclb de 
· Los Extradltables•, 
brazo armado dei Cartel 
de Medettrn. Sin embar
go, el proplo jefe de la 
organlzaclón, Pablo Es
cobar Gaviria, envió un 
comunicado ai coman
dante de la Policfa Judi
cial negando la autorfa 
dei crimen. En esa carta. 
la primara de Escobar en 
varlos meses, el 
traficante afirmaba que 
slempre fue un "buen 
amigo" dei M-19. 

La familia de PizalTo 
también hlzo saber que 
no cree que el asesinato 
haya sido obra de los nar
cotraficantes, sinó de las 
fuerzas de segurldad dei 
Estado. 

Diversas fuentes 
seAalaron que el ultimado 
dirigente dei movlmlento 
guerrlllero siempre se 
opuso a la ex:tradlción de 
los traficantes hacia Es
tados Unidos, que serfa el 
motivo de la actual onda 
devlolencla 

oespuéa dei antierro 
de Plzarro, Antonio 

Navarro Wolff, con
siderado un de los prln
ci pa les ideólogos dei 
movlmiento guerrlllero y 
defensor de su 
lncorporaclón a la vida 
polltlca, anunció que será 
et candidato a las elec
clones presldenclales. 

MARTINICA 

Tenslón 
social 

La exacerbaclón de 
las desigualdades so
clales, el lnmovillsmo de 
la adminlstraclón local y 
la marglnaJización de la 
población de origen anti
nano por los descendlen
tes de colonos europeos 
podré provocar un estaJ
lldo social a corto plazo 
en la lsla de Martinica. 

La crlsls aguda que 
afecta a la lsla (330 mll 
habitantes; 1.102 km*2 
de superflcle} tlene su 
origen, básicamente, en 
la precarla estructura de 
la economfa, basada en 
et monocuttlvo de la cafla 
de azúcar. 

Pero 81 descontento 
popular tiene, tamblén, 
connotaclooes polftlcas. 
Desde 1985 los 
movimlentos proln
dependentlstas de las 
colonias francesas (o ter
rltorloa de ultramar} 
dieron un salto 
cualítatlvo, dlrlgléndose 
ai Comité de 
Oescolonlzaclón de las · 
Naciones Unidas con sus 
relvlndlcaclones. 

La declsión fue adap
tada en la Conferencia ln
temacional de tas Ultlmas 
Colonlas Francesas, 
realizada en la lsla de 

Guadalupe. Esas fuerzas 
son mlnorttarias, pero la 
frustraclón de ta 
poblaclón con la falta de 
respuesta de Francis a 
sus reivindlcaclones so
clales, puecle favorecer el 
sentlmlento de que sólo 
la lndependencla 
permitirá alterar la dlflcll 
sltuaclón de la mayorfa 
de los 1s1eoos. 

EI goblemo socialista 
de Franc,ols Mltterrand 
busc6 amenizar la crlsls 
con la lntroducción de al
g u nos cambias cos
méticos en la economra 
pero la Iniciativa resultó 
Insuficiente para con
tener et creclente descon
tento. 

EI semanarlo francés 
Polltla, de línea editorial 
progreslsta, publlcó en 
marzo un vasto Informe 
sobre la situación en Mar
tinica, en el cual alerta 
sobre la hipertrofia dei 
sistema económico que 
agrava aún más las ten
slones de la isla. 

Martinica es uno de 
los cinco Departamentos 
de Ultramar franceses 
(Junto a Guadalupe, 
Reunlón, Guyana y Saint 
Pierre et Mlquelon} y con
stltuye un "volcán en 
reposo que puede ac-
tlvarse en cualquler 
momento·, opina la revis
ta. 

EI 30% de la 
poblaclón carece de 
empteo, 10% vive por 
debajo dei nlvel mínimo 
de subslstencla y sólo la 
minoria descendlente de 
los colonos europeos 
(los beku) se beneflclan 
dei atalus colonlaJ. 

Por más lnformación 
ver Guía dei Tercer 
Mundo. aeslón dlcada a 
las poseslones fran
cesas. 



CARTAS 

AQrealón 

Oulero registrar mi 
protesta contra los medlos 
de comunlcaol6n braslleros 
por la forma en que abor
daron el Inicio de las trans
mlslones de la llamada "TV 
Martl" , un canal nor
teamericano clandestino 
dirigido a Cuba y sobre el 
oual los leotorea de teroer 
mundo tuvlmos oon
oolmlento en la edici6n 124, 
en el articulo titulado · un 
Juego aln fronteras•. 

La noticia, por la forma 
como fue presentada por la 
televlsl6n brasllera, deJ6 la 
lmpresi6n de que los vll
·1anos aon los cubanos y no 
et gobiemo norteamericano. 

Por poderoso que aea, 
Estados Unidos no tlene el 
derecho de violar las teyes 
lnternaclonalea y mucho 
menoa de lnteferlr en la 
autonomia de loa pueblos. A 
prop6alto vale la pena recor
dar la maaacre de oivllea 
durante la lnvasl6n a 
Panami, que lnauguró la 
era Bush, la que - aparente
ment• no traeri nada nuevo 
P8!ª la humanidad. 

Oeja perplejo a 
oualqulera ver que en 
momentos en que todo et 
mundo aslate a una apertura 
polltloa en Europa oriental y 
en laa relaclonea lnter
naclonalea, lot que se dlcen 
defensores de la libertad 
sean toa prlmeroa en ultrajar 
eaa palabra. 

Welllngton de Paiva 
Gouv ... 

Rio de Janeiro - 8'asil 

Prlmero la gente 
BaJo la consigna 

"Primero ta gente, primero ti 
puebto• ae llev6 a cabo et 
festejo por un nuevo prlmero 
de Mayo -recordando a los 
mirtirea de Chicago- con
vocado por la central única 
de lo, trabaJadorH de 
Uruguay, PIT-CNT. 

EJ aoto central por el Ofa 
Internacional de los 

Trabajadorea se reallzó en 
tas lnmedlaolones dél 
Patacio Legislativo de Mon
tevideo, y contó oon la 
partiolpaci6n de dirigentes 
stndicales, especialmente 
de portuarlos y muniolpales. 
Los oradores crlticaron la 
llamada "colncldencla 
nacional" (acercamlento 
entre el gobierno btanco y el 
partido colorado) y 
se/\alaron que los 
trabajadores uruguayos per
dleron el 25% de sus salarios 
en los t'..lltimos cuatro meses. 

Carloe Amaral 
Montevideo - Uruguay 

Soelallamo de Pie 

8 viaje dei compa/\ero 
Fidel Castro aJ Brasil sirvió 
para mostrar ai mundo que 
el socialismo aón esta de 
pie, y bien firme. Ni las 
criticas de los que se dlcen 
dem6cratas quitaron ai viejo 
revolucionario de la escena. 
Aquellos que satlrlzan ai 
socialismo de Cuba son los 
mismos que eloglan la 
política de Estados Unidos, 
Incluso despuh de la 
lnvaslón a Panamá, y aún 
pretenden ser los defen
sores de la democracia en 
América. 

LOu6 tipo de 
democracia ea esa, que 
patrocina guerras, golpes 
de estado, racismo y 
manipula laa lnformaciones 
de los pafsea que estio bajo 
su domínio? Lo que les falfa 
a esoa dictadorea de una 
democracia fictícia ea ad
mitir que Cuba ya es una 
potencia en América.En esa 
peque/la lsla no hay anal
fabetos, hambre, mlserla nl 
desempleo. Mlentras los 
grlngoe exportan armas, los 
cubanos tienen el orgullo de 
exportar médicos y se dan el 
lujo de tener una de tas más 
avanzadaa medicinas dei 
mundo. 

Joaquim Hefenlo 
Fortaleza - Brasil 
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lnformaci6n 

Es frustrante que deter
minados medloa de 
comunicaci6n, que tienen la 
funoi6n y deber de Informar 
a la poblacl6n a partir de 
hechoa hlatórlcamente 
producidos, lntenten -a 
través de las más diversas 
formas y medios-vender sus 
"paquetea" sin escrúpulos o 
conalderacl6n para con 
todoa nosotroa. 

Vuestra publlcación, ai 
contrario, por la serledad y 
empello editorial, merece 
felicitaclones. Para quien 
qulere oonocer y com
prender la actualidad 
histórica y política •por 
dentro•, reconocer ·1a 
contribuci6n de vuestro 
trabajo es Justo y oportuno. 

Otto João Petry 
São Carlos S.P. - Brasll 

li 
li 

. 



TEMA DE TAPA 

INVASION 
JAPONESA 

En la última década, Japón emergió como una potencia 
de primara lfnea, disputando espacios a Estados Unidos 
en el comercio mundial y superándolo en áreas sensibles 
de la tecnologfa de punta, como superconductores y com

utadoras. 
Como el Ave Fénix, aquel pequeno pafs insular ai que los 
aliados de"otaron en la li Gue"a y ai cua/ los nor
teamericanos le impusieron la dolorosa humillación de 

iroshima y Nagasaki, resurgió de sus cenizas y se 
transformó en un coloso que hoy le quita el sueno a /os 

( magnates de Wa/1 Street. 

i En este tema de tapa dedicado ai Japón, tercer mundo 
~ recoge opiniones e informaciones que ayudan ai lector a 
t formarse una idea dei camino recorrido por Japón, de sus 
f metas y ambiciones. Según el antiguo refrán que reza "el 
r enemigo de tu enemigo es tu amigo", muchos pueblos 
· dei Tercer Mundo se sentirán atraídos a aliarse a los 

EEUU/JAPON 

1 iaponeses para deshacerse de otros desagradables 
i ~ •utores o socios comerciales inconvenientes. Pero antes 

1 
e caer en esa tentación simplista es bueno conocer 
ejor a ese eventual companero de ruta. Buah: la temida oompetencl.a Japc,MN 

3 - tercer mundo 



La Juv..,tud Japon ... lncorpor6 valores de la cultura occldental a su vida cotidiana: la Influencia con EEUU N mutua 

Toehlld Kaltu: oonflante en el Muro 

La arrogancla de Estados Unidos, que dominó el mundo en los 
61tlmoa ano•, eatá cedlendo ante una realldad con la cual hasta 
hace pocoa aftoa lo• eatrategaa dei Pentágono y los hombres de 
negocios no habían contado: la lrrupclón de Japón como 
potencia de prlmera línea en el escenarlo mundial 

Neiva Moreira 

J 
apón y Alemania, 
reconstruidos en la posgue
rra para convertirse en 
peones decisivos de la lucha 
contra la Unlón Soviética y 

en la consolldación dei poder Imperial 
de Washington, se transfonnaron en 
Incómodos competidores y hoy con
stltuyen el orlgen de los problemas 
que atormentan a los estrategas de la 
casa Bianca. 

Toda la estructura comercial de los 
norteamerfcanos basada en basada 
en el /alssez-falre, en el anti protec
clonlsmo aduanero y en el llbrecam
bio está bajo amenaza Desafiado por 
la lnvaslón Japonesa el pueblo nor
teamerfcano empleza a entender que 
el llberallsmo en el lntercamblo comer
cial, tan exigido y recordado por 
Washington cuando se dirige a los 
países periféricos es mucho meJor 
cuando se lmpone a los demás para 
proteger los lntereses proplos que 
cuando los otros lo lnvocan • am-

pa(ados por sus Estados- competir 
con la empresa nacional. 

EI cambio de poslción dei gobier
no Bush, que presiona duramente a 
Japón para que abra su mercado a los 
productos norteamericanos, es 
notorlo. Pero aún asr, dista mucho de 
satlsfacer las exigencias de los 
medlos políticos y de una opinlón 
pública cada vez más nlpofóblca Los 
sondeos de oplnión son tajantes: 60% 
de los norteamerfcanos desea cerrar 
el mercado a los productos Japoneses 
si Japón no hace nada para favorecer 
las lmpof'taciones de Estados Unidos 

Es más, Estados Unidos plant8é 
&hora una exlgencla que sólo era for· 
mulada por los sectores progreslst&! 
de los países dei Tercer mundo: lm 
portar los productos y tamblén IE 
tecnología. Esa es una de lai 
paradoJas de la pol~lca económica cU 
Washington. Mlentras lmpone sui 
"cajas negras• a 1~ países dei Terce 
Mundo empleza a exigir que los ven 
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dadores Japoneses exporten sus 
máquinas y equlpos y, con ellos, su 
tecnologia 

Para evitar esa preslón creclente, 
Japón comenzô a asoclarse con 
empresarios locales. Sus adversarios 
conslderan, no obstante, que esas 
Joint venturas constltuyen una forma 
de neocolonialismo económico. En 
esas asociaclones los japonesas se 
reservan el poder de declsión e im
ponen su propia tecnología 

Como consecuencia dei desatío 
lmpuesto por los Japoneses, de acuer-

01• de 1dqulalclonea 
Japoneua- Todo Indica que Estados 
Unidos y de cierta forma tamblén 
Europa, entraron en pánlco por la 
penetraclón comercial nlpona Ya no 
se trata de la péfdida de mercados ex
ternos, donde Japón práctlcamente 
desplazó a los productosmade ln USA 
de la mayorfa de vidrieras y estantes 
de los supermercados y grandes al
macenes. La Ofensiva ahora es Inter
na En Estados Unidos los japoneses 
están comprando de todo: desde 
moteles y casas de comida ai paso, 

GOIN( 
OFBUSI 

EEUU/JAPON 

Estados Unidos el ano pasado, super
ando las ventas de la Ford, General 
Motors y de otros gigantes 
naclonales. 

La compra de blenes lnmuebles 
venra aumentando en los últimos 
al\os, pero a pesar de haber superado 
tos 50 mil mlllones de dólares no se 
notaba mucho porque los ediflclos es
taban esparcldos por todo el terrltorlo 
norteamerlcano. Stn embargo, el 
detonante de una gran exploslón de 
naclonallsmo fue la adqulslclón por 
una cifra mlllonarla dei Rockfeller Ce~ 

Em ca1Je de Nueva York muestra la penetracl6n de productoe JaponMM. lacocc:a Ntá preocupado 

kto a recientes encuestas, la fllosoffa 
de defensa a ultranza de la libre 
mpresa y de la no lnterferencia dei 
stado en la economía está sutriendo 
mblos en Estados Unidos: 53% de 

os consultados plensa que el Estado 
,orteamericano debe amparar a las 
ampresas nacionales y s6lo 37% con
~era que éstas deben resolver solas 
31 problema de la competencla extran
era. Sin duda estos datos revelan un 
cambio fundamental de compor-
18fTilento. 

Serfa justo que esa nueva forma de 
\ncarar el tema no quedase clr
:unscripta a Estados Unidos sino que 
~ontribuya a que su goblerno y sus 
,,ultlnacionales no nos lmpongan los 

F
s métodos que sus con
res comienzan a rechazar ln
nte. 

hasta los lnmensos complejos 
empresarlales que constltufan el 
símbolo dei poderfo norteamericano y 
de su estilo de vida 

Todo indica que Estados 
Unidos y de cierta forma 

también Europa, entraron en 
pánico por la penetraclón 

comercial nipona. 

Hoy, 26% de los automóvlles que 
clrculan por las carreteras de Estados 
Unidos son japoneses. La fábrica 
Chrysler detenta todavia 10,3% dei 
mercado, pero la empresa Honda con 
7,9" ya le está pisando los talones. Su 
modelo Record fue ti más vendido en 

ter por los capltales japoneses, 
Pero la amargura no quedó ahí. 

Cuando tos Japoneses compraron la 
Columbla Pictures fue como si le 
hublesen dado un golpe en ai 
estômago a los orgullosos yanquls. 
Centro histórico dei lmperlo 
cinematográfico y archlvo de más de 
2. 700 películas, ta Columbla, con la 
estatua de la llbertad que abre sus 
películas fue, durante décadas, una 
especle de símbolo cultural dei país. 
De aquf en más 91 bandido de las his
torias podrá seguir slencto mexicano, 
negro o lndio, pero ya, seguramente, 
no será más Japonés. 

EI alerta d• lacocca. Esta 
secuencla de golpes ai orgullo 
nacional explica 81 dramático llamado 
de Lee lacocca qulen, deapués de 



\ . 
sacar de la rulnaa la 
Chrysler en pocos 
anos, es visto como 
ai líder empresarlo 
vlctorloso por ex
celencla, expreslón 
dei talento y dei 
espfrltu empren
dedor nor
teamerlcano. EI sr. 
lacoca lidera ahora 
en Estados Unidos 
una campana que 
alerta contra la 
"lnvaslón 
Japonesa·, apelando â1 espírltu 
naclonallsta de su pueblo. SI lo hlclera 
en cualquler pafs dei Torcer Mundo, se 
dlría que lacocca es un xenófObo, un 
•enemlgo de la libra empresa•, que 
deses alslarse dei contexto 
económico mundial y resistir ai 
avance de la "modemidad". 

Lo que no le falta, a pesar de todo, 
as razón. "Nosotros empezamos los 
anos ochenta -dlJo a los edltOfes nor
teamerlcanos- slendo la prlmera 
naclón acreedora dei mundo. AI fin de 
la década somos la más endeudada 
Nuestro llderazgo Industrial se 
evaporó. En 1980, EEUU controlabael 
60% de su mercado Interno de 
televisores. Esa cifra bajó ai 1 O,C,. En ai 
rubro teléfonos caímos de 88% a 25% 
y en el de máquinas herramlentas, de 
79 a 35%. Los dlez bancos más gran
des dei mundo son )apon8S88 y ellos 
ya ejefcen una Influencia decisiva en 
los sistemas bancarlos reglonales de 
varlos Estados norteamerlcanos". 

Por primara vez, las acusaclooes 
entre norteamerlcanos y Japoneses 
están sall~ndOSe de cauce y comlen
za un lavado de ropa sucla en pllbllco. 
En au llbro EI Jsp6n que pu&de declr 
no, el sr. Morita, magnate de la Sony, 
acusa a los norteamerlcanos de ·ar
rogantes y racistas" y considera a Es
ta d os Unidos una superpotencla 
decadente. Dei lado norteamerlcano, 
ai trato no es menos duro. Los 
europeoa emplezan a entrar tamblén 
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, 
EI cohe1e eepaclal qu. Japón 
pretende lancar hacla e1 final CM Nte 
llglo y el caml6n ultramoderno 
vendido en &tadoe Unidos aon 
mueetru CM la tKnologla CM punta 
JaponNa. E.a. avances no tmplden la 
pr~ CM lu mU.narlu 
tnldlclonN (foto ai lado) 

en la peles y aso amplfa conslder
ablemente ai campo de la "guerra 
económica". Las declaraclones de la 
sra. Edlth Cresson, ministra dei 
goblerno francés para Asuntos 
Europeos, agltaron los medias 
polftlcos lntemacionales. Para la sra. 
Cresson •as necesarlo ser clega
mente cu/pable para no datse cuenta 
que Japón qulere conquistar ai 
mundo". 

tercer mundo - 11 
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Lau, hacer?- Los goblernos oc
cldentales tratan de implementar 
estrateglas nuevas para contener a su 
adversario. Exlgen medidas sociales y 
la adopción de la práctlca de otorgar 
vacaciones laborales anuales en 
Japón, lo que aumentana el J.)(eclo de 
su mano de obra y los gastos dei 
gobiemo, elevando asr ai costo de los 
productos acabados. Pero los ln
faligables trabajadores nipones no se 
dejan sensibilizar poresas ten
taclones de las •decadentes• 
clvllizaciones de occldente. Las 
campal"las para que ôlSfruten de por lo 
menos siete días de vacaciones ai afio 
no IOs seclucen. Su vida espartana se 
divide entre los precanos y apretados 
alojamlentos, casi slempre en las •eas fabriles, y el trabajo. EI tiempo 
fuera de los tornos mecánlcos o de la 
S1lmldad de los supercomputadores, 
mal alcanza para la reproducclón de 
m6s japoneses que. beneficiados con 
un extraordlnatlo sistema escolar fun
damentalmente público - principal 
herramienta dei ·mnagro· nacional
.pueden ostentar el fantástico logro de 
700 mH universitarios con cursos de 
post-grado construyendo la grandeza 
dei pafs. 

SI la seducción dei oclo no 
conmovió a los Japoneses, tampoco 
aensibllizó a su gobiemo la sug8fen
cla de los aliados occidentales que 
buscaba comprometerlos en una 
especie de Plan Marshall para el Ter-

cer Mundo, bautiZado con el nombre 
dei ex primar ministro Nakazone Los 
30 mil mlllones de dólares prometidos 
dejaron a muchos gobemantes de 
América latina y Africa con la boca 
llena de agua, aún cuando la iniciativa 
no haya pasado de vagas ex
preslones de deseos 

Observadoces occldentales con
slderan que el "Plan ~kazone• está 
destinado ai tracaso. l'élmero porque 
el volumen de diriero realmente dis
ponible es mucho menor dei que fue 
anunciado y segundo porque tas ln-

EEUU°/ JifiõN 

verslones prometidas se orlentan a 
áreas de relativo lnterés para los 
países dei Torcer Mundo. Fooalecen, 
éso sr, la presencia económica 
Japonesa en los países subdesarrol
lados. Y de esa forma mejocan las con
diciones de competencla de Japón 
con los norteamerlcanos en reglones 
que los Estados Unidos slempre con
sideraron de su Influencia exclusiva 
En lo que respecta a la deuda externa, 
81 gobiemo de Toqulo no parece lnter
esado en socorrer ai Tercer Mundo 
recluclendo sus J.)(opios saldos finan
ciefos. 

Fue decepclonante la frieza dei 
prlmer mlnsltro Toshlkl Kalfu frente ai 
angustiante ~dído de socorro para 
Europa Oriental. EI canclller alemán 
Helmut Kohl lnvitó a su colega 
Japonés a Bonn, para pediria que ex
tendlese unos cuantos cheques, blen 
abultados, para tratar de demostrarles 
a los excépticos electores de los 
países dei Este de Europa, que ai 
capitalismo está en majores con
d lclones que el socialismo para 
solucionar sus problemas. Como es 
de práctica, ai enigmático sr Kaifu 
escuchó hasta el final, sonrló y ai 
dine<o no aparecló. por 10 menos con 
la urgencia y en la cantidad deseada 
por 81 cancllter alemán. 

"Los Japoneses son los 
negociadores más duros y objetivos 
que conocr. me dijo hace unos al\os 
en Lima el entonces ministro de 



' 
Relaciones Exteriores de 
Perú, Miguel Angel de la 
FlorValle. 

Creo que la vlslón 
más realista sobré la 
eventual ayuda Japonesa 
a Occldente para resol
ver sus problemas fue 
dada en una frase 
atrlbulda ai entonces 
presidente de Brasil, 
José Sarney: "EI dlnero 
japonês es una lluslón. 
Cuando pensamos que 
lo hemos alcanzado, está 
máslejos". 

EI sistema mllltar- La 
cuestlón mllltar as ai 
punto más difícil y 
peligroso de asa polftlca 
de Estados Unidos ten
d lente a ampliar las 
responsabllldades flnan
cle ras de Japón en la 
estrategla global dei sis
tema capitalista. AI final 
de la li Guerra Mundial, ai 
derrotado Japón le fue 
prohibldo rearmarse, no 
solamente por 81 tratado 
que le lmpuso 81 general 
Mac Arthur, sino por la 
denominada 
"Constitución de la paz•, 
elaborada bajo la lnfluen
c la de la ocupaclón 
milltar norteamerlcana 

En los últimos aoos, 
sobre todo en el segundo 
mandato de Ronald 
Reagan, Washington 
empezó a aflojar las 
restrlcciones a la 
remllltarlzación de su ex 
enemlgo, a.premiado por 
la crisls de la balanza de 
pagos. La •gran tralción" 
de Pearl Harbour, el 
devastador ataque por 
sorpresa de los "Mlgs• 
Japoneses a la super 
base norteamerlcana en 
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EI prlnclpe Aklhlto, hljo d.r .mperador Hlrohlto: 
UM cara nueva para el Jap6n CM! slglo XXI 

En los últimos anos, sobre todo en e/ 
segundo mandato de Ronald Reagan, 

Washington empezó a aflojar las 
restrlcciones a la remilitarización de 

Japón, su ex enemigo, apremiado por 
la crisls de la balanza de pagos. 

Hawal, contlnúa atravesado en lagar
ganta de los más vlejos. Pero tas aper
turas financiaras cuentan más que los 
odios pasados. 

Esa cont(ove,sla divide tamblén a 
la oplnlón pública, aunque la 
abrumadora mayorra esté contra el 
rearme de Japón que hoy ya con
stituye una realldad preocupante. La 
escuadra dei Emperador posee ya 
más destructores que la VII Fleta de 
Estados Unidos operando en el 
Pacífico y dlspone de arsenales 
nucleares. Hasta antes de ta "lnvaslón 
comercial", el goblerno de 
Washington exlgía que Japón se 
dedica.se no sólo a la defensa de sus 
costas, sino a la de casi toda el área 
dei Pacifico, y dispuslese de navíos y 
aviones capaces de ayudar, en caso 
de guerra, a contener a la URSS en 
Oriente Medio. Los Japoneses o bien 
rehusan abiertamente asumlr ase ar
mamento pesado, o fingen, argumen
tando que no están lnteresados en la 
santa allanza militar contra los 
soviéticos. 

Se han mostrado reaclos a lnvertlr 
cinco o seis mll millones de dólares 811 

el proyecto de construcclón dei caza 
norteamericanoFSX. Sln embargo hay 
quien piense que esa actitud es una 
discu.lpa. Que los japoneses quleren 
construir su proplo modelo ya 
diseflado y no entrar en sociedad con 
el Pentágono, que no le garanllza 
autonomía de vuelo. 

EJ pellgro cambló de color-Todo 
esto, no obs_tante, tlene ahora una 
nueva referencia: la perestroilca. La 
"guerra santa• contra la Unlón 
Soviética as cosa dei pasado. La ten
dencla de ambas potencias es ahora 
ai entendimlento y si no hay un accl
dente en ai camino, ai final de esta 
década, el Pacto de Varsovia y la 
OTAN van a quedar muy reducldos o 
habrán sido remodelados, para 
asumlr otro papel. Un observador 
europeo de asa crectente convergen
cta de puntos de vista entre EEUU y la 

Mortta, de 1a soNY no oonffa en 1oe not1NnMN~ URSS me preguntó reclentemente li 



ase súbito descubrimiento de 
camlnos coincidentes entre los dos 
poderosos países, no tendrá un con
dimento Japonés. "lSerá la invasión 
nlpona, que también está tonando los 
Urales, lo que los aproxima?" Es una 
buena pregunta 

Sea como fuere, es muy curioso 
1 ver cómo la historia nos reserva 
sorpresas. Estados Unidos enfrenta 
ho')' problemas con sus dos pupilos, a 
los que masacró en la li Guerra Mun-
dial y cuyo poderfo se empel'\6 en res

. taurar. Por más que su diplomacia 
1 trate de reducir los efectos de la 
, reuniflcación alemana, coincidente 
; con la "invaslón Japonesa·, no puede 
1dejar de reconocer que las dos 
l Alemanlas unidas crean un polo de 

1 poder, y que la tentaclón de la 
revancha o la colncidencla de lnter
eses pueden de nuevo conducir a una 

, t allanza militar entre la nueva potencia 
i europea y Japón. 

f I En su extraordinario libra Sur
\ glm/ento y calda de las grandes 1 _,,,,,.,,., .. , oi oscrttor norteamel1cano 

La reuntflcacJ6n de Al•man_&a (fo1o) y el poderio )aponM: NCeNflo de loe aiice '40 

Paul Kennedy dice: "EI hecho que 
Alemania esté hoy más cercada 
militarmente que en la década dei 30, 
poco significa. EI potencial 
económico y su actual nivel de rear
mamento la convklrten, de nuevo, en 
una potencia de primara trnea•. 

La poslción militar nlpona es, sln 
duda, más débil. Japón tiene una des
ventaja: su gran dependencla de 
matarias primas {importa 99% dei 
petróleo que consume, 100% dei 
cobre, 92% dei hierro). Por otro lado, 
su poslclón Insular reduce consider
ablemente su poder ofensivo y 
acentúa la vulnerabilidad militar. EI 
poderio tecnológico, sln embargo, 
puede compensar esas debilidades. 

La guerra con tanques y canones 
no es, a pesar de todo, una amenaza 
a la vista La otra guerra, la comercial, 
sr. Y en ella, el vlejo eje Bet11n-Tokio, 
democráticamente modernizado, se 
presenta ya como un adversaria 
temlble. -

Su ofensiva obllga a Estados 
Unidos y a sua aoclos europecd • 

revisar práctlcas históricas basadas 
en vlejOS principias, como la llbertad 
de empresa o ai protecclonlsmo 
aduanero contrario ai llbre comercio. 

Sln duda, et panorama polnico (o 
polltlco militar) de esta década estará 
dominado por la lrrupción dei "pellgro 
amarmo· que ya sustltuye en el miado 
de los norteamerlcanos ai oso ruso y 
en la mente de sus estrategas ai ya 
gastado "pellgro soviético". 

Amantes de las encuestas, los nor -
teamerlcanos ya dleron respuesta 
Para 52% el peligro mayor que enfren
ta actualmente Estadoe Unidos es el 
creclente poderfo Japonés. Solamente 
33"' de la población todavfa le teme ai 
"poder SOl(iético". Sók> 2% de 106 nor
teamencanos manlfestó slmpatfas por 
los Japoneses. Oebe haber sido la 
oplri6n de toe "nlssels". 

Esas respuestas, sumadal a los 
datos que el Pentagano ya tlene en 
sua computadoras, hacen que la 
nuwa realldad de esta década de los 
90 no pueda ser Ignorada por la casa 
Bianca: el de8atro viena dei Pacfflco• 
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EI retorno de los samurais 
La poalbllldad de una mllltarlzaclón acelerada de Japón lleva a 

muchoa eatudloaoa a alertar sobre la repetlclón dei eacenarlo de 
la li Guerra Mundial 

Rõbêrto Raposo 

P
ara los dirigentes políticos y 
empresariales de Japón, el 
período de rápido crecimlento 

de la economia japonesa es hoy cosa 
dei pasado. EI país que emergió 
súbitamente en la segunda mltad dei 
sigla XX como la única nación desar
rollada fuera de Occldente, con un 
PNB per capita que rivaliza con el de 
tas mayores economias ln
dustrlallzadas dei mundo, enfrenta 
ahora la necesldad de repensar 
su modelo de creclmlento y 
rehacer sus cálculos para el 
futuro. 

Hay varlos motivos para aso. 

en adelante, tendrán que gastar en 
protecclón ambiental, no sólo en el 
pais sino tamblén en sus proyectos en 
el exterior, gran parte dei dinero que 
antes era Invertido tranquilamente en 
la construcclón de nuevas fábricas y 
en el desarrollo tecnológico. 

Y, finalmente, la prosperldad 
japonesa hlzo aumentar el J)(Omedio 
de edad de la población, de suerte que 
los empresarios esperan tener en los 
próximos at'los algunos problemas 
comunas a los países con una 

En las últimas tres décadas, la 
expanslón de la Industria 
japonesa creó tales problemas 
económicos para los soclos 
comerciales de Japón que éstos 
pasaron a hacer toda clase de 
objeciones a la penetración de 
productos japoneses en sus 
mercados, Inclusive lrgulendo 
barraras J)(oteccionlstas y -en el 
caso de Estados Unidos
limitando tamblén la transferen
cla de nuevas tecnologias. En 
consecuencla, los empresrios 
Japoneses no creen que sus ex- un morMtrto de rehacer ia. ~!cuia. 

portaclones puedan continuar 
creciendo ai ritmo registrado a partir 
de los anos 60. 

En segundo lugar, la expanslón In
dustrial trajo para Japón, como habla 
traido para las naclones de Occldente, 
los problemas de la contamlnaclón y 
dei creclmlento urbano des
controlado. Los empresarlos 
japoneses reconocen que, de ahora 

proporclón mayor de poblaclón en la 
tercera edad: menos productlvidad de 
la mano de obra, decllnlo de la 
lnnovaclón tecnológica y aumento de 
los gastos en progamas sociales. La 
soluclón a esos J)(Oblemas exigirá el 
consumo de buena parte dei dlnero 
que antes era gastado únicamente 
con el desarrollo, y el resultado será 

JAPON 

una calda en la productívidad dei capi
tal. 

La pregunta que hoy preocupa ai 
resto dei mundo es: lcómo 
reaccionará Japón a estas dificul
tadas? Por más espectacular que 
haya sido el desarrollo Japonés, la 
economra nlpona es en extremo vul
nerable, y los japoneses lo saben. EI 
inmenso parque Industrial montado 
en Japón en el correr de este s:glo 
depende de materias primas impor
tadas. EI país no produce la mayorfa 
de los insumos que consume. 
Madera, mlnerales, gas natural y -
dado el aumento dei consumo en el 
mercado interno- hasta alimentos son 
Importados en cantidades crecientes. 
Toda la energia producida en Japóo 
proviene de la quema de petróleo, 
puas el pafs no tiene rfos capaces de 
producir energia hidráulica. Y el 
petróleo también es importado. 

Un clima económico mundial des
favorable, como aquél provocado por 
losshocks dei petróleo de los afies 70, 
por ejemplo, puede tener consecuen
clas muy graves para Japón. En tales 
condiciones, observadores en todo el 
mundo {lO descartan la posibilldad dei 
resurgimiento de la tendencia expan
sionista demostrada por Japón a fines 
dei slglo pasado y en el comienzo de 
éste, teniendo como consecuencia el 
recrudeclmiento dei militarismo 
japonés. 

Xenofobia en Japón- La conclen
cia de la vulnerabllldad dei país en 
relación a otros pueblos es uno de los 
trazos marcantes de la historia y la 
mentalidad japonesas. Pequena 
nacl6n Insular, con un área de apenas 
e! 4" dei terrltoóo norteamericano, de 
suelo volcánico y desprovlsto de ri
quezas naturales, Japón desarrolló, 
mlentras pudo, una cultura estoica y 
peculiar, basada en el uso frugal de 
los pocos recursos disponibles. 

Su averslón ai trato con extran
jeros lo convirtló, hasta mediados dei 
siglo XIX, en un pais casl enteramente 
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aislado dei resto dei mundo. Oespués 
de haber sido visitado en 1560 por los 
primeros Jesultas y mercaderes por
tugueses -seguidos más tarde por 
comerciantes espaf\oles, holandeses 
e ingleses- Japón decidió que esos 
contactos con otras culturas eran per
judlclales ai Estado. 

Una leglslaclón xenófoba, que 
entró en vigor en el slglo XVII, voM6 ai 
pafs práctlcamente lnhabitable para 
los extranjeros, y por más de dos 
slglos -de 1641 a 1854- Japón 
permaneció deliberadamente cerrado 
a cualquler contacto con el exterior. 

Ese alslamlento termlnó a 
mediados dei siglo XIX, cuando los 
Estados Unidos, decididos a abrir 
para sus Industrias los mercados dei 
Extremo Oriente, envlaron una es
cuadra de guerra. No hubo necesidad 
de confrontaclón dlrecta de fuerzas: 
las "salvas• de los canones de los 
navros comandados por el Comodoro 
Perry llevaron a los dlrlgen1es 
Japoneses de la época a ceder y en 
menos de un a/\o sus puertos fueron 
ablertos ai comercio con Occldente. 

Después de Estados Unidos, 
llegaron representantes de las poten
cias europeas de la época: los In
gleses en 1854, los rusos en 1855, 
holandeses en 1856, franceses y por
tugueses en 1859. Y as!, un pueblo 
que se aisló por opción fue forzado a 
tolerar y convivlr con extranJeros, y los 
mlramientos con que lo hlcleron se 
refleja hasta hoy en los escasos 
matrlmonlos de Japoneses con per
sonas de otra nacionalldad. 

DeNrrollo económico- Pero la 
"apertura• de Japón hacia Occldente 
representó un trauma que llevó ai pafs 
a la guerra civil Después de la llegada 
de la escuadra de Perry, parte de la 
poblaclón deseaba resistir a la 
"lnvaslón" norteamerlcana, mlentras 
otra parte vera en la debllldad dei 
goblemo de la época una oportunldad 
para deróbar1o y conquistar el poder. 
La guerra sólo terminó cuando EEUU 
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lntervino contra las fuerzas que se 
oponfan a los extranjeros. 

Sln embargo, aún derrotados, los 
nacionalistas Japoneses contlnuaron 
enfrentando la lnflltraclón extranJera 
en su territorlo. Habían sido humll
lados, perdido su llbertad aduanera, y 
se sentfan amenazados por la 
asesorra militar que los nor
teamerlcano€ prestaban ai Joven 
amparador Mutsuhlto. En Jullo de 
1869, en cambio, los xenófobos es
taban definitivamente derrotados, y 
solo restaba a Japón sacar el major 
provecho poslble de la nueva 
sltuación. 

Samura/a: 1radlcl6n de lucha 

La Influencia occldental sobre 
Japón, a partir de 1854, deflagró un 
proceso de desarrollo y expanslón. 
Derrotados po< la superloridad bélica 
y los modernos métodos de 
organlzaclón occldentales , los 
Japoneses se convencleron de la 
necesldad de armarse y •occlden
tallzarse•. Para ello, promoverían 
camblos estructurales que tas per
mitiesen igualar o tal vez superar a los 
extranjeros. 

Las pequenas dimensiones de 
Japón y su alta densk:lad poblaclonal 
facllltaron la unión dei pueblo japonês 
en torno dei objetivo de modern
lzaclón como única alternativa de 
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salvaclón nacional. Excelentes 
empresarlos y técnicos hlcleron 
poslble la lntroducclón de Industrias y 
tecnologias modernas, y la mano de 
obra abundante conslguló 
rápidamente dominar las nuevas 
técnicas. 

En menos de 20 anos, Japón pas6 
de un sistema feudal a una monarquia 
absoluta, y de ésta a un réglmen 
monárquico par1amentansta, proceso 
que habla !levado slglos en Occl
dente. Se construyeron vías férreas, 
carreteras, astllleros y, en dos 
décadas, Japón adqulrló status d e 
potencia moderna en Asla 

Expanalón mllttarllta- EI objetivo 
de modernlzaclón tropezaba en un 
serio obstáculo: la carencla de 
matarias primas. Para superaria, los 
japoneses se convencleron de sólo 
les restaba el camlno dei expansionis
mo polftlco y militar. 

Ya en 1894, en la guerra contra 
China, Japón dló muestras de que 
pretendia transitar ese camlno. EI 
pretexto de la lucha con China fue 
Corea, país dominado por ai goblemo 
de Pekín, rico en mlnerales y 
codlclado Igualmente por Ingleses y 
rusos. 

Las tuerzas Japonesas lnvadleron 
Coreaenjullode 1894, lmponlendosu 
gran superlorldad y amenazando In
cluso la segurldad de Pekín. En abril 
dei al\o slgulente, China se rlndló a los 
Japoneses, firmando en Shlmonosekl 
un duro tratado. Reconocra la lnde
pendencla de Cores. cedía a Japón 
varlos terrttorlos (Inclusive Formosa, 
la lsla de los Pescadores y la 
Península de Uaotang) y el control dei 
Golfo de Petchlll, además de pagar 
una pesada lndemnizaclón de guerra 

Pero el ,xito militar Japonês 
aorprendló y alarmó a los países de 
Occldente, que pasaroo a temer por la 
suerte de sus proplos lntereses en 
Asla. Preslonado po< Rusla, Alemanla 
y Francla, Japón fue obllgado a renun
ciar a gran ppne dei botín de guerra 



que capturara en Shlmonosekl. No es 
de admlrarse que esa nueva derrota 
diplomática haya ensenado a los 
Japoneses que la soluclón era armarse 
cada vez más y major. 

Dalmyo• y Samurais- Pocos 
pafses tlenen una tradlclón militar tan 
antlgua como la de Japón. La clase 
militar slempre fue amparo y sostén de 
la socledad Japonesa, y el et1tto de las 
artes marclales es parte de la 
ldioslncracla nacional. 

SlgloS antes de la ªapertura· a Oc
cldente, Japón era una monarquia 
hereditarla dirigida por un emperador 
cuya autorldad se fue volvlendo, con 
el tiempo, más o menos simbóllca. A 
partir dei slglo XVII, el verdadaro poder 
pas6 a ser ajarcldo por los dalmyo, o 
sat\o<es feudales, con el apoyo de los 
samurais, jefas militares. 

En la Jerarquía de la socladad 
Japonesa de esa época. marcada por 
extremas desigualdades, vanían, 
abaJo de esos Jefes militares, los 
labrad0<es, artesanos, mercaderes y 
parlas, en ese orden. EI dalmyo d e 
mayor poder reclbla ai tftulo daxogum 
(gobernador militar}, y dirigia el 
goblerno en detrimento de la 
autorldad dei emperadol'. 

En 81 período posteriof a la "aper
tura·, 81 emperador recuperó su poder 
con el auxilio de los 8S8SOíes militares 
nO<teamericanos y Japón pas6 a ser 
una monarquia constitucional. EI 
goblemo dejó de estar en las manos 
dei xogum para retomar ai emperador 

EI éxlto de Japón en esa guerra y 
su derrota en el campo diplomático 
cuando se trataba de enfrentar a Oc
cld ente llevaron a la clase militar 
Japonesa a e}ercer Influencia creclente 
sobre el amparador EI resultado fue 
que Japón evoluclonó rápidamente 
en el terreno militar En 1930 ya era la 
mayor potencia asiática. 

Durante la Segunda Guerra Mun
dial, Japón establecló una alianza 
militar con Alemanla e ltalla, conquistó 
Filipinas, lnvadló Tallandla y la 
Península de Malaca, ocupó las 
colonlas holandesas de Bomeo, Java 
y Sumatra, lnstaló bases militares en 
Indochina a lntentó ocupar Nueva 
Gulnea. Como venganza por las sal
vas de canon de Perry, los japoneses 
arrojaron bombas sobre P8811 Harbor 
y lucharon con denuedo en el Pacifico 
dei lado de los nazis y fascistas, hasta 
que dos de sus cludades fueron ar
rasadas por ojlvas nucleares nor
teamerlcanas. 

Una vez más, Japón sucumbia 
ante Occidente por lnferiorldad de 
armas y tecnologla. EI shock de ase 
colapso fue lnde'scrlptible. Para un 
pueblo orgulloso y altivo, la derrota 
lmpuesta ai país en agosto de 1945 fue 
humlllante an extremo. Las fuerzas de 
ocupaclón obligaton a Japón a des
mllitarlzarse y democratlzarse; ai 
amparador le tua prohlbido inmls
cuirse en poUtlca. 

En 1946 tue promulgada una 
nueva Constltuclón, según la cual 
Japón seria gobernado por un par-
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lamento constitucionalmente electo, y 
renunclarta por entero a las armas. 

En 1951 Japón y Estados Unidos 
flrmaroo un acuerdo de cooperaclón y 
seguridad mutua y, en 1952, termlnó la 
ocupaclón. En los términos dei 
tratado, Japón aceptaba la permanen
cla de tropas norteamericanas en su 
terrltorlo y, a cambio, reclbla 
protecclón militar. La consecuente 
reducclón de los gastos Japoneses 
con la defensa fue uno de los factores 
dei vertiginoso creclmlento 
económico dei pa!s en la postguerra 

Asl, lo que hoy preocupa a los ob
servadores es que, baJo el peso de su 
enorme déficit público, el goblerno 
noneamencano viena preslonando a 
Japón para que éste aumente sus 
gastos de defensa. O sea, retome la 
actlvldad militar. Hay un pellgro latente 
en asa actltud norteamericana Japón 
está hoy plenamente Industrializado; 
es un pais rico y domina las 
tecnologias más modernas (Inclusive 
de tecnología nuclear). SI se militariza. 
puede convertlrse en un tormldable 
adversaria para Estados Unidos y 
para todo Occldente, y repetir la his
toria de la Segunda Guerra Mundial. 

lFicción? lExageración? Tal vez. 
Pero es perfectamente conceblble 
que un pais que crecló tan rápido 
como Japón pueda convertlr sus ln
dust rias pacificas en industrias 
bélicas. Ya hay qulen diga que Japón 
es hoy el pais dei "sol nacido" (y no 
•naclente"}, mlentras otros prevén 
que ai próximo será el slglo de Japón. 

Mutsuhlto, ahora con el 
tltulo de Meljl (el 
Esclarecido}. Fue 
promulgada una primara 
Constltuclón en 1889 y 
creado el Congreso en 
1890. En loa anos 
slgulentes, la Influencia 
militar sobre el goblemo 
aumentó, lo que llevó ai 
ya citado prlmer confllc
to con China (1894-
1895). EI deNrrolk> 1rmament!N de JapcSn lntranqulllzl • muchos otroe paíaN 

Sea como fuere, 
se engailan aquellos 
que, en Occldente, 
especialmente en 
los corredores dei 
Pentágono, creen 
que los japoneses 
han perdido el gusto 
por las armas y 
generosamente han 
perdonado 
Hlroshlma y Na
gasald. • 
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EI ~ema dristlcament• afectado: un problema sln aoluclón .a no M ai.c.n lu cau ... realM, .., 1oe par.e. desarroUadoe 

Un pueblo co!Tipetitivo 
y curioso 

A travé• del agotamlento de productoa no renovablea 
y mediante el apoyo flnanclero a proyectoa ecológlcamente 

predadores, lu empresas, loa consumidora• y las 
normas que reglamentan la ayuda externa que Japón presta, 
contrlbuyen a agravar los problemu ecológlcoa dei mundo 

Yoichl KÜrÕda 

J 
apón es hoy una superpotencla 
tan Importante o más que Es
tados Unidos o la Comunldad 

Económica Europea {CEE) en 
términos de poder financiero. SI bien 
las prácticas y las n0<mas adoptadas 
por ai goblerno y las Industrias de 
Japón fueron capaces de crear 
semejante riqueza, contribuyeron 
también a la destrucción dei delicado 
ecoslstema de la Tlerra. 

La naclón japonesa como un todo 
debe acaptar la responsabllldad que 
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le cabe por los da.fios resultantes dei 
rápido crecimiento de su economfa, 
especialmente por el Impacto de su 
política comercial sobre las selvas 
tropicales dei sudeste asiático que 
representan una parte vital dei ecosis
tema dei planeta 

En los próximos dlez anos será 
necesarlo cambiar el modelo de 
desarrollo Industrial, las práctlcas de 
comercio y ta conducta dei con
sumidor medlo Japonés si se pretende 
evitar perjulclos lrreparables ai medlo 
ambiente en todo el mundo. Esas 
transfoonaclones deben empezar por 

la reforma lnmedlata de determinadas 
áreas en donde la sltuaclón es más 
critica 

La mentalldad Japonesa EI con. 
oclmlento de la historia y de la 
evoluclón de la mentalldad japonesa 
puede ayudar a entender por quê 
Japón adoptó asas práctlcas que 
llevaron a la depredaclón de la 
naturaleza. Por tradlctón , los 
japoneses son un pueblo muy com
petitivo y volcados a la curlosldad de 
conocer otras naclones. Forman una 
socledad alslada cuya vlslón dei 
mundo axterlor es bastante estrecha. 

Cuando por primara vez en 
muchos slglos abrleron su pafs ai COO· 

tacto con et mundo, se sintleron 
amenazados por la Influencia de las 
ldeas, toe conceptos y la tecnología 
occldental. A pesar de ano, el acarvo 
tecnológico occldental fue aceptado 
rápidamente, aslmllado, modificado e 
Incorporado a la cultura Japonesa. 

La Segunda Guerra Mundial 
destruyó la conflanza cultural de los 
Japoneses, pero nuevamente ellos lm· 
portaron ta teonología occldental más 
lnnovadora y se recuperaron con 



celerldad. Comprendieron que 
en el futuro la competencia con 
Decidente lba a ser económica 
y no militar. De ahf en adelante, 
el espírltu competitivo de Japón 
se concentró por entero en el 
objetivo de lograr el éxlto en el 
plano económico. 

cerca y drásticamente deses
timulada Se espera que los 
obreros trabajen como 
escravos para ta fábrica. 

De la misma forma, así 
como la vida de los obreros 
está determinada por la 
empresa, la existencla de los 
llamados "asalarlados· 
japoneses está determinada 
por su trabajo. Es normal que 
un empleado de oficina trabaje 
100 horas extras por mes y 
pase sus vacaciones y fines de 
semana en el trabajo. Son 
pocas las horas que la persona 
dedica a la convívencia con la 
familia 

Los resultados de ese cam
bio en la mentalldad dél Japón 
fueron sorprendentes. De 
acuerdo a informaciones 
publicadas en la revista es
tado un ld en se Amerfcan 
Banker, los 1 O bancos más 
grandes dei mundo son 
japoneses y el más grande 
entre todos ellos es el Dailchi 
Kangyo Bank. EI capital en 
poder de los bancos y 
empresas Japonesas totallzaba 

EI trabajo ocupa gran parte de la vida ele io. Japone ... 
En el Japón moderno, la 

búsqueda dei éxlto económico 
es el principal objetivo de vida 

de la gente. La familia, ai descanso y 
tos ldeales individuales son 
sacrificados en beneficio de la fábrica 

3,8 blllones de dólares a fines de 1988. 
Eso representa 44% dei total de capital 
exlstenté en todo el mundo. Es una 
cifra igual a 1,3 veces el PNB (Produc
to Nacional Bruto) de Japón ese ano 
y es más que la suma total dei capital 
comercial de Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania Occidental y Francla, 
juntos. 

Si recordamos que hace sola
m ente cuatro 
décadas Japón era 
un país totalmente 
derrotado, debemos 
reconocer, sln duda, 
que ta deter
mlnación y energía 
dei pueblo japonês 
es fantástica. 

habltacionales proporcionados por la 
propia empresa, construidos con
venientemente cerca de la fábrica y 
controlados estrtctamente por ta firma 

Gracias a éso, las empresas 
japonesas tlenen una Influencia 
enorme sobre casi todos los aspectos 
de la vida de sus empleados. La 
partlcipaclón en sindicatos, or
ganlzaclones políticas y otras en
tidades semejantes es vigllada de 

o de la empresa 

EI alatema •aogo ahosha• Las 
fuerzas que domlnan el mundo 
empresarlo japonés controlan no 
solamente a tos trabajadores sino 
también todos los aspectos de la 

Socledad y 
empreaaa opre
alvaa La búsqueda 
dei éxlto comercial 
se antepone mu
chas veces ai deseo 
Individual de mu
chos japoneses. No 
es raro que los 
trabajadores de una 
Industria vlvan en 
conjuntos Una tecnología avanzada con una econornía eleJ*)di.nte de la lmportad6n ele materlu prlrnaa 
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economfa. Esas fuer
zas constituyen el 
llamado sistema sogo 
shosha, inmensos 
grupos empresarios 
que comerclalizan 
casi todos tos tipos de 
matarias primas, en 
casi todos los países 
dei mundo. Con el 
respaldo de enormes 
corporaciones finan
cieras esos grupos 
son responsables por 
casl la mitad dei total 
dei comercio eX1erior 
delJapón. Se espera que el obrero ... un esclavo para la empresa, como ai fueM un robot 

Para algunos es
tudiosos, el sistema de lntormaclones 
adoptado por esos grupos es com
parable ai de la Agencia Central de ln
formaciones (CIA) de Estados Unidos 
en términos dei volumen de 
informaclón que manejan, la cantldad 
de personas empleadas y la rapidez 
en sus reacciones. Esos con
glomerados son capaces de obtener 
informaciones sobre hechos políticos 
y económicos en todo el mundo y de 
reaccionar con una espantosa 
eficacia cuando se trata de maximizar 
sus beneflcios 

EI sogo shosha acostumbra en
carar lnmensos proyectos de desar
ro llo de recursos naturales, en 
especial en países dei Terce, Mundo. 
No es raro que partlcipen en esos 
proyectos lnstítuclones financiaras 
japonesas e intemacionales como el 
Banco Mundial, 81 Banco Asiático de 
Desarrollo, el Fondo de Cooparación 
Económica Externa de Japón 

, (OECF), el Exim Bank japonésy diver
sos baqueros privados. 

Generalmente, los propios sogo 
shosha son grandes bancos 
asociados a empresas lndustrlales y 
comerciales. Por ejemplo, la Mit
subishl, la Mitsul y la Sumltomo son 
representadas por el Mitsubishi Bank, 
el Mitsui Bank y et Sumitomo Bank, 
respectivamente. La empresa C. ttoh, 
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la más grande entre todos los sogo 
shosha, con un movimiento anual de 
20 biilones de yens (140 mil millones 
de dólares), tiene como locomotora ai 
Dailchi Kangyo Bank, que es actuai
mente el banco más grade dei mundo. 

La ayuda externa La polftica dei 
gobiemo japonês slempre promovió y 
apoyó la rápida expansión Industrial y 
los proyectos de e:xplotación de recur. 
sos naturales de los sogo shosha y de 
otros personafes de menor poder 
económico. 

Hubo una época en que el gobler
no promovió la construcclón de car
reteras en todo el país para colaborar 
con la Industria Japonesa de 
automóviles. Más reclentemente, el 
gobiemo comenzó a facilitar créditos 
para la construcción de carreteras en 
los países dei Tercer Mundo, también 
con el objetivo de aumentar la deman
da de autos japoneses. 

La economía japonesa es fun
damentalmente mercantilista Importa 
materlas primas y exporta productos 
manufacturados gracias a los esfuer
z os conjuntos de las empresas 
privadas y dei gobiemo. En una 
manlobra destinada a evitar críticas 
dei exterior contra su enorme exce
dente comercial, el goblerno pretende 
gastar 50 mil mlliones de dólares en 
ayuda externa y en proyectos de 

desarroilo en los apróxlmos cinco 
ai'los. 

EI volumen de Ayuda Oficial ai 
Desarrollo (AOD) proveniente de 
Japón (Inclusive ayuda financiara 
bilateral y muitllateraQ tua ai más alto 
de todo el mundo en 1989. Esa ayuda 
externa, especialmente bajo la forma 
de préstamos a los países dei Tercer 
Mundo, servirá para agravar los ya 
onerosos problemas de en
deudamlento ocurrldos en los últimos 
81'\0S. 

Otra reacción dei gobierno 
japonês frente ai desequilibrio de su 
balanza comercial fue aumentar el 
consumo interno, en vez de reducir el 
volumen de sus exportaclones. Un 
caso típico es el aumento vertiginoso 
dei consumo de papel de alta calldad 
oomo resultado dei desarrollo dei sec
tor de Informática y de la campaf\a ofl. 
cial para Incentivar el consumo. EI 
gobierno metropolitano de Toklo 
enfrenta un serio problema con el 
au1 .-ento dei volumen de papel usado, 
supe(t0r a lo que las lnstalaclones de 
reprocesamiento pueden reciclar. 

La combinaclón de los 
todopoderosos •sogo shosha", de la 
creclente ayuda dei gobierno y tas 
campal'las de promoción dei con
sumo suparfluo ha tenldo consecuen
c ias desastrosas para el medio 
ambiente. • 



URUGUAY 
un modelo alternativo de desarrollo. 
Compiladores Alberto Curie! - Germán 
Wettstein 
CESPUAL • BANDA ORIENTAL -
270 págs. N$ 7.500.-

EI Centro de Estudios Sociales y Polf
ticos dei Uruguay y América Latina 
(CESPUAL) organizó en junio de 1 g99 
un Seminario sobre "Un modelo alter
nativo de desarrollo económico y so
cial". Para alio convocó a los l'T'ás con
notados economistas, sociólogos, poli
tólogos, agrónomoc;, geógrafos, em
presarios y dirigentes sindicales, que 
se distrlbuyeron en panelas para anali
zar los temas propuestos. Este libro 
recoge lo esencial de dichos aportes, 
para contribuir a ia reflexión sobre ai 
futuro dei pais 

Ahora todos los suscrip
tores de nuestra revista 

tienen derecho a un 
descuento especial de 
20% en la compra de 

los libros cuya reseiía 
aparece en esta sec

ción. No pierda tiempo. 
Aproveche la oferta y ... 

buena lectura. 

.LAS CLASES SOCIALES EN EL 
URUGUAY 
AlfrAdo Errandonea (h) 
CLAE:H • EOICIONES OE LA BANDA 
ORIEN"1AL- :76 págs. N$ 5.000.
E;;te 1:o,o comi~nza con la elaboración 
d11l r.1a;co C'>nceotual y analiza, en pri
mor lugar, nuec,tra estructura de cla
sas. global, rur,31 y urbana. Se introdu
ce lueqo en 1a dinâmica dei sistema, 
estudiando sus cambies redentes y los 
aspectos de :novilidad social y concen
tración dei :ngreso. ~9 detiene en el 
ter- a dei conflicto de clases y finaliza 
co'l la relac1ón 11:1ntre clases sociales y 
democracia Un anexo y una exhausti
va bibliografia completan el trabajo. 

LA DESCONEXION 
Sarnir Amin 

- EOICIONES OEL PENSAMIENTO 
NACIONAL-
360 págs. N$ 7.950.-

Decfa Otto Bauer que cada período 
histórico necesita de un Carlos Marx. 
Talvez con exageración se haconside
rado a Sarnir Arnin el Marx de nuestra 
época. Sin embargo nadie como él ha 
logrado expresar en su totalídad eco
nómica y política el fenómeno de la 
relación de países centrales-palses 
periféricos. EI análisis comparativo de 

· 1a función dei Estado en el mundo J 
capitalista desarrollado y en ai subde
sarrollado, que realiza, constituye un 
abierto desafio a las ideas que sobre el 
tema parecen dominar arrolladora
mente a la intelectualidad, tanto pro
gresista como conservadora de nues

tra época.-

SUBDESARROLLO Y 
GEOGRAF•A • un manual para la

tlnoamericanos.-

Germán Wettstein • 384 págs. n$6.3 00 

• Mltuel dei Corro 1461. Tel. : 49 61 92 C. P. 11200 Montevtdeo · Uruguay 
··-



Pérez ~uivei (abaJo): •t. altuaclón de lnjuatlcla lm.,.rante .. ..truotural y tJende a agudlz.arM" 

Una amplia mirada alrededor 
EI Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivei, anallza la actual coyuntura 

latlnoamerlcana, y reclama una acclón unltarla y coherente para enfrentar ai neollberallamo 
como sistema y la deuda externa como herramlenta 

A/do Gamboa y C/audia Guimarães 

E
I Servicio de Paz y Justicia 
(SERPAJ) realizó recientemente 
en Rio de Janeiro, Brasil, su 

Asamblea Continental, donde fueron 
electos nuevos responsables para las 
tareas de la organización en la región 
latinoamericana Presente en el even
to, en calidad de Presidente Inter
nacional Honorario dei organismo, el 
Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez 
Esquivei coordinó varias áreas de 
trabajo e hizo el resumen final de las 
tres jornadas. 

Luego de la clausura dei en
cuentro, Pérez Esquivei mantuvo una 
conversación exclusiva con te,cer 
mundo en la que desarrolló la visión 
que el SERP AJ latlnoamericano tiene 
de la actual coyuntura continental. 
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Destacó el papel que cumplen en 
América Latina los representantes de 
la lglesia relacionada con la Teología 
de la Uberación y la lucha secular de 
los pueblos indígenas por su iden
tidad. Pérez Esquivei se pronuncló 
tamblén por una integraclón 
latlnoamericana "de abajo hacia ar-

riba", y reclamó la construcción de al
ternativas a los partidos polftlcos sus
tenta d os (y sustentadores} dei 
sistema 

E/ SERPAJ acaba de realizar una 
reunión con representantes de todo e/ 
continente. tQué análisls ha desarrol
/ado en esta ocasión? 

- Esta fue la Vl Asamblea Contlner,. 
tal de la organizacíón, que efectuamos 
cada cuatro ar'los. En esta opor
tunldad, como en cada reunlón, se 
trató de estudlar y evaluar la acclón de 
los SERPAJ de cada país, y hacer un 
análisis de la siluación social, polftlca 
y económica de América Latina. por
que es en este contexto en el que se 
desarrolla nuestro trabajo. 

Hicimos especial hincaplé en IOS 
cambios que se están produclendo en 



AMERICA LATINA 

81 continente y en 81 proceso que se 
está dando dentro de las lgleslas. 
SERPAJ tiene su orlgen en los 
movlmlentoa crlstlanos com
prometidos con la llberaclón de los 
pueblos. 

Según el aborde/e realizado por 
ustedes, lcuáles son los elementos 
que caractertzs.n la actual coyuntura? 

• Sln duda existe en América Latina 
una sltuaclón de lnjustlcla que tlende 
a agudlzarse en lugar de superarse. Y 
estamos seguros que se trata de una 
sltuaclón estructural y no coyuntural. 

lC6mo se //egó a este punto? 
• Creo que el orlgen de este 

problema, tal como lo conocemos 
hoy, debemos buscarlo en la década 
dei 60. A mediados de esa década 
comenzó 81 proceso de Implantar dic
taduras mllltares en casl todos los 
países latlnoamerlcanos. Es obvio 
que no se trató de una casualidad, 
sino de un pro-;ecto tendiente a evitar 
el avance dei proceso de liberaclón. EI 
saldo que nos quedó de IOs aflos 60 y 
70 fue un gran número de muertos, 
desaparecidos, torturados, encar
celados, perseguidos y un aparato 
productlvo destruído. Sallmos de esa 
etapa pobres y con el futuro con
dicionado. 

Luego sallmos de esa trágica 
etapa de las dlctaduras y entramos en 
la década de los 80 con la 
restauraclón de las democracias, a las 
que yo preflero llamar democraduras: 
formales, condicionadas y restrin
gidas, pasan y se suceden sln que 
nada cambie en el sistema que 
sustentó tantas dlctaduras e lnjus
tlclas. 

Tal vez ha'ya que hablar de proyec
tos de desarrollo, y de la forma de 
vehlcu/arlos. lQu4 papel /e cabe a /os 
pa,tldoa polftic~ en ese aspecto? 

• La mayoría de los partidos 
tradlclonales no tlenen la respuesta 
que los pueblos necesltan. Y no la 
tlene porque están absorbldo8 por el 
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sistema, que los utiliza, y cuando 
qulere los desecha, como en el 
período negro de las dictaduras. 

Yo recuerdo siempre el "Informe 
Rockefeller•, de 1968. E n ese 
documento, el banquero -un homb<e 
sinlestramente Inteligente- propone 
que en América Latina la cuerda se es
tl re hasta donde se pueda, pero 
cuidando que no se rompa. Aflojar en 
el momento oportuno, para volver a 

estirar y seguir luetando. Aún hoy esa 
es una regia de °'º en las relaciones 
de Estados Unidos con los países 
latlnoameócanos. 

Esto es fácil de comprobar; la 
década dei 80 fue /a de msyor em
pobreclml ento en el continente, 
mediante un Instrumento 1/amado 
"deuds externa· . 

• A la que yo llamo deuda eterna, 
una deuda enorme, impagable e ln
moral. Es común escuchar de 
nuestros polftlcos ·tenemos que 
pagar la deuda externa•, aunque en 
verdad no tenemos por qué hacerlo, 
de nlnguna manera. Nosotros no 
somos los deudores: es el sistema , 
que nos lmpusleron. y el pueblo debe 
entender esto si quiere liberarse de 
eseyugo. 

Se trata, creo, de una nueva foona 
de esclavitud impuesta a los países 
latlnoamerfcanos y 81 Tercer Mundo. 
Pero me llama profundamente la 
atenc lón que los gobiernos de 
América Latina no tengan el coraje nl 
la capacldad política de generar un 
frente, en busca de alternativas para la 
coyuntura que nos toca vivlr. 

Jun1o • Hebe de Bonaflnl, de MedrN de la P'8za de Mayo, en un eclo públloo 
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"Un proceso 
lrreversible" 

Pérez Esquivei confiere mucha 
lmportancia ai papel que pueden 
desempel'\ar los religiosos y fieles 
en nuestro continente. 

"Existe una gran rellglosidad en 
América Latina, comprometida con 
las luchas de llberactón de los 
puebtos. Para tener una lctea de su 
real compromlso observe la 

lQué papel tlenen las or
ganizaclones populares en ese 
concfentización? 

- Un papel fundamental, aunque 
esa mayorfa siempre queda tuera de 
los análisls soclales, políticos y 
económicos. Et pueblo es la mayoría, 
srJ pero la mayorra dominada, sub
yugada 

Ante la posibílidad de elecciones, 
las grandes masas empobrecidas -in
d u c idas por los medlos de 
comunicaclón- termlnan votando a la 
clase dominante y no a la 
fuerza que puede llevarlas 
a la liberación. 
Prácticamente en todos los 
países lalinoamericanos 
tenemos ejemplos claros 
de ello. Las organlzaclones 
populares deben estar muy 
atentas a estas manlobras. 

Paralelo a este 
fenómeno corre otro: cuan

' do la fuerza popular está or
g a n l z a d a adqulere 
conclencla critica colec
tlva Prueba de ello son los 
múltiplas movlmlentos en 
México contestando la 
hegemonfa y poder ab
soluto dei PAI, partido casl 
único que no permite la 

capacldad de tos partidos políticos 
tradicionales de dar respuestas a las 
demandas populares produce fuertes 
cuestlonamlentos soclales que en 
cualquler momento se pueden con
vertlr en estallidos. Observemos los 
ejemplos de Argentina y Venezuela 

lCómo cree u.sted que incide en 
América Latina la .sltuación en Europa 
oriental? 

-Toda la situaclón Internacional 
tiene su reflejo en nuestros países. Lo 
ocurrldo en los países socialistas dei 

DERECHOS HUMANOS 

persecuslón de que son objeto 
dentro de las lgleslas, partlcula
mente la Católica. En el caso de 
Brasil, por poner un eJemplo, se 
trata de callar a los sacerdotes lden
tlfl cado s con la Teología de la 
Uberaclón. 

Para ello ya cerraron semlnarlos 
progreslstas, como el de Recife, y 
dlvldleron la arquldlócesls de São 
Paulo. De cualquler modo, el 
proceso es lrreverslble. Puede ser 
reprimido, pero no detenido". 

(AG.yC.G.) 

este europeo es sumamente Impor
tante, no sólo para ellos sino para el 
mundo entero. Nadie pensaba hace 
un afio que el Muro de Bér1ín caerfa. 

La más importante consecuencla 
de lo ocurrido en los países socallstas 
europeos es el corte o drástica 
reducclón de la ayuda capitalista a las 
naciones subdesarrolladas. Toda la 
fuerza y 81 dinero de Europa y Estados 
Unidos se vuelca ahora a esos países 
donde existe un enorme mercado 
potencial. 

participación de otras fuer- En varlos pai.e. latlnoamerlca~ exla1en t.nslonN que puede provocar ..tallldoe aoclalee 
zas soclales. La ln-
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Toda la altuacl6n Internacional tlene su refleJo en América Latina •a futuro lnmedla1o de nueatr~ paiaee ..,, de dlftcultades'" 

Otro elemento que gravita en 
América latina es, a mi julclo, el em
puje económico de Japón, que 
penetra clertos mercados alterando 
regias de juego tenidas como ln
amovlbles. En conseclencla, una 
potencia decadente como Estados 
Unidos debe, cada día más, financiar 
su tambaleante poder con la riqueza 
de los países pobres de América 
Latina, Africa y Asla. Todo eso en 
nombre de la superaclón de su déficit 
Interno. Para mantener ese contrai, 
vale la represlón y hasta la lnvasión -
como en el caso de Panamá- y la 
coersión vra deuda externa 

Otro factor a tener en cuenta es la 
contormaclón de la Comunldad 
Económica Europea, el Bloque 
Europa 1992, que saldrá de la depend
encla con tuerza propla y dlsmlnulrá el 
poder norteamerfcano en esa reglón. 

Es notable oberv8l que Estados 
Unidos mant/ene su re/ac/ón de 
prepotencla frente a AmlJrlca Latina, 
aunque ya no con e/ argumento dei 

anticomunismo, sino con e/ dai com
bata a/tráfico de drogas. iQué lactura 
haca usted da este cambio láctico? 

- Es vardad, para Washington no 
existen más opositores en 
latinoamérica, sólo exlsten nar
cotraficantes. Pronto todos seremos 
subversivos narcotraficantes. Esta es 
una línea planificada ya en noviembre 
de 1987, durante la Reunlón de 
Ejércitos de las Américas realizado en 
Mar dei Plata, Argentina. A Estados 
Unidos esta base le permite lntervenir 
en cualquier región e lmponer 81 envío 
de tropas a Bollvla, el bloqueo de 
puertos a Colombla, pasar por encima 
de acuerdos de extradlclón, por 
ejemplo. 

l Qué puede esperar América 
Latina de su futuro lnmedlato? 

- Grandes dificultadas. La década 
de los 90 será muy diflcil para todo el 
continente, con un empobreclmíento 
cada vez mayor, democracias sln 
respuestas y Fuerzas Armadas 
enfrentadas ai pueblo por una 

hipótesls de conflicto lmpuesta por 
Estados Unidos. 

Creo más blen que debemos 
preparamos para enfrentar esa 
sltuación, generar políticas alter
nativas ai neoliberalismo y a este sis
tema de opresión. 'Este es el gran 
desaffo de esta década 

lLa integraclón, aunque In
cipiente entre nuastros palses, no 
seria una alternativa? 

- Sin duda, pero no en la forma en 
que está slendo encarada No creo en 
la lntegración a nível de goblernos 
neoUberales como los nuestros, es 
una gran mentira Están Integrando un 
sistema de domlnación. sr creo, en 
cambio, en la lntegraclón de abajo 
hacla aniba. Esto es, la lntegraclón de 
los movlmlentos de mujeres, de los 
pueblos lndlos, los sindicatos, la 
unlón e lntegraclón de culturas, de 
movlmlentos de base, grupos cam
pesinos y religiosos. Todos ellos 
tlenen mucho que aportar en una 
lntegraclón regional. 
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Retomar la reforma agraria 
Dlez anos después de la lndependencla, Zlmbabwe se encuentra 

frente ai desafío de mejorar el uso de sua tlerraa 

Chrls Mclvor 

V
umba Heights es una franja de 

tierra, larga y fina. que se interna 

en Mozamblque desde Zlm

babwe. Las personas dei lugar se 

refieren normalmente a ena como Ut
tle England {Pequena Inglaterra). Los 

árboles y la vegetación, tas praderas 

verdes y el clima suave recuerdan la 

campifla inglesa 

P0< la carretera principal que viena 

de Mutare, el centro urbano más 

próximo, el nombre de los camlnos 

rurales a lo largo de las extensas gran

jas comerciales recuerda los libros de 

texto de la historia colonial. Los 

nombres de mayores, capitanes y 

coroneles dei eJérclto blânco se 

replten constantemente. 

Un agricultor de Zlmbabwe que 

trabaJ6 varios anos en Vumba 

reclamaba que ·1os únicos negros en 

la región son los 

la tierra es seca y estéril. Las casas, de 

madera y de paja, se esparcen a lo 

largo de los esporádicos canteros 

sembrados. Las vlllas están 

separadas por angostos caminos de 

llerra. Superpoblaclón y pobreza 

parecen datos habituales, y chocan a 

quien viene de Vumba, a escasos 

kilómetros de aqui. 
Un campesino nos dice que la 

producción de la granja comunal de 
Zímunya no alcanza para sustentar a 

toda la gente que vive en ena. Sin em

bargo en Vumba hay tlerra en abun

dancla que se mantiene lmproductlva 

porque sus dueflos viven en otros 

lugares, incluso en Harare o en 

Sudáfrica 
Pero si los campesinos de los al

rededores intentan ocupar esas tierras 

para cultivarlas y asf alimentar a sus 

familias. son expulsados por la policfa 

y el ejército. 

EI contraste Imperante entre 

Vumba y Zimunya puede ser extremo, 

pero de alguna forma refleJa las dificul

tadas que se viven en las áreas rurales 

de Zimbabwe. La redlstribuclón de la 

tierra y la sustitución dei régimen de 

tenencia que excluyó a los negros y 

los expulsó hacla áreas como 

Zlmunya, dejando en manos de unas 

pocas familias biancas lnmensos es

tableclmlentos, fue una de las razonas 

que nevaron a los campesinos a lncor

porarse a la guerra de liberación. 

Oespués de dlez anos de lnde

pen d enc la, la paclencla se está 
agotando. Muchos se preguntan por 
qué deben continuar habitando en las 

peores tler(as mlentras un puflado de 
sus veclnos contlnúa en poder de las 

fincas que sus antepasados robaron 

hace clen anos. 
ªLa estadlslicas muestran la 

realidad", comenta un técnico que 

empleados domésticos 

y trabajadores rurales 

en las grandes plan-

La produccl6n de la granja comunal no " auflelente para aflmentar • todu las famlllu 

1 taclones de café y té. 
Casl todos los te-

rratenientes son bian

cas y por aso en estas 

latitudes es difícil per

cibir los cambias que 

lntrodujo la inde

pendenc1a·. 
Algunos kilómetros 

ai sur de Vumba está 

situada la granja com

unal de Zimunya. EI 

contraste entre ambas 

regionas vacinas no 

podría ser mayor. Aqui 
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elaboró un informe sobre ta 
dlstribuoión de la lierra en Zimbabwe. 
EI trabajo muestra que 4.500 agricul
tores, biancos en su inmensa mayoría, 
son duenos de 50% de las tlerras 
productivas dei país. Por otro fado, 4 
mliiones y medío de campesinos 
viven en ei resto de las áreas rurales 
de Zlmbabwe, de propiedad comunal, 
formalmente llamadas de "Tlerras 
Tribalas•. 

Elias fueron el aslento de las 
poblaciones negras desplazadas en 

Los blancos poaeen la mltad de la tlerra 

la época colonial. En general, son tier
ras pobres, con un régimen de lluvlas 
menos beneflcioso, carreteras defi
cl entes e infraestructura escasa 
debldo a la política de las autoridades 
coloniales. El rápido crecimiento 
vegetativo impide que esas regionas 
alimenten a toda la población que allí 
vive . En las épocas de sequía, 
frecuentes en los últimos diez anos, la 
situación empeora. La desnutriclón 
aumenta, ai punto de haberse conver
tido en un mal endémico en muchas 
regionas pobres. 

Reforma agrarla- La tensión 
resultante dlo lugar a crecientes 
reclamos por una reforma agrarla. 
Miles de campesinos decidieron ac• 
luar por su cuenta y ocuparon tierras 
comerciales no cultivadas con la 
convicclón de que tienen derecho a 
hacerio. 

ZIMBABWE 

Robert Mugabe: la propledad de la tierra debe estar en manos de los campesinos 

La expulsión de esos campesinos 
no produjo enfrentamientos muy 
graves, e incluso aigunos voivieron. 
Lo que quedó claro es que la reforma 
agrarla debe ser impulsada por el 
goblerno y realizada en los proximos 
anos, antes que la sltuación quede 
fuera de controf. 

Recientemente, el presidente 
Robert Mugabe reconoció la 
gravedad de la situación en un discur
so. "Es un contrasentldo para nuestra 
lucha de llberaclón el hecho que la 
gran mayorra de nuestras familias 
campesinas permanezca excluída dei 
régimen de tenencia de la tlerra. 
Nuestra lucha siempre reconoció que 
la cuestión de la tierra reviste una im
portancia fundamentai". 

Pero, hasta ahora, el gobierno es
t uvo manietado por una serie de 
problemas. EI primar gran obstáculo 
lo constituye ef Acuerdo de Lancaster 
House, que condujo a la inde
pendencia dei país, patrocinado por 
Margatet Thatcher y firmado entre el 
movimiento de liberación y el Frente 
Rodesiano de lan Smith. Ese acuerdo 
estipula que las tlerras de propiedad 
de los blancos no pueden ser ex
propladas y s9iamente pueden trans
ferirse por compraventas voltmtarias. 
Como era prevísible, la mayorra de los 

grandes propietarios blancos no 
abandonó el país y se mantiene hostil 
ai gobierno. La tierra que es vendida 
está siempre ubicada en las regiones 
mjs pobr~s y marginales. 

La ayuda financiara proveniente 
de Inglaterra y Estados Unidos, 
prometida en forma vag& antes de la 
firma dei acuerdo, nunca se 
materializó. EI gobierno se ha visto en 
aprietos para comprar grandes exten
siones de tierra con el finde distribuir
ia. Como resultado, solamente una 
ínfima parte dei programa de reasen
tamientos pudo ser cumplido. 

Un funcionaria de Agritex, una 
consultora agrícola para pequenos 
productores rurales, dijo que "en 1981 
el gobierno se tijó el objetivo de asen
tar 165.000 familias campesinas en 
tres anos. En 1986, solamente 35 mil 
familias habfan podido ser efectiva
mente reasentadas y las posibllidades 
futuras eran cada vez peores". 

La escasa asistencia financiara se 
comblnó con la poca existencia de 
tierras fértiles para obstaculizar el 
programa oficial de reasentamientos. 
La erosión dei suelo, por ejemplo, 
contrlbuyó también para agravar los 
problemas. 

Más aliá de las limitaciones legales 
establecidas por el Acuerdo de Lan-
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caster House, el poderoso lobby de 
los agricultores blancos, reunidos en 
la Unión de Agricultores Comerciales, 
conslguió bloquear muchas in
iciativas. Como comentó un obser
vador, ·en ai momento de la 
independencia, en 1980, ai gobierno 
no querfa un éxodo maslvo de la 
colectivldad bianca, como ocurrió en 
Mozamblque y Angola". 

"La salida de la mano de obra 
especializada y dei capital, sumada a 
la pérdida de los contactos inter-,-

sobreestimación de la verdadera efec
Uvidad dei sector y que persiste una 
sub-utilización de muchas poten
cialidades dei área agrícola que podrla 
ser meíor explotada. 

Un estudio sobre el 
aprovechamiento de la tlerra en Zim
babwe después de la independencia 
afirma que un tercio de las 
propiedades agrícolas no son ex
plotadas y que, inclusive salvando las 
ex1gencias ecológicas, se podrfa 
aumentar la productividad. EI informe 

lBo·t-s_wa_na , _:::::=,,r,, =-----:__-===========-
1 ~"sudátr,ca 

nacionales, hubiera colocado ai país 
ai borde de la quiebra·, sostuvo el 
mismo analista, y agregó que "el 
poder financiero de la minoria bianca 
era impresionante·. 

En 1980, dijo, ·tos agricultores 
biancas más poderosos generaban et 
90% de la producción agrícola, 
pagaban un tercio dei total de los 
salarios de todo e1 país, y exportaban 
el 40% dei total de tos productos ven
didos ai exterior porZimbabwe. EI país 
consiguió su autosuficiencia alimen
taria debldo a la presión de las san
ciones y ai apoyo dei gobierno ai 
sector exportador. EI /obby agrícola 
suministra además las prlncipales 
matarias primas que consume la in
dustria y es un importante comprador 
de productos industriales". 

MeJorar la utlllzaclón- Muchos 
creen, sin embargo, que existe una 

sostiene también que la importancia 
dei sector agroexportador obedece ai 
apoyo que recibió dei goblemo antes 
de la lndependencia, traducido en car
reteras, terrocarriles, silos para ai
mace namiento, precíos sostén, 
penalidades y restrlcciones a otras 
áreas. 

Cuando le fueron concedidas 
facilidades semejantes a los 
pequenos productores de áreas com
unal e s, después de 1980, la 
producción de marz, algodón y tabaco 
se multipllcó de una forma notable, 
probando que la eticiencia de los 
productores rurales tiene menos que 
ver con el genlo gerencial de los blan
cos y más con el apoyo económico 
que reclbfan dei Estado. 

Un técnico agricola escribló en un 
estudio que "los campesinos, 
pequenos productores, respondieron 
positivamente a los incentivos que 

ZIMBABWE 

recib1eron después de 1980. Las ven
tas de maíz ai Estado crecleron de 
menos de 10% en 1979 a 45% en 1985. 
Las ventas de algodón hechas por los 
pequenos productores campesinos 
llegaron a representar el 50% dei total 
de la producción nacional". 

Resultados positivos -EI estudio 
agrega ql.le "una cantídad de 
pequenos agricultores c,omenzaron a 
plantar cultivos diversificados como 
tabaco, gtrasol, soja en granos, tru
tales, verduras y café. Se obtuvleron 
resultados positívos en términos de 
aumentos y dlverslfícación de la 
producclón, a pesar de tres es
taciones secas". 

EI Acuerdo de Lancaster House 
debe expirar en menos de un ano, y 
dado el potencial productivo de los 
pequenos agricultores cuando 
reciben apoyo e Incentivos 
adecuados, es probable que el actual 
régimen de tenencla de la tierra en 
Zimbabwe sea modificado en los 
próximos anos. 

La forma en que eso Irá a 
producirse, aún se desconoce, 
debldo a los problemas flnancieros 
por los que el pais atravlesa, las 
restrlcciones presupuestarlas, y ai 
rechazo de los propletarios blancos a 
vender buenas tierras. 

Zimbabwe puede estar atravesan
do momentos complicados. Sin em
bargo, el precio de no hacer nada 
puede ser más caro que comenzar a 
realizar los cambios ahora. 

"En las áreas rurales, hasta que no 
se satisfaga et reclamo de los cam
pesinos por la tierra, el significado de 
nuestra lndependencla permanecerá 
sln ser bien entendido", aflrmó un 
agricultor. Y agregó: "Nuestros cam
pesinos tienen mucha paciencia, pero 
después de mas de clen anos de 
explotacíón éso ya no puede darse 
por supuesto por más tiempo". • 

Thlrd World N"'-1< Foalu,...,Altlca Eventa. Chrit Me· 
lvOI t,.b.ja pa,a la revflla londlnen.a Afrlca Event,. 
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EI post-aparthéid 
EI fln de la segregaclón raclal puede beneficiar a toda la reglón 

A. M. Babu• 

E 
I debate actual entre los líderes 
negros sudafricanos está 
centrado en la negociación que 

potencialmente pondrá fin ai apart

hald. EI obispo Oesmond Tutu acaba 
de lntroducir una nueva cuestión. Una 
vez purgado el régimen racista in
st it u cio n ai que impera en este 
momento, cuando se viva en un sis
tema genuinamente democrático, 
Sudáfrica se converlirá la mayor 
democracia de todo ai continente. EI 
líder religfoso sabe, como todos los 
sudafricanos, que la influencia de su 
país sobre ai resto dei continente una 
vez liberado dei apartheid será muy 
profunda 

En los Estados vacinas, que ac
tu a l mente son gobernados por 
regímenes de partido único, la 
democratlzación de Sudáfrlca 
permitirá poner tln ai permanente fac
tor de desestabllizaclón que slg
nltl caba n los grupos 
contrarrevolucionarlos financiados 
por ai apartheid. Sin la amenaza dei 
terrorismo, podrán proseguire Incluso 
acelerar los procesos en curso de 
liberallzacfón de sus sistemas 
políticos. Si esa evolución se verifica, 
as probable un florecimiento dei 
pluralismo político en Afrlca Austral. 

En el campo económico también, 
esos países podrán resolver los 
graves problemas que padecen. 

Nuevo proceso de desarrollo- La 
mayor parte de los países dei Africa 
subsahariana depende de la 
exportación de productos prlmarlos y 

casi ninguno desarrolló recursos al
ternativos. Eso los torna vulnerables a 
las oscilaciones dei mercado externo. 
Cada vez que hay recesión en Occi
dente bajan los precios dei café, el 
cacao y otras commodities 
producidas en esos países. 

Como la demanda de esos 
productos en el Norte no depende dei 
precio,tos exportadores sufren las 
consecuencias de la receslón en el 
mercado Occidental pero no reciben 
ningún beneficio cuando el mercado 
retoma la fase de creclmiento. 

Otro de los problemas de esas 
naciones, herencia de la época 
colonial, es la escases de mano de 
obra especializada y la falta de 
cuadros capacnados para dirigir las 
empresas, lo que dificulta su modern
lzación. 

Cu ando Sudáfrlca se 
democralíce, su reserva de mano de 
obra especializada, que está sub
aprovechada por causa dei apartheid, 
podrá ser útil en tos países en los que 
la Industria sudafricana eventual
mente pueda instalarse. 

Crecimlento autosostenldo
Sudáfrica es el país más rico en 
minerales esenclales y estratégicos 
de la región. Tlene infraestructura 
adecuada y una base industrial y 
agrícola que, junto con la de Zim
ba bw e, puede poner en fun
cionamiento un proceso de desarrollo 
autosostenido sin precedentes en el 
continente. Los ríos y lagos son abun
dantes, lo que garantiza no solamente 
la generación de energía eléctrica sino 
también el contrai de las secas y la 

Tutu: Sudáfrica cambiará el Africa Austral 

construcción de sistemas de riego ex
tensivo. 

La población total de Africa en 
torno ai afio 2000 llegará a mil millones 
de personas. La amenaza dei hambre 
es un dato permanente de la vida 
cotidiana Pero si se logra desarrollar 
una agricultura moderna desde el sur 
dei continente, el problema dei 
hambre puede convertirse en una 
pesadilla dei pasado. 

EI futuro de ese proceso depende 
de cómo evolucione el conflicto inter
no en Sudáfrica y dei tipo de líderes 
que tomen las riendas dei gobierno. 
Los biancas deben comprender que 
el tipo de régimen que se practicó 
hasta ahora no puede continuar. Y la 
mayoría negra debe entender que el 
derecho a gobernar, que está con
quistando, no puede ser usado contra 
los blancos. Como ocurrió en Zim
babwe los biancas pueden jugar un 
papel muy importante en el desarrollo 
futuro dei país. 

En Africa hay espacio suficiente 
para que cada uno cumpla la parte 
que le corresponda. Los tiempos ac
t u ales favorecen a las mayorías 
negras, que ai proceder en forma 
magnánima, podrán permitir el sur
gí miento de líderes políticos con 
visión histórica, algo que el continente 
está precisando desesperadamente.• 

PNS. Et aulor, que vive en Londres, lue ministro de 
economia de Tanzanla, y es un estudioso de los 
PfObjemas de A/ric:a y dei Terce, Mundo. 
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Ola golpista 
EI fallldo golpe de estado en el mes de abril dlflculta las ya 

estancadas negoclaclones entre el goblerno y la guerrllla que 

actúa en el sur dei pafs. 1 pesar de los esfuerzos de varlos pafses 

1 anuncio dei presidente 

E sudanês, Omar Beshir, de que 

un golpe de estado contra él 

había sido frustrado a fines de abril, y 

el posterior fusilamlento de 28 oficiales 

implicados, hizo temer' por la suerte 

1989- muestra que la situac,ón en ese 

país africano está lejos de nor

mali2arse. Es más, la rebelión reciente 

se dlo sólo un mes después dei 

fracaso de otra sublevaclón, en 

marzo, también abortada y cuando 

SUDAN 

Beshir y las fuerzas guerrilleras, pero 

hasta ahora, los suceslvos esfuerzos 

en ese sentido fracasaron por la ln

flexibilidad de ta administración militar 

EI orlgen dei confllcto- Sudán, el 

mayor pars de Afrlca, es un con

glomerado étnico de más de 570 

grupos distintos Los de ascendencla 

árabe son mayoritarios en el centro y 

norte dei país, y junto a los nublos for

man casl la mltad de la poblaclón. EI 

Islamismo es la religión predominante 

entre ellos, con mayoría sunnita. En el 

sur, por el contrario, el cristianismo y 

los cultos animistas africanos son 

mayoritarios. 

EI general Omar Bashlr enfrentó dos golpes de estado en un ma y fuslló a lo8 acu.sados de la conaplraclón 

que podrán correr las Iniciativas de 

diálogo entre el gobiemo y las fuerzas 

guerrilleras de oposición. Eso, porque 

parte de las reivindicaciones de los 

rebeldes dei sur habían sido adap

tadas por los golpistas como sus 

prop,as banderas. 
EI general Beshir, )efe dei gober

nante Consejo Militar Sudanês, afirmó 

en un discurso transmitido por radio 

que las tropas leales había actuado 

con "extraordinaria habilidad y eficien

cia" y que la sublevación había sido 

eliminada "de raíz". 
Et cuartelazo tracasado contra Be

shl r -quien también llegó ai poder 

mediante un golpe militar, en )unio de 

aún están ablertas las herldas creadas 

por el golpe de estado dei al'\o 

pasado, cuando Beshir asumló el 

poder. Además dei Impasse en la 

guerra civil, el pueblo padece los efec

t os de una profunda la crlsis 

económica, que golpea fieramente a 

10s20 millones y medio de sudaneses. 

En la sublevación de marzo fueron 

detenidos el hijo dei ex primar ministro 

Saqld ai Mahdl, y el ex Asesor de 

Seguridad dei mismo, Abdul Rahman 

Farrah. 
En ese contexto, después de seis 

81'\os de guerra el mayor empel'\o de 

varlos gobiernos vecinos es ayudar ai 

reinicio dei diálogo entre el réglmen de 

EI acirramlento dei confllcto entre 

ambos gru~ vlene de la época dei 

general Gaafar Numeiry, quien asumió 

el poder tras dar un golpe de estado en 

1969 y lideró una larga dictadura que 

duró hasta mediados de la década dei 

80. En los comicios de abril de 1983, 

Numeiry fue -eiecto· para un tercer 

mandato, peroya estaba muy desgas

tado Por ese motivo buscó ampliar su 

base entre los sectores musulmanes, 

dictando un decreto que lntrodujo la 

Ley lslámica (Sharia). Aplicada indis

tintamente a la poblaclón musulmana 

y a la que no lo es, la sharia establece 

castigos corporales para delitos de 

robe, adulterio y exceso de bebida: se 
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le amputan los mlembros a los 
ladronas, se azota a los consumidores 
de alcohol, y se pune con la lapldación 
a los adúlteros. 

La aplícación de la sharla provocó 
la protesta de la poblaclón no musul
mana. (La ejecución dei decreto es en 
-muchos aspectos- dudosa, puas 
hasta 1989, la mayorra de por lo 
menos 200 personas que sufrieron 
amputación de manos no era musul
mana.) Y fue denunciada Incluso por 
numerosos organismos de la parte 
árabe (musulmana) dei norte de 
Sudán. 

EI confllcto armado- Los grupos 
guerrilleros que operan en el sur de 
Sudán son principalmente dos: el 
Ejército Popular de Uberaclón (EPLS, 
liderado por el coronel John Garang), 
y el Movlmlento Popular de Uberaclón 
{MPLS). 

Ambos comenzaron sus acciones 
en 1983, pero desde 1985, el EPLS y 
el MPLS actúan en conjunto, tras 
celebrar un acuerdo en el que 
deflnleron que luchaban para "obtener 
una paz real y permanente, y mantener 
la unldad e lntegrldad territorial de 
Sudán". 

Una negoclaclón demorada- La 
medlaclón entre las fuerzas rebeldes 
dei sur y el gobierno de Jartún fue 
protagonizada primero por Etiopfa, 
luego por Kenya, Eglpto, Uganda y 
Zaire. Finalmente, fue Estados Unidos 
que manifestó su voluntad de servir de 
mediador y para ello presentó una 
propuesta de paciflcación que con
tem pia la firma de acuerdos de 
seguridad. 

En principio, el canciller sudanês, . 
Alí Sahloul, expresó que su gobierno 
estudlaba ·con atenclón" la propuesta 
norteamericana, y dijo confiar que las 
relaciones entre Sudán y Estados 
Unidos mejorarlan. 

Sin embargo, la propuesta de la 
Casa Bianca corrló la misma suerte 
que las anteriores: quedó en la nada. 

ZAIRE 

Estados Unidos proponía en su 
propuesta una separaclón física entre 
los ejércltos en pugna: las tuerzas 
gubernamentales serfan confinadas 
entres ciudades dei sur dei país: Juba, 
Wau y Malakal. Mientras que los 40 mil 
hombres dei EPLS controlarían las 
áreas rurales. 

La poblaelón lalámiea apoya la lharla 

Con el fracaso de la mediación 
norteamericana, Zaire presentó una 
segunda propuesta, a través de un en
viado personal dei presidente Mobutu 
Sese Seko, a Jartún. Mobutu aspiraba 
a sentar nuevamente en la mesa de 
negoclaciones a los representantes 
dei gobierno y de la guerrllla, que no 
se reúnen desde diciembre pasado. 
Las dos seslones anteriores dei 
diálogo hablan sido en Etiopla, en 
agosto, y en Kenya, en diciembre de 

ARABIA 
SAUDITA SUDAN 

1989. Pero en ninguna de ellas hubo 
avances significativos. 

EI Intento golpista de abril tuvo 
lugar en un momento complejo de la 
vida política de Jartún, en medio a 
rumores de que sectores Importantes 
de la oficialidad se oponían ai tratado 
de lntegración con Llbia, que debe 
entrar en vigor en 1994. la ruptura dei 
acuerdo integracionista con Libía es 
una de las reivlndicaclones tun
damentales de las fuerzas guerrilleras 
dei sur de Sudán. 

Oiro motivo de descontento 
militar, la sharia, no parece estar 
amenazada. Como consecuencia de 
las dlficullades que enfrenta en sus 
relaciones con ef Fondo Monetario In
ternacional {FMI) por falta de pagos, 
Sudán se vio forzado a estrechar su 
relación con los parses árabes. Desde 
la asunclón de Omer Beshir fun
cionarios sudaneses recorren el 
mundo árabe para·solicitar apoyo 
económico. Este aliO, Sudán fue sede 
de una Conferencia Económica de ln
verslonistas Arabes, en la que recibió 
100 millones de dólares de ayuda 
económica. 

Por esa razón, las esperanzas dei 
pueblo, que suena con el fin de la 
guerra, están concentradas ahora en 
la mediación dei Consejo Mundial de 
lgfesias, la Organización de Unidad 
Africana {OUA) y de varios gobiemos 
africanos: sóto con su gestión podría 
lograrse el estableclmiento de un 
acuerdo duradero. A.G. 
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AI( Khamenel (d4tr.), Jomelnl (centto) y Rafaand}anl (lzq.): tr• flguru promlnent• de la revolucl6n lelámlca lranr 

En la cuerda floja 
EI presidente Rafsandjanl logra construir un precarlo equlllbrlo que aólo perdurar, 

ai ea capazde dar reapueataa r,pldaa a laa demandas eoctalea 

Alberto B. Mariantoro 

H 
ablar de trán e Intentar dar una 

vlsión panorámlca completa de 

su situación polftica no es algo 

fácil. NI slqulera para aquellos que 

desde hace anos tienen cierta 

familiaridad con las múltlples revuel

tas de su historia y con esa reglón tan 

agitada. Peor aún es pretender 

anaflZ.BI' la realidad de ese pars desde 

una perspectiva "occidental". 

En Occldente se contlnúa ignoran

do el orden Institucional de la 

República lslámlca, una serie de ln

stHuclones que pooos estados dei 

Medlo Oriente pueden mostrar, como 
ser un presidente electo por sufraglo 

universal, un Parlamento de 270 

mlembros tamblén electoa por voto 

secreto universal, un goblerno com

puesto de 22 ministros nombrados 

por la Asamblea Nacional por mayoría 

absoluta y un cierto númere> de con

s e J e r os con po'tleres Jurídico

religiosos que controla la legalldad de 

los actos dei Poder Legislativo f dei 

EJecutlvo, 
EI resto dei mundo continúa Juz

gando lo que sucede en este país sin 

conocerlo realmente y sin hacer es

fuerzos por lnformarse sobre sus 

pecullarldades . E Ins iste en la 

pretenslón de Ignorar que en lrán, 

desde hace algo más de una década, 

se desarrolla una revolución. Proceso 

ase que, no obstante sus l n

numerables perlpeclas y contradlc

ciones, busca alguns base teórica y 
práctica para sus ldeales y para su ln

stltuclonalidad polftlca 
Vista desde Teherán -y sólo se 

puede buscar entender este país si lo 

observamos desde adentro-, la 

sttuaclón política de lrán no parece 

haberse modificado desde 1979. Hoy, 

como dlez anos atrás, 81 pueblo lranf 

contlnúa anelado al tema central de la 

revoluclón conduclda por el imán 

Jomelnl. EI maslvo antierro de ase 

líder carismático que llderó la 

revoluclón fue un claro ejemplo de 

ello. ' 
Pero en relaclón a 1979, sln duda 

el número de cludadanos que 

manifiesta su conflanza en esta 

revoluclón ha dlsmlnuldo. Aunque es 
Igualmente oferto que la asplraclón de 

la lnmensa may0<ía de los lranres es 
que se cump&an a plenltud las ldeas y 
el programa orlglnarlos de ta 

revoluclón lslámlca. 
Poresa razón es pellgroso de)ars8 

llevar exclusivamente por el tipo de 11-

gumentoe que utiliza la oposlclón iranl 

en 81 exlllo europeo. Para analizar co<-
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rectamente la sltuaclón Interna es 
necesario abordar algunos problemas 
especfflcos: el precarlo equlllbrlo de 
las corrlentes Internas después de la 
muerte dei lmán Jomelnl; la tendencla 
dei pars a encerrarse en sr mismo, y 
los problemas soclales que afloraron 
en los últimos cinco anos, carac
terizados por la crlsls económica 

Sln embargo, ai menos por ahora, 
nlnguno de esos problemas parece 
poner en rtesgo la establlldad dei 
régimen nl cuestlona la autorldad dei 
actual presidente, Ali Akbar Hasheml 
Rafsandjanl, conocldo por su prover
bial habllldad. 

El equlllbrlo de Isa lnatltuclonea.
D es pu és de la muerte dei imán 
Jomeini el 3 de Junio de 1989, el sis
tema político y las lnstltuclones in
stauradas en 1979 (el sistema de 
goblemo dei Teólogo, dei "Velayat-e
Faghlh" que era una especle de tutela 
jurídico- religiosa sobre el Estado) 
práctlcamente perdló su legitlmldad 
constitucional. 

Por los artrculos 5 y 107 de la 
Constltuclón dei país, de hecho, el 
"Faghth" (teólogo-tutor) de la 
República lslámlca lranr además de 
ser "Justo, virtuoso, perfectamente In
tegrado en su época histórica, vallente 
y capaz de asumlr la direcclón de la 
gestlón de los asuntos públicos·, 
debe ser ·un especialista en las leyes 
y tradlclones lslámlcas (un Ozma, /J 
gran ayatollah)" y tamblén 
·recooocldoy aceptadocomogufade 
la Ummah Qa comunldad de creyen
tes) y por la mayooa de la poblaclón". 

Esas cualidades y prerrogativas 
habrfan podido ser reivindicadas por 
los cuatro Ozma de la rellglón chlfta 
lranr: Mussavl Khoy, Reza Gol
payeganl, Marashl-Nadjafl y Mussavi 
Kumsart. 

Todos ellos son altos dlgnatarlos 
religiosos pero desde 1979 se han 
negado slsteméllcamente a colaborar 
con la lnstancla política de la 
República lslámlca Podría hab8' es-

tado lncluldo en asa categoría el 
ayatollah Ali Hassan Mohammed 
Montazerl, pero fue reclentemente ex
purgado y destituldo por el régimen 
después de haber sido designado 
"!=aghih" en el Concllio de especialis
tas religiosos de 1985. 

En cambio no es el caso dei 

custodio de los valores 
revoluclonarlos. Fue la soluclón 
momentânea que se encontró, pero 
que orlglnó otros problemas. Como 
ser la necesidad de lntroduclr refor
mas profundas en el sistema In
stitucional dei pars. Y a su vez, esto da 
lugar a otro desaffo: el consenso entre 

1 

Soldadc» lranr.. razan en .a puNtM mllltarN:reflgloeldad p,aente 

ajatoleslam AII Sayed Mussavl 
Khamenel, el ex presidente de la 
República de lrán, nombrado 
apresuradamente ajatollah después 
de la muerte de Jomelnl para que 
pudlese asumlr el carácter de Farghih 
de esa socledad. 

Eso por el slmple motivo que 
Khamenel era splo ajatoleslam (que 
podría traduclrse por "una prueba dei 
lslam") o sea, una especle de 
Intérprete de esa rellglón. Era un dig
natario religioso, si, pero no podfa 
aspirar a convertlrse en ·vali ya 
faghlh", o sea, en "vlcarlo de Dlos" ni 
mucho menos en una "fuente de 

inspiración" para sus superiores en la 
jerarqufa religiosa lranf. 

De modo que, para evitar la 
oposlción se los creyentes y, a la vez. 
evitar las secuelas constltuclonales 
por la ausencia de un "Faghih" ai 
frente de las lnstltuclones, el réglmen 
de Teherán optó por reduclr sensible
mente las prerrogativas y las fun
ciones que asumló Khamenel. De 
hecho, se lo redu)o a un slmple lld8r y 

las diversas CO<rientes internas para la 
reallzaclón de las transformaclones ln
stltucl onal es en cuestlón. Vista la 
naturaleza antagóoica y centrifuga de 
las díversasfacclones que coexisten ai 
Interior de las lnstituclones lraníes, no 
es probable que estos camblos 
puedan efectuarse de manara ln
dolora 

Alalamlento dlplom6tlco 
obstante los esfuerzos realizados 
hasta ahora por el presidente Raf
s a n d J a n l para normalizar las 
relaciones diplomáticas de lrán con 81 
resto dei mundo, estos úttlmo& en par
ticular las potencias occidentales, 
contlnúan vlendo con desconflanza ai 
réglmen de Teherén. Difícil esperar 
otro fruto de la ~ica de satanlzaclón 
de Occldente desarrollada por el 
ayatollah Jomelnl en su década de 
mandato. 

En verdad, durante ase perfodo, 
lrán se hlzo conocer en el mundo 
como un Estado que deseaba expor
tar su revolución y que en pro de ase 
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objetivo no ahorraba esfuerzos, In
cluso Incentivando grupos afiados a 
secuestrar personas, avlones, o a 
cometer toda clase de atentados. 

Vista desde Teherán, asa polftlca 
no es sino la legftlma defensa de parte 
de los adeptos da la revoluclón 
lslámlca para contrarrestar ai bloqueo 
económico y polftlco de los pafses oc
cldentales contra lrán, o ai apoyo de 
esas potencias aJ esfuerzo bélico de 
lrak durante la Guerra dei Golfo. 

Ses cuaJ fuera la interpretaclón, el 

,echo es que asas acclones 
. letertoraroo ras relaciones de lrán coo 
1 

ina buena parte de las naclones dei 
. nundo y, a la vez, justificaron ai blo-

1ueo ante la oplnión pública Inter-
' acional, con las nefastas 

onsecuenclas que ese alslamlento 
c-ovocó para el desatrollo lranr. 

l Esa Sltuación comlenza a cambiar 
, 1 on las muestras de buena voluntad 

• ue está dando lrán en la soluclón dei 
1 

rob'8fna de los rehenes occidentales 
n li Ubano, vanos de ellos en poder 
e~ganlz.acionesquerespondenala 

1 
r1entaclón de Teherán. 

Luchu lnteatlnaa En el seno de la 
jerarqu;la lslámlca que se cortstltuyó 
en 1979 en la columna vertebral dei 
réglmen lranr exlsten varias fuerzas 
políticamente antagónicas que 
pueden agruparse en dos grandes 
ramas: los •antl-secularlstas• y los 
•secularistas•. 

Los prlmeros rechazan la 
ldentiflcaclón entre el poder temporal 
y espiritual en el seno dei réglmen 
lraní. Los segundos afirman que la 
República lslámica es el goblerno 
menos Injusto y opreslvo que puede 
existir en la Tlerra antes dei retomo dei 
XII lmán de la tradlclón chlíta, 
Mohamed Mahcll. 

Entre los •antl-secularlstas· en
contramos, a su vez, tres corrlentes 
prlnclpales: La primara es la de la 
Hoglatléh, una organlzación puesta 
tuera de la ley por Jomelnl que 
continua contando con ai Sp0'/0 de 
unos ochenta dlputados dei Par
lamento de Teherán. Sus seguidores 
piden la apllcaclón literal dei Cotán, y 
de la tradlclón oral (hadith) de la 
religlón duodecimal chlfta La segun
da, formada por ai clero y los comer
ciantes dei Bazar, se opone ai réglmen 
Jomelnista puas no aceptan la 
lntervenclón dei Estado en los asun
tos económicos. Deflenden la In
iciativa privada y la economia de 
mercado. La tercera corrlente tiene 
por vocero ai periódico "Ressalatª 
(Mlslón profética), y se oponen ai 
réglmen lranr por vario& motivos, prin
cipalmente por su conservadorismo 
polftlco y su llberallsmo económico 
pero tanlblán por representar a lol In
tegralistas religiosos. O sea, por no 
reconocerle ai Estado lslámlco el 
poder de lnmlscutrse entoe asuntos 
religiosas. 

Dei otro lado están loe ªseculaíia
taa·, que tamblén Ntán divididos en 
diferentes facciones: la dei prasidente 
de la República, Aafsandjanl; la dei 
líder de la revolución, t<harnenei; la dei 
hijo de Jomelnl, Ahmad; la dei ex ,.,,._ 
ntstrodel lnteoor, ~ yvanaa 
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otras, en .general allneadas con al
gunas personalidades de destaque en 
el panorama polftlco-lnstituclonal. 

A pesar de las profundas diferen
cias qu.e hay entre ellas, estas fac
clones tlenen en común su defensa de 
la lnjerencta dei Estado lslámlco tanto 
en los asuntos religiosos como en la 
economra y tlenden a utilizar ai lslam 
como una teorfa revoluclooaria 

Es Inútil caJlflcar a asas corrlentes 
con los adjetivos que manejamos en 
Occldente, o sea, ·radlcales•, 
"moderados", •pragmáticosª. Todos 
ellos son revoluclonarlos, y por eso es 
que se afirma que la elección de Raf. 
sandjanl para la presidencla no ha 
resuelto ai problema de la lucha entre 
las diversas tendenclas. Sólo ha 
alejado el pellgro de una guerra civil, 
puas todas asas corrlentes están ac
tualmente unidas por •causas de fuer
za mayor". 

Criai• económica Dlez anos de 
revoluclón y ocho anos de guerra coo 
lrak produjeron consecuenclas 
profundas en la economra dei pafs y 
en consecuencla, agravaron la ya 
difícil sltuación social. 

EI estado lranr no tiene un ·r1a1· 
(monada local) de deuda externa, 
pero tampoco posee reservas sufl
c lentes para satlsfacer sus 
necesidades básicas. 

Esa sltuaclón limita conslder
ablemente la capacldad dei réglmen 
de realizar lnvenwones que puedan In
centivar la produccióo nacional . 

Como consecuencia de la falta de 
lnversJ611 la Industria dei país está en 
una profunda cfisls: produce la tercera 
parte de su producclón una década 
atrás y toa castos de producclón se 
han cuadrupllcado pot causa de la 
poll'tica de ocupaclón máxima que ha 
sido practicada por 81 gobiemo. 

La agricultura tamblén está 
desestructurada: actualmente el 
goblerno Importa tres cuartas partes 
de laa necesldadea naclonales de 
alimentOI. 
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Y las divisas generadas por el 
petróleo -actualmente lrán produce 
tres mlllones de barrlles diarios- se 
consumen casi exclusivamente en los 
gastos corrlentes dei Estado y la 
lmportación de bienes de primara 
necesidad. Y todo eso, sln que el 
réglmen sea capaz de contener el 
proceso lnffacionarlo nl el creclmlento 
preocupante de la desocupación. 

No alrven sólo las palabras En su 
discurso el día de la toma de mando, 
el presidente Rafsandjanl subrayó que 
el pais enfrenta problemas graves y 
que no serra posible construir un 
futuro diferente sólo con el uso de 
slogans. "No vamos a resolver el 
problema de la desocupación con bel
los discursos polftic,os·, afirmó. 

Esa preocupaclón de Ratsandjanl 
con la herencia que tiene que ad
ministrar se reflejó en su elección de 
los mlembros dei gabinete. Por 
primara vez desde 1979, los políticos 
casl no están presente~ en el 
ejecutlvo, cediendo lugar a los 
técnicos. 

A los polítlcos, el presidente los ha 
hecho comprender la necesldad de 
dar satistacción a las demandas 
populares so pena de tener que 
enfrentar en los próximos meses el 
creciente descontento popular. Por el 
momento la mayor parte de los líderes 
de las fuerzas que forman la coallción 
de goblerno parece haber concor
dado con el presidente. AI menos no 
se tiene conocimiento de dlatrlbas 
públicas entre las facciones adver
sarias. 

En las calles, la gente también 
parece haberle dado un plazo a Aaf
sandjanl para mostrar qué es lo que se 
propone. Cuánto va a durar esa 
atmósfera de paz social, es difícil 
saberia. Poslblemente nl el propio 
presidente lo sabe. 

Todo dependerá de su capacldad 
para resolVer los problemas dei país 
y mantener ese precarlo equlllbrlo que 
logró construir. • 

IRAN 

La era post Jomeini 
Desde el cambio en la vestimenta y el comportamlento de las 
mujeres a los menús en los restaurantes, muchas evidencias 

reglstran el surglmlento de una nueva etapa 

En un ano poco ha cambiado la vida en Teherán, aJ me~ en lu aparlenclu 

C
asl un alio después de la 
muerte de Jomeini, Occidente 
se sigue preguntando cuáles 

han sido los cambios pollticos intro
ducidos por el nuevo régimen y cuál 
habrá de ser el futuro de lrán. Unos 
cuentan con la "sabidurra• y el "prag
matismo" dei ayatola Ali Akbar 
Hasheml Rafsandjani. Oiros conffan 
en la vuelta dei lmán depuesto, el 
ayatolá Alí Hassan Mohammed Moo
tazerl. Otra corriente cuenta coo el 
retomo ai statu quo anterior, o sea, 
aspira simplemente ai derrocamiento 
dei réglmen. 

Sln cambio• aparentea En las 
calles de Teherán 'es común leer la 
siguiente consigna: "EI mundo puede 
estar seguro que no vamos a separar
nos dei camino trazado por el lmán 
Jomelnl". En verdad, de forma 
aparente, poco ha cambiado lrán en 

este afio transcurrido desde la muerta 
dei líder de la revolución islâmica El 
tránsito en las calles dei centro de 
Teherán sigue siendo caótico y en tas 
esquinas contlnúan los embotel
lamientos. En las callejuetas bul
liclosas d.e los mercados, el mismo 
murrnullo entre clientes y comercian
tes. Cerca de las princlpales mez
q u lta s y kioscos las mismas 
aglomeraclones. Los ricos y los 
pobres, respectivamente ai sur y ai 
norte de la capital, son los mismos ... 

No obstante, mirando con 
atención se percibe que hay transfor
maclones Importantes. Los milicianos 
de los antes omnipresentes comitês 
revoluclonarios, parecen ahora eclip
sados; continúan existiendo pero han 
perdido su arrogancla: no portan 

. armas y están vestidos de civil. Lo 
mismo ocurre con los Pasdatan, los 
temlbles y disciplinados guardlas ck: 
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la revolución lranr. Es raro encontrar
los de uniforme. La policfa y los gen
darmes no lmportunan más a nadle. Y 
sus efectlvos quedaron circunscriptos 
a las calles céntricas de la capital. 
Ahora clerran los ojosy dejan, incluso, 
que los desocupados vendan cigarril
los de contrabando. Los Jóvenes sol
dados dei servlcio militar sólo son 
vistos cuando salen en las horas 
libras. 

La presencia militar nor
teamerlcana en 81 Golfo no causa 
temores. EI pueblo parece tener 
otras preocupaciones. Los retratos 
de Jomelnl están por toda parte: en 
las plazas, en las calles, en frente a 
las mezquitas, en las oficinas 
públicas, en el hall de entrada de 
todos los hoteles, en los restauran
tes. Las fotos se mezclan con las 
dei ayatola Ali Khamenel (actual 
líder espiritual de la revoluclón) y 
las dei nuevo presidente AII Raf
sandjanl. La separación de sexos 
slgue slendo rígida durante la 
oraclón de los vlernes en la 
Unlveridad de Teherán, aunque 
fuera de allf todo ha cambiado, en 
los cafés, casas de té, restauran
tes. 

y vestidos escondidos debajo de las 
túnicas. En algunos barrios, el chador, 
la tradicional vestimenta lranf larga y 
negra, se convlrtló en una pieza de 
museo, aunque teóricamente las 
mujeres deban usaria según la ley 
lslámica. "Hecha la ley, nosotras la 
burlamos ... • Los pafluetos de marca 

Inútil buscar la dlversidad de 
menús ofrecidos en la época dei 
sha, aún en los majores restaurantes y 
hoteles. Las opclones se resumen a 
tres o cuatro tipos de kebab, dos o tres 
calldades de arroz, muchas en
saiadas y yogourt en abundancia. 

Muehu mujeJ .. eontlnú&n usando ef eh.ldor 

Todo eso regado por la lnfaltable 
, Coca-Cola y un buen chopp de "cer

veza islámlca•, esto es, sln alcohol... 
En los locales públicos hay mucho 
movimlento, muchas muJeres, al
gunas acompanadas por los padres, 
hefmanos o maridos, otras solas, cier
tamente más liberadas. Aunque es
cond idas, o más a gusto en sus 

i , hedjabs (vestimenta lslámica), la 
1 mayorfa ele ellas se exibe, fuma o dis-

, i cute en público, sln temor. Parecen 1 seotir placa< eo Jucir Joyas de farnasla 

se han convertido en el uniforme de 
moda. Se ven las más exóticas 
variedades en el vestuario tradicional. 

Parece que la tolerancia se ha 
puesto de moda en Teherán, Incluso 
las corbatas antes rlgurosamente 
prohibidas están expuestas en las 
príncipales vidrieras de las tlendas del 
centro, y cuaJqulera puede comprar
ias, aunque aún son muy pocos los 
que las usan. 

En Beheshtl-Zahra (el cementerio 
de los mártires), a 20 kilómetros de 
Teherán, en la carretera que une la 
capital con la cludad santa de aom, el 
ambiente es totalmente diferente. Aqui 
nada parece haber cambiado. En el 
radio de un kllómetro a la redonda dei 
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nuevo mausoleo construido en tiem
po record en homenaje aJomelnl, per
m a n ec e el clima Inicial de la 
revoluclón. 

La muttltud ruidosa y ondulante de 
los mostazalin (los desheredados) 
todavfa llora la muerte dei líder. Las 
mlsmas barbas, las mismas camisas 

negras, los mismos chador y las 
mlsmas consignas de slempre. 
Todo aquí transcurre como el 
primar dia dei discurso de Jomelnl 
después dei regreso dei exlllo, en 
1979. Los fleles ai lmán, noche y 
dfa, permanecen Junto a su tumba 
para rendlrte homenaje y manifes
ta r su pesar. Para ellos, el lmán 
todavfa está vivo y la revolución 
contlnúa 

Pero fuera de ahf, se nota que 
las preslones y coacclones Inter
nas o externas, tmpuestas a lrán en 
los úttlmos dlez anos, han cansado 
a una parte de la oplnlón pública EI 
nuevo goblemo se percató de esa 
situación y trata de aflojar las lm
poslciones lnútlles. 

En ese contexto debe en
tenderse la elecclón de Raf
sandjanl, las sorprendentes 
medidas adoptadas por su gobler
n o y sus desconcertantes 
declaracíones públicas. 

lPor qu, Rafaandjanl? Con
siderado el más pro-occldental de 
todos los dirigentes lranfes, Rafsanjanl 
es, en realldad, uno de los raros 
políticos dei réglmen lslámlco capaz 
de "navegar" en cualquler tormenta, 
de desplazarse por las pellgrosas 
entranas de la vida política y 
económica dei país y de conduclrse 
diestramente en las agitadas aguas de 
las relaciones lnternaclonales ac
tuales. Esas mlsmas aguas que lrán, 
en forma dlrecta o lndlrecta, 
contrlbuyó a enturblar durante la 
úttima década. 

Rafsandjanl no se muestra nl 
moderado nl liberal, Hombre de coo-
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fianza de Jomelnl desde la época dei 
medresseh (semlnarlo canónico) 
Falzich de Qom (1956), Ali Akbar 
Hasheml Bahremanl (su nombre ver
dadero) nunca cambió de posición: 
slempre fue un Jomeinista convicto, 
aunque ahora no se expresa en 
público en la Jerga chlíta radical de 
antes. 

Experimentado hombre de 
negocios, hljo de un rico comerciante 
de plstachlo de Fars, por sus estudios 
dei Corán conoce el "Tanfih" y el 
"Kodah " respectivamente "la 
estrategla que consiste en neutrallzw 
a sus rlvales o a sus enemigos poten
clales" y la habilidad de induclr a sus 
enemlgos a cometer errores. 

En las relaciones lnternacionales, 
si blen Rafsandjani siempre rechazó 
los compromisos con Washington y 
Moscú, su lema sigue slendo "si no 
consigues vencer a tus enemlgos, 
únete a ellos•. Esa actitud slempre 
caracterlzó la estrategia de Raf
sandjanl ante la estructura dei regímen 
iranf, por lo que aparecía ante los ojos 
de los observadores políticos oc
cldentaies como un pragmático y un 
posibilista de gran envergadura 

En realldad, la línea política 
seguida por este Hojatolesla imberbe 
y rlsueno, con los ojos llenos de 
mallcia, y un turbante blanco 
colocado "ai revés", nunca se apartó 
de los preceptos de Jomeinl y trató de 
apllcarlos ai pie de la letra La novedad 
es su lenguaje, aproplado a su 
presencia de espírltu y ai carácter 
delicado y versátll. Esas cualidades le 
permltleron domar con facllidad el 
tigre de la revolución lranr, sin ser 
presa de una lnevltable reacclón 
militar occldental. · 

Rafsandjanl es el hombre que lrán 
preclsaba para sacarlo dei actuat Im
passe. Parece haber convencido a los 
radlcales dei réglmen que no serra 
oportuno para nadie rediscutir el 
·statu quo•. Y menos aún, dese
qulllbrar todavra más las relaciones 

-

negativas existentes en las diferentes 
facciones de la revoluclón dentro dei 
aparato dei Estado. 

Parece haber conseguido disuadir 
a aquellos que, dentro de la Jerarqufa 
religiosa pensaban que el papel dei 
nuevo presidente serra "mantener los 
principios de la Revolución 
obedeciéndolos sin conceslones•. 

A pesar de la posición adoptada 
por 136 de los 270 parlamentarios, 
que votaron a favor de la permanencia 
en el gobierno de su adversarlo 
político, el Hojatolesla Motasheml, 
Aafsandjanl no dudó en prescindir de 
los servlclos dei ex ministro dei inte
rior, que controla las tropas y es uno 
de los pilares de la lfnea dura 
revolucionaria, substituyéndolo por 
un moderado, menos conocido: Ab
dollah Nouri, líder de la Revolución 
lslámica En la misma ocasión, fueron 
"dispensados" el ex primar ministro, 
Mlr Hossein Moussaoln y el ex mini
stro de lnformaclones, Mohamed Rey
S h a ri. Ambos radicares y, en su 
opinión, demasiado Intransigentes. 

Por otra parte, el presidente 
consideró la poslbilidad "dei retomo 
de los lranfes exfliados" siempre que 
no.sean "traidores". Una alusión a los 
Monjahedlnes Khalq de Marroud Rad
javi, que durante la guerra dei Golfo 
combatleron Junto a lrak. 

Se espera que el presidente actúe 
con la misma iniciativa en el campo 

Uno de loe desafios N sanear la econo
mía, afectada por ocho anos de guerra 

económico, adaptando las medidas 
necesarias para que el país recupere 
su producción industrial y agrícola y 
sea reconstruido después de ocho 
anos de guerra 

En lo que respecta a educación, 
hay esperanzas de que el presidente 
otorgue un nuevo papel a las univer
sidades, abriendo perspectivas a los 
talentos que hasta ahora per
manecieron fuera de sus puertas. Por 
igual se aguardan medidas que 
generen fuentes de empleo, para 
acabar con el hambre de millones de 
mostazalins (desheredados) que con
flaror: en las promesas de Jomeini y 
permitieron el triunfo de la revolución. 

SI Rafsandjani y sus "jóvenes bar
budos" no logran sacar ai país de su 
actual situación, la "primavera iranr 
que observamos en Teherán durará 
poco. Los representantes de una 
revolución fanática y sin esperanzas y 
los "mandarlnes• de un lslám 
medieval y retrógrado retomarán sus 
posiciones. Y aso seria terrible. • 

Alberto B. Mariantoni 
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EI rey retrocede 
La movlllzaclón popular conslgue amplias reformas en el réglmen monárquico 

y un nuevo goblerno se enfrenta ai desafio de superar el atraso secular 

L
a decisión dei rey Birendra Bir 
Bikram Shah Deva mediados de 
abril de legaflzar a la oposlción 

interna, reemplazar ai primar Ministro y 
adoptar reformas lnstitucionales, abre 
un capítulo nuevo en la vida nacional. 
A la vez, pone a prueba la unldad y 
capacidad de acción dei Movimiento 
por Recuperación de la Democracia 
(MRD) , que coordinó las multi
ludinarias movilizaciones callejeras 
que en abril pasado pusieron ai 
soberano entre la espada y la pared y 
lo obligaron a establecer 
modlflcaciones en el sistema de 
gobiemo que le permitia un poder casi 
absoluto. 

Una de las primaras medidas 
adoptadas por el rey Birendra fue 
aceptar la renuncia de Marich Man 
Singh Shrestha, que sólo llegó a ejer
cer el cargo de primer ministro durante 

diez días: luego llamó a dialogar a los 
princlpales líderes dei MRD. Reunidos 
en el palacio de gobierno, Birendra -
educado en Harvard- ofreció ei cargo 
ai viajo líder opositor Ganesh Man 
Singh (de 75 anos), aunque éste 
declinó la oferta alegando problemas 
de salud. Finalmente, el MAO propuso 
a Krishna Bhattarai, de 66 al'los, líder 
dei Partido dei Congreso Nepalés 
(uno de los integrantes dei frente 
opositor). 

Bhattarai rue aceptado por 
Birendra, y en uno de sus prlmeros 
pronunciamientos se comprometló a 
convocar a elecclones directas dentro 
de un ano y prometió extender el 
derecho de voto a las personas entre 
18 y 21 anos. Tamblén aflrmó que 
luchará contra las leyes que permiten 
ai goblerno detener a una persona 
durante meses sln abrir causa 

Krishna Prasad Bhattaral tlene una 
larga trayectorla de lucha democrática 
en su país. EI rey Mahendra lo envió a 
prlsión en 1960, tras dlsolver el Par
lamento y los partidos, y lo mantuvo 
encarcelado durante 14 Mos. Durante 
la última década, Bhattaral -conocido 
por su vida austera y su sentido dei 
humor- presidió el Partido dei Con
greso. En el nuevo gobierno acumula 
también el cargo de Ministro de 
Relaciones Exteriores, y en tal carácter 
manifestó su lntención de majorar los 
vínculos de Nepal con la lndia. 

EI volcán algue vivo- Desde el 
anuncio de la legallzación de los par
tidos y la reforma de las lnstituclones 
oficiales, el país vive una renovada ola 
de huelgas, reclamos sectoriales, 
marchas y desórdenes callejeros, 
donde los habitantes de los barrios 
marginales agreden a los funcionarios 
dei antiguo régimen. 

EI nuevo Ministro de Flnanzas, 
Devendra Raj Pandey -quien se en
contraba en la cárcel hasta fines de 
marzo- aseguró que el estado de las 
finanzas es maio. Agregó que la 
producción estuvo estancada durante 
los 30 ª"ºs de gobierno sin partidos y 
se agravó con los desentendimientos 
comerclales y aduaneros con lndia, 
desde marzo de este aM. 

Bhattarai era portavoz dei Par
lamento cuando ese órgano fue dls
u e l to, en 1960. EI Partido dei 
Congreso había ganado las eleb
clones en 1959, pero el entontes réy 
Mahendra (padre de Birendra) acabó~. 
con la institución y creó el sistema aún 
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vigente de Panchayat, que permite el 
oontrol de toda la admlnlstraclón por 
el soberano. 

EI nombramlento de Bhattaral 
muestra el equlllbrlo Interno dei MAO. 
EI frente está Integrado por tres fuer
zas prlnclpales: el tradicional Partido 
dei Congreso, el Partido Comunista 
(divido en dos tendenclas: una 
prosovlétlca, liderada por Keshar 
Jung Rayamahjl, y otra prochina, 
dirigida por Mana Mohan Adhikari) y 
los Jóvenes radlcales, nucleados en el 
Frente de lzquierda. 

Algunas demostracfones 
populares lndican que los grupos 
comunistas y radicales gozan de más 
respaldo que el vetusto partido de 
lnspiraclón lndia, aunque a la hora de 
negociar con el gobiemo fue la fuerza 
que impuso las condiciones. Tambíén 
parece ser el Partido dei Congreso el 
que está en sltuaclón de formar un 
nuevo goblerno. En más de un sen
tido, la unidad de estos grupos 
aparece como forzada por la coyun
tura, puas las partes tienen en común 
nada más que las tres décadas de 
clandestlnldad. 

La actitud dei nuevo gobierno para 
rescatar el pais dei caos económico, 
detener la ola de huelgas y protestas 
populares y limitar el futuro poder de 
Blrendra Incidirá en la cohesión dei 
Movlmlento para la Recuperación de 
la Democracia. 

Según colaboradores cercanos, el 
rey habrla manífestado la lntenclón de 
formar su propio partido, para buscar 
clerta sustentaclón política. Por su 
parte, Modnat Prasrit, líder de una de 
las agrupaclones radicales Integran
tes dei Frente de lzqulerda Unida, dijo 
estar "dlspuesto a J)E'rmitir que el rey 
siga tan confortablll •·.n:no la reina en 
el Palacio de Buckin~h«m, pero no ol
vidaremos que Birendra es un asesino 
Y que ha derramado nuestra sangre·. 

UnJ)lao Importante-De cualquier 
modp, la legallzaclón de los partidos 
opositores y la reestructuración ln-

stituclonal representa un 
revés conslderable para 
el proyecto político ln
lc lado con el rey 
Mahendra y continuado 
con Birendra, éste último 
en el poder desde 1972. 

A pesar de ser 
definido como monarquia 
constitucional, el rey 
posefa amplias poderes 
sobre la propia 
Constltución. La 
Raahtrlya Panchayat 
(Asamblea nacional) , 
conformada por 140 
miembros, no tenla gran 
jurisdlcción sobre la 
administración, que era una de sus 
atribuciones principales. 

En 1980, el rey Blrendra convocó 
un plebiscito que "confirmó" el sis
tema, y otro referendo popular se 
realizó en 1989, aunque ambos fueron 
rechazados por la oposición bajo 
alegato de fraude. Basándose en este 
último referendo, Birendra intentó 
resistir a los cambias democráticos. 

Los reclamos por reformas en el 
régimen monárquico comenzaron a 
mediados de tebrero, cuando una ola 
de huelga se amplió hasta casi 
paralizar el país. Práctlcamente todos 
los partidos políticos -todos en la 
clandestinldad desde hace 30 al'los
comandaron las marchas, que final
mente lnvadieron las calles de Kat
mandu, la capital. Casi todas las 
demostraciones fueron reprimidas 
con ferocidad por el ejército, y una de 
ellas -frente ai Palacio Imperial, en el 
barrio histórico de Lalltpur- dejó un 
saldo de 50 muertos y 200 herfdos, el 
pasado 6 do abril. 

EI futuro poslble- Uno los paJses 
más pobres dei mundo, situado en el 
"techo dei planeta·, en pleno 
Himalaya, Nepal se volvió conocido 
para el mundo durante la década dei 
60, cuando el entonces vigoroso y 
creativo movlmiento hlpple lo 

convirtió en una especie de Meca dei 
pacifismo, hecho que se tradujo en un 
incremento sustancial dei turismo. 
Hasta hoy, ésta s l gue siendo 
prácticamente su única tuente de 
divisas. 

Su realidad económica es 
preocupante. EI 93% de la población 

. económicamente activa depende de 
la agricultura, el Producto Nacional 
Bruto per capita en 1984 llegaba 
apenas a 160 dólares anuales, en 
tanto el crecimiento anual promedio 
es de 0,2%. Su deuda externa, de 427 
mlllones de dólares, consume 
aproximadamente el 3,4% de sus ex
portaciones. 

Los oiros indicadores no son más 
alentadores. El 79,4% de la población 
es analbafeta, hay un médico para 
cada 27 mil habitantes, 85% no liene 
acceso a agua potable y la esperanza 
de vida promedio su supera los 48 
al'\os. 

Esta es la herencla que ahora 
asume Bhattarai. La ayuda Inter
nacional ( que no tattó aún en los tiem
pos dei rey) deb& continuar negando e 
inclusive debe aumentar su volumen, 
pero las iniciativas deberán surgir de 
la nueva administración. Un desafío 
en el que están Incorporados los 16 
mi-llones y medio de nepaleses. • 

Aldo Gamboa 
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EI odio dei pueblo 
EI réglmen militar trata de lmponer normas de vida fascistas a 

través de llamados ai respeto por el orden y la ley 

Susan Blaustein* 

E 
n una cena que se realizó hace 
poco en la casa de una familía 
de clase media en Rangún, el 

anfitrión presentó ai invitado extran
jero un grupo de sus amigos alll 
reunidos. casl todos profeslonales en 
torno a los cuarenta anos de edad. 
"Nosotros somos todos empleados 
dei gobierno·, dljo. Y después, con 
pausa, blandiendo el puno frente aJ 
rostro dei recién !legado, agregó, vy 
todos detestamos a este gobierno". 

Actualmente es difícil encontrarse 
con algulen en toda Birmania (hoy 
Myanmar) que no sienta un profundo 
desprecio por el régimen militar que 
gobierna el país y que no esté, 
además, preocupado por decirlo. Sin 
embargo, muchos tienen miedo de 
ser vistos hablando con extranjeros -
cosa que está prohibida- o de invitar
los a sus casas, porque el Consejo de 

Restauración de la Ley dei Estado 
(SLORC), como se autodenomlnó el 
goblerno, mantlene un aceitado 
aparato de inteligencla con Inform
antes conocidos en todas las man
zanas de la cludad. 

Eso no lmplde que las personas 
digan lo que piensan y slenten. EI 
dueõo de un pequeno negocio, por 
ejemplo, Inclinado sobre el mostrador, 
murmura ai oído dei cliente extranjero: 
"Este es un pafs muy pellgroso, muy 
peligroso•. Y luego, mirando a ambos 
lados como si temlesa ser escuchado, 
completa'. "este pais no va a ninguna 
parte con este goblerno. Lo major para 
usted serra irse cuanto antes·. EI 
gerente de una lavandería, ai escuchar 
un comentaria elogioso de la belleza 
natural de Myanmar exclama: ·sr, pero 
no existe libertad". 

Desde hace un ano y medio, cuan
do tos militares tomaron el poder y 
silenciaron violentamente la 

MYANMAR 

movillzación popular en pro de refor
mas democráticas, el pueblo birmane 
dlsfruta de menos libertadas que 
durante la dictadura anterior, liderada 
por el general Ne Win (ver tercer 
mundo Nº111, " La batalla de 
Aangún", y Nº112, "Tiempos de 
deflniclón"). Aunque el anclano díc
tador -hoy con 79 arios- haya anun
ciado su retiro en jUllo de 1988, en el 
pico de la movillzación popular, casl 
nadie duda que es su vigoroso brazo 
el que está detrás dei actual régimen 
delSLOAC. 

La vida que impera en Myanmar 
transcurre por carriles surrealistas. 
Poco después que los militares 
ocuparan el poder, enormes murales 
escritos con letras rojas tueron 
emplazados en las canas de las prin
cipales cludades con leyendas como 
"AmealaPatriay Respete laLey". Uno 
de estas cartelas fue colocado 
estratégicamente, cerca de la casa dei 
líder de la oposlción, el carismático 
Aung San Suu Kyl, en Rangún, donde 
cumple pena de prlsión domiciliaria. EI 
mensaje advierte: "Los agitadores, los 
que dest.ruyen, los que no respetan la 

ley, esos son nuest.ros enemigos•. 
Aunque el tráfico en el centro de 

Aangún as muy escaso, fueron con
struidos varios puentes peatonales 
cerca dei parque Maha Bandoola, 

EI dnpllegue reprulvo dei goblerno blrmano no con1lgue ocultar la dura realldad en que vive el pueblo 
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donde fueron aseslnados clentos de 
estudlantes y monjes budistas 
durante las manlfestaciones. • lSabe 
para qué construyeron esos puen
tes?" me preguntó uno de los asisten
t es a la cena. "Porque desde allí 
podrán tírar major contra la multitud la 
próxima vez". 

Casas de colores- "Este lugar 
parece una Disneylandla construida 
por los fascistas", dice un diplomático 
destacado en Rangún. La 
comparación es correcta. Las cons
trucciones estilo campil'\a inglesa a lo 
largo de las estrechas avenidas de la 
capital, antal'lo pintadas de colo, 
crema, como en la época colonial, 
lucen ahora furiosos tonos de rosa, 
ocres y azules. Después de las 
movllizaciones de 1988, el SLORC 
ordenó pintar todas las casas antes 
dei fin de ano, bajo pena de cortar el 
sumlnistro de agua potable, la 
electrlcldad, el abastecimiento de 

1 n ,1 R-\< 
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arroz y las raciones de azúcar a los 
que no lo hlcleran. Frenéticos ante 
sem~Jante orden, los propietarios pln
taron las casas con lo primero que en
contraron a mano. 

Durante los últimos meses la 
pesada sombra de los uniformes cayó 
sobre Rangún. Todas las noches, 
camiones dei ejército trasladan clen
tos de mlles de habitantes de los bar
rios carentes de la capital hacla el 
Interior dei país, a regionas en las que 
no hay casas, nl agua potaj)le, nl luz 
eléclrJ,ca, ni servlcio médico. En los 
medios diplomáticos se especula que 
esa estrategia obedece a la decisión 
dei gobierno de "llmpiar los centros ur. 
banos de potenciales agitadores en 
futuras manifestaciones•. 

A pesar de la represión, de IOiS ar
restos y la tortura de detenidos, y en 
abierio desafío a la ley que prohíbe las 
reunionas de más de cuatro personas, 
las manifestaclones de protesta en 
pequel'la escala han comenzado a 

multlpllcarse en los 
últimos tiempos. "Muy de 
a poco, los estudiantes 
recomlenzan su ac
tlvldad", comentó un 
padre de familia con tres 
hijos adolescentes. 
Después de terminadas 
las clases, explica, 
pequenos grupos con
vergen hacia las esquinas 
gritando consignas a 
favor de la democracia y 
se dispersan lnmediata
mente. 

Manlfestactonea contra el goblerno: algo cotidiano 

A l as nueve de la 
noche, una hora antes dei 
toque de queda, 
pequenos contingentes 
de estudiantes pegan car
telas en las paredes de la 
cíudad, en contra dei 
gobiemo y a favor de los 
candidatos de la 
oposiclón en las 
próximas elecclones. 
Pocos birmanos confían 
en la limpieza de ese acto 
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Las prote5tas cubren todo el país 

electotal. Desde diciembre pasado 
hasta ahora ya fueron arrestados 
varios líderes políticos: uno de los 
principales dirigentes de la oposición 
fue condenado a tres anos de trabajos 
forzados, el ex primar ministro U Nu, 
de 81 anos, fue confinado bajo arresto 
domiciliario y Aung San Suu Kyi fue 
proscripto dei acto eleccionario. 

La desesperanza sobre el futuro 
político, sobre las perspectivas 
económicas y las posibílidades de 
cambios en un futuro próximo son 
fácilmente perceptibles. Una tarde 
conversábamos con dos monjas 
budistas sobre el sentimiento de 
rechazo ai régimen que Impera entre' la 
población. Sentados debajo de un 
árbol de acacias, los religiosos com
entaron sorprendidos las noticias que 
hablan escuchado por la radio sobre 
los sucesos en Europa Oriental. Uno 
de altos escribió entonces su 
dirección en un papel y pidió que por 
favor le enviaran noticias "sobre el 
mundo". Antes de entregármelo 
releyó lo que había escrito y dijo: "aJn
que ahora el país se liame Myanmar, 
de Birmania lo único que cambió es el 
nombre•. • 

Paeille NeM Service. Susan Blausteón es periodista 
,-1anoe e,, Manila y hace poeo visitó Myanma, 

tercer mundo - 41 



Bhutto y Slngh: una rnponaabllldad comparUda en C.Chemlra 

lHacia una nueva 
guerra? 

Por prlmera vez desde comlenzo de loa ai\oa 70, el confllcto de 
Cachemlra puede lnvoluclonar hacla una guerra ablerta 

E
I creclmlento de la activldad 
seceslonista en los estados ln-
dios de Jammu y Cachemlra 

reactivó un diferendo que siempre es-

1 uvo latente desde 1947, cuando 
Pakistan proclamó su independencla 
de la lndla1 Por primara vez el 
movlmiento Independentista de la 

provlncla de Cachemlra -lanzado 
oóglnanamente por grupos terroílstas 

entrenados y armados por el ejércíto 
paklstanr- asumió una expreslón 

maslva 
La tenslón creclente forzó a la 

lndia a la utillzaclón dei ejércíto, que 

reclbló 6'deoes estrlctas de tirar ante 
cualquler vlolaclón dei toque de 

queda en las cludades dei valle de 
Cachemira Violentos choques entre 
manifestantes Independentistas y 
tropas lndias produjeron la muerte de 

• 150 personas en los meses de enero y 
fetxero. 

EI hecho, que amenaza transfor

mar este confllcto en una guerra abler
ta en todo el subcontinente, es el 

fracaso virtuaJ de un acuerdo firmado 
en Slmla, en 1972, entre 81 entonces 

primar ministro paklstanr Zulflkar Ali 

Buttho y la dirigente lndla lndlra 
Gandhl. En aquella oportunldad 

ambas partes asumleron el com
promlso de solucionar pacfflcamente 
la controversia y descartaron de 

común acuerdo el uso de la fuerza. 
Antes de 1972, lndia y Pal<istán se 

enfrentaron en tres guerras de las 
· cuales dos fueron por la disputa de 

Cachemlra La tercera -y más 
peligrosa- se libró en 1971 por la 

reglón Este de Paklstán que -ai fin de 

la guerra- dló orlgen a una nueva 
naclón: Bangladesh. En esa opor

tu(lldad, Estados Unidos apoyó a 
Paklstán y la Urnón Soviética a lndia, 

razón por la cual axJsti6 el temor y la 
amenaz.a de que el confllcto se trans

formas& en una guerra de propor
clones mundlales. Estados Unidos 

trasladó su VII nota a la Bahfa de Ben
gala y la URSS advlrtló que lba a 
adaptar represallaa si los nor

teameric8nos lntervenran. 

Restaurar la calma- Esta vez, el 

escenatlo Internacional es completa
mente distinto. Estados Unldoa y la 

Unlón Soviética le pldlemn a Paklstán 

ASIA INDIA!PAK/STAN 

que no abandone el acuerdo de Slmla 
y en las primaras semanas de abril, 
ante el aumento creclente de la 

tenslón, Margaret Tutwller, portazoa 
dei Departamento de Estado declaró 
que Washington lamenta la vlolencla 
en C&chemlra y hlzo un llamado a las 
partes en confllcio "para que tomen 

medidas urgentes que restauren la 
calma y la segurldad y permltan ai 
diálogo político•. EI goblerno nor

teamerlcano mantlene desde enton
ces contactos dei más alto nlvel con 

ambos goblernos para evitar un 
agravamlento de la crl8ls.EI aseslnato 
de un rehén p0f' loe aeparatlstas cuan
do el goblemo se negó a permitir la 
llbertad de trea dirigentes encar
celadoa, agudlzó la tenslón en la 
frontera entre lndla y PaklatAn y 
motivó e1 pedido de alerta máxima dei 

goblemo lndlo a todas sus tropas. 
EI presidente francés Frar,çois Ml

tterrand relteró el apoyo de su pala ai 
acuerdo de Slmla en ocaslón de su 
visita a lslamabad en el mes de 
febrero. Incluso 108 palses lslámlcoe, 

con la excepclón de lrán, mostraron 
poco entusiasmo por los enf6tlcoa 

llamados de PaklatAn para que 
apoyen a los mu1ulmane1 de 
Cachemlra que luchan por au lnd&

pendencla. 
Las relaciones entre Paklst6n e 

lr6n, por su parte, han puesto de 

relleve una creclente allanza mllll8f y 
política entre loa dos países musul

manes veclnos. Desde la penspectlva 
de 18'amabad, sua lazoe con Tel"Mrin 

se aslentan en una Ntrecha aflnldad 
Ideológica. Hace poco, en una visita 
a la capital lranr, ti Jefe dei Estado 

Mayor dei ejéc<:ito pakl81anf, general 
Mlraza Aalam Beg exhaltó la relaclón 

entre ambos países. 
La mera BC8JX8Clón de un gobler

no muaulmán liderado p0f' una mujer 

Indica, pÓr otro lado, que el réglmen 
de Teher6n -extremadamente or-, 
todoxo en relaclón, e_!Se tema-
valoriza mucho au alla~za con 

Paklldn. 



China, por su parte, un aliado de 
lslamabad de vleja data, se ha 
pronunciado en esta crlsls a favor de 
Paklstán, pero to hlzo con mucha 
reserva. EI ministro chino de 
relaciones exteriores, Qlan Qlchen, 
describló et diferendo de Cachemlra 
como "un problema heredado de la 
historia". • 

Debllldad de loa dos goblernos
A pesar dei apoyo de Estados Unidos 
y la Unlón Soviética ai Tratado de 
Slmla, el fracaso dei acuerdo se debe, 
fundamentalmente, a la debilidad de 
los goblernos de lndla y Pakistán. La 
primar ministra Benazir Bhutto está 
políticamente parallzada frente a la 
oposlclón política y de los 
generales de alto rango y 
mlembros de los serviclos de ln
tellgencla. Todos ellos apoyan 
decidldament~ el ala fundamen
talista de ta resistencla cachemlra 
Benazlr enfrenta tamblén a los 
mlembros de la Asamblea 
Nacional (Parlamento paklstanQ, 
seguld0<es dei ex presidente Zla ul
Haq, cuyo slogan de batalla ha 
sido "Salvemos a Cachemlra de la 
hegemonía hindú". 

Paklstán está situado entre 
lndla y Afganlstán y sus relaciones 
con el vacino occldental tampoco son 
muybuenas. 

Los militares pa-klstaníes nunca 
ocultaron su apoyo a los mujaydlnes 
que respaldaron a Shannawas Tanal, 
general rebelde de la fuerza aérea que 
dlrlgló un frustrado Intento de golpe 
de Estado en Afganlstán. Tanal vive 
ahora en lslamabad. 

En la lndla, la sltuación dei gobler
no es Igualmente débil. EJecto reclen
te mente por la coallclón Frente 
Nacional, el primar ministro V. P. Singh 
encabeza un goblerno lncoherente, 
apoyado por la organlzaclón de 
revlvallstas hlndúes Bharatiya Janata 
Party (BJP), de derecha, y por sus 
opuestos Ideológicos 81 Frente de lz
qu,etda, dirigido por marxistas. 
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EI BJP exija la abrogación dei 
artículo 370 de la Constrtución de la 
lndia, que le otorga a Cachemira un 
status especial de autonomía por 
tratarse dei único estado con mayoría 
de rellglón lslámlca. Los marxistas, 
por su lado, quieren aumentar la 
autonomía de Cachemlra, concedien
do algunas de las exlgenclas dei 
movimlento Independentista 

Slgnoa de debllldad- Las fuerzas 
separatistas llevaron ai máximo la 
tensión polftlca, con el secuestro re
clente de la hlja dei Ministro dei Interior 
de la lndia, Muftl Mohammad Syed, 
que es oriundo de Cachemlra. EI 
goblemo de Slngh accedió a las exJ-

gencias de IOS secuestradores y puso 
en libertada cinco dirigentes 
separatistas que estaban presos, a 
cambio de la devoluclón de la nlt'\a 
sanay salva 

Otro flagrante signo de debilidad 
dei goblerno de V.P. Singh fue el 
desastroso nombramlento de un 
gobemador, cuestlonado en la p(ovin
cla de Cachemira, para ejercer la 
autorldad de Nu~a Delhi en la con
fllctlva región. Como respuesta, 
Farooq Abdulla, hljo dei héroe 
nacional de Cachemira, Sheikh Ab
dulla, un militante antiguo dei lndia's 
Congress Party renunció a su cargo 
de ministro dei goblemo de coaliclón 
de Cachemira, hegemonizado por el 
Partido dei Congreso. Esta coalición, 

si bien es considerada corrupta e lm
pop u lar, cuenta con el apoyo de 
musulmanes laicos que defienden la 
permanencla dei estado de 
Cachemlra en la federaclón lndia. 
Después dei Incidente con el gober
nador designado por Nueva Delhl, las 
voces de esos moderados fueron 
neutralizadas por el creciente clamor 
de los separatistas guiados por 
Manullah Kahn, líder dei Frente de 
Llberaclón de Cachemira apoyado 
por Paklstán y Estados Unidos, muy 
sutilmente. 

Hace algunos anos, la lndia llevó 
el confllcto de Cachemlra a las 
Naclones Unidas y obtuvo como 
respuesta la formaclón de una 

Comlsión de la ONU para la lndia y 
Paklstán que decretó un cese dei 
fuego, el retiro de todas las tropas 
pakistaníes y la celebración de un 
plebiscito para consultar la volun
tad dei pueblo Cachemira Pakistán 
no retlró sus tropas y la lndia se 
nlega a convocar ai plebiscito. Sín 
embargo, el nuevo gobernador de 
Cachemlra se declaró dispuesto a 
convocar elecctones en el estado. 

A pesar de los reclamos lndios, 
Pakistán llegó a f0<mar gobiernos 
separados en el territorio que 
ocupa dentro de la provlncia en 

disputa. Ambos Estados (lndla y 
Paklstán) pueden ser potencias 
nucleares. Eso hace que un evetual 
desenlace militar de la crisls de 
Cachemlra sea motivo de 
preocupación en toda Asla central. EI 
ano pasado, 81 entonces primar mini
stro ll)dlo Rajiv Gandhl y Benazir Bhut
t o comenzaron un proceso de 
normalización de relaciones y reaflr
maron la validez dei tratado de Slmla. 
Pero ahora parece que esa polltica de 
buena vecindad se ha evaporado y el 
problema separatista está fuera dei 
control de los respectivos gobiemoslt 

11nc11ayPllklolinyafl..cndoe-•lague,,aporel tenllorloc»c.cheml,a,qll"- ,, ___ ___ 
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Esterilización masiva 
La moda se orlglnó en la clase media urbana y llegó a los rlnconea más recóndltos: 

la famllla debe ser más chica , y para ello se paga cualquler preclo 

Jon Christensen• 

E 
uzamar Pereira Santos creció en 
una familia de ocho hermanos. 
Hace poco, después de dar a 

luz su segundo hijo, con 23 anos de 
edaa, decidió sumarse ai creciente 
número de mujeres brasllMas que 
optan por la esterilización. 

Es el método anticoncepcional 
más popular en el Brasil de hoy. De 
acuerdo a los clatos suministrados por 
ef Ministerio de Salud, todos los dfas, 
más de 300 mil mujeres se someten a 
la operación de sutura de las trompas 
de Falopio. Cuatro de cada dlez 
mujeres en todo el pafs, optaron por 
esa soluciôn. En algunas regionas, 
especialmente en algunas provincias 
amazónicas y en los estados dei Nor
deste , como Maranhão, la 
esterilización femenina llega a índices 
de70%. 

Sentada en el modesto livin·g de 
una casa precaria en las afueras de 
San Luis, capital de Maranhão, 
Euzamar Santos se preguntaba 
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dolorida qué otras opclones le 
quedaban sino la este rillzación. 
• lcuál era la alternativa, tener más 
híjos, uno por alio? lUenar la casa de 
ninos que no podemos nl alimentar ni 
vestir como Olos manda?·. 

Desde hace algún tiempo, la 
popularidad de la familia pequena se 
extendió de la clase media urbana dei 
sur de Brasll hasta los rincones más 
recônditos dei pafs. Un estudio re
ciente dei Instituto Brasileno de 
Geografía y Estadfstica (IBGE), de la 
UNICEF y de la Organlzacl ón 
Panamerfcana de Salud revelô que la 
esterilizaclón es ·ia causa fundamen
tal" de la espectacular caída en el 
creclmlento vegetativo de Brasil 
desde el final de los a/los 70. 

Entre 1970 y 1980 el índice de fer
tllidad entre las mujeres en edad de 
procrear dlsminuyó 25% en todo el 
país. En los cuatro primeros anos de 
la década dei 80, el índice cayó 20% 
más y todas las evidencias 
demuestran que contlnúa decreclen
do rápidamente. 

f 

Amplia controverala- La 
esterllizaclón maslva provocó con
troverslas. Brasil es el país con mayor 
número de católicos dei planeta y la 
lglesla rechaza toda forma de 
antlconcepclón, excepto la abstlnen
cla y el control durante el perfodo fértil. 
Existen tamblén, tanto a la lzqulerda 
como a la derecha dei espectro 
político, quienes sostienen que la 
planificación familiar forma parte de 
una especie de · conspiraclón Inter
nacional" para interferir en el desarro-
1lo autónomo dei país. 

·para los que deflenden la 
planlflcaclón famlliar, la forma de 
prevenir la pobreza es Impedir el 
naclmlento de nll'\os pobres,· afirma 
Elonl Bonotto, presidenta dei Sin
dicato de MuJeres de San Luls. Bonot
to fue despedida dei hospital más 
grande de la cludad, donde trabajaba 
como anestesista, porque se negó a 
participar de las operaclones de 
esterlllzaclón. "Yo traté de explicar a 
las muJeres que lban a esterlllzarse 
que ésa no era la major opclón nl la 



primara poslbllldad sino -en todo 
caso- el último remedlo", dljo. "La 
dlrecclón conslderó que yo no sabía 
hacer negocios", concluye Bonotto. 

Como muchas otras mujeres, ella 
rechaza la esterlllzaclón femenlna 
masiva si no se practica dentro de un 
programa de planlflcaclón familiar 
respaldado por el goblerno. Pero 
frente ai vacro Institucional, una serie 
de agencias privadas que cuentan 
con apoyo flnanclero Internacional ha 
ocupado el lµgar. 

A través de clínicas dlstrlbuldas 
por todo el país , y oficinas de 
organlzaclón familiar, las agencias 
dlstrlbuyen y fomentan la 
esterlllzaclón estimulando a las 
mujeres a operarse. 

Una de estas organlzaclones, 
llamada · socledad Brasilel'la para el 
Bienestar de la Familia" (BEMFAM), 
posee 44 puestos de planificación 
familiar solamente en San Luls, desde 
donde distrlbuye lnformaclón sobre 
control de la natalldad, planificaclón 
familiar y enfermedades transmitidas 
por lavra sexual. BEMFAM entrega 
gratuitamente píldoras antlconcep
tlvas y vende otros contraceptivos a 
preclos mínimos. 

Dinalva Alves dos Santos, una 
educadora que trabaja en BEMFAM 
dljo que "las adolescentes -entre los 
16 y 17 al'los- acuden a la lnstitución 

• .. 

Laa Jóven" carecen de lnf01macl6n 

interesadas en diversos métodos an
t lco nceptlvos, el resto en su gran 
mayoría acuda en busca de la 
operac lón". Según Dlnalva, los 
educadores que trabajan en BEMF AM 
tratan de no estimular a las mujeres 
más jóvenes a esterillzarse, 
lnduciéndolas a utilizar otros 
métodos, por lo menos durante al
gunos ar'ios. 

"Los casamlentos no duran 
mucho tlempo" dice Santos a los 
clientes de BEMFAM, " lpor qué 

·,aut· ópél6n queda? LTener hl)oe sm poder -'qulera allmentario.r 
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· esterilizarse ahora cuando son tan 
jóvenes, Incluso tenlendo ya dos 
hljos? 

Falta lnformaclón- M aja Rego 
Gutlérrez afirma que cada una de sus 
amigas tlene una versión diferente de 
cómo utilizar el método de seguir el 
perfodo menstrual y controlarse en los 
días de fertllidad. Lo mismo ocurre 
con la píldora. Algunas las toman 
todos los días mientras otras sola
mente antes de mantener una relaclón 
sexual. Su marido, por ejemplo, opina 
que el uso de preservativos debe 
reservarse a las mujeres de la calle y 
no es proplo de las amas de casa. 

"Yo aprendí con mitra·, dice 
Gutiérrez. "Ella COOOC8 una forma que 
slempre funciona Y yo vi que era ver -
dad. No tuvo más hijos. Por eso pien
so que el método as bueno.• Por 
orientaclón de su tía, a los 28 al'los, 
con dos hijos, Maja optó por llgarse 
las trompas, durante ai segundo 
parto . . 

"Es major que tener hijos no 
queridos o abortar, de lo cual no soy 
partidaria". 

Euzamar Santos también escuchó 
por primara vez hablar de 
esterilización a una parienta suya que 
fue operada después de tener el oc
tavo hijo. Santos dice que si hubiara 
sabido todas las otras alternativas que 
exlsteh, no se hubiese decidido por la 
esterillzación. Pero no está arrepen
tlda SI desea otros hijos los adaptará, 
nunca antes de acabar de criar los dos 
que ya tlene. 

"Muchas mujeres aquf, entregan a 
sus hijos como si fueran cachorros,· 
aflrmó. "Hace poco me otrecieron dos 
bebés. No los quisa, no podría 
atenderias blen mientras lucho por 
criar los dos que ya tango•. • 

PHB.Bau10telll6trllbljl,ndo.,.,_._~ 
~ ..... .i,nllrMII. 
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MINORIAS 

Rescate dei pasado 
Para RJgoberta Menchú, lider Indígena guatemalteca, América Latina 

sólo tendr6 condicione. de alcanzar la paz y el desarrollo ai se vuelve 

aobre sf mlsma, .,.ra reflexionar sobre sua raf cea históricas, étnicas y culturalea 

Baâtriz Bissio 

E
duardo Galeano afirma que los 
latlnoamerlcanos no nece
sltamos buscar fuentes de 

insplraclón extranjeras cuando se 
trata de estudiar modelos o caminos 
que nos conduzcan a una sociedad 
más justa En su opinión, es suficiente 
-y necesario- remontamos a nuestra 
propla historia: nada más intrfnseco a 
las tradíclones de América Latina que 
ef socialismo, esencia de la sociedad 
comunltaria Indígena destrulda por el 

colonlalísmo espa"ol y português. 
Retomando ase hllo histórieo cor'lado 

por las Ideologias foráneas lmpuestas 
con sangre y balas por los conquis
tadores, reencontraremos nuestra 
senda perdida 

EI escritor uruguayo no está solo ai 
plantear ese tema, tan candente en 

46 - tercer mundo 

estos dias que los medios de 
comunicac,ón occidentales se con
vierten de modo sospechoso en caJas · 
de resonancla de los cambias en el 
este de Europa y se apresuran a anun
ciar el fin dei sistema socialista. Lo 
acompanan muchos lntelectuales e 
historiadores que están haciendo una 
revisión critica de la forma como los 
latlnoamericanos nos vimos a 
nosotros mismos en los slglos 
posteriores a la conquista. Y están 
luchando por ese mismo objetivo no 
sólo muchos militantes de las causas 
populares sino también un creciente 
número de indígenas dei continente. 
Cada día que pasa ellos se organlzan 
major y claman con más fuerza por un 
espacío propio en la gran corrlente 
que busca abrir camino para liberar a 
nuestra América de sus amatras y sus 
lacras. 

Uno de los países dei continente 
en que las comunidades indígenas 
más han avanzado en su organizaclón 
y protagonismo es Guatemala. Allí los 

descendlentes de los mayas son más 
dei cincuenta por clento de la 
población y no por acaso están entre 
los sectores sociales más explotados. 
En los últimos ª"ºs los indígenas 
guatemaltecos se han Incorporado a 
las luchas populares, en el plano legal 

y en la clandestinidad, y han desarrol
lado sus proplas lideranzas. 

Entre esos dirigentes lndfgenas 
una mujer ha conquistado muy dura
mente un papel de destaque. Se trata 
de Rigoberta Menchú, cuyos padres 
dleron la vida en la lucha en favor de 
la causa que ella hoy abraza: la 
epopeya de los descendlentes de 10s 

mayas por la supervivencla de eu cul
tura en una Guatemala democrática 



Cuando Rlgoberta vlsltó Mon
tevldeo Invitada para la toma de 
mando dei nuevo Intendente de la 
capital uruguaya, Tabaré Vázquez, 
conversó con terce, mundo sobre 
estas temas, en un dfa particularmente 
duro: había reclbldo una llamada 
telefónica desde su pafs lnformándola 
dei aseslnato en la vlspera de tres de 
sus colaboradores más allegados. 
Todas las evidencias conducfan a los 
escuadrones de la muerte -tolerados 
por el goblerno de Vlnlclo Cerezo
como eJecutores dei crlmen. 

"Yo me alento or_gullosa de 
protagonizar las luchas de nuestro 
pueblo, de representar la voz de or
ganizaclones que nunca han sido es-

cuchadas porque no han ocupado 
nlnguna responsabllldad de goblemo, 
porque Jamés se nos dia esa opor
tunldad", dice Rlgoberta. Y reoU8ída 
que para mantener vtva su cultura IOs 
descendlentes de los mayas han 
pagado un precio muy alto: "Hemos 
visto nuestras aldeas quemadas, 
destruldas. Pero no ha sido en vano; 
comlenza a dar resultados concretos: 
en las nuevas generaclones hay 
mucha motlvaclón para cumpllr el 
papel dei rescate cultural de nuestro 
pueblo, con responsabllldad". 

En Guatemala 65" de la 
poblaelón es, como dice Rlgobena, 
"heredera de los mayas•. Hablan 22 
Idiomas diferentes, pero 81 castellano 
-que 80" de la población Indígena 

Testimonio premiado 

Rlgoberta Menchú escrlbló un testlmonlo, p<emlado 
por Casa de las Américas, contando la dolorosa experlen
cla de reslstencla de las comunidades Indígenas de 
Guatemala a la represlón oficial. EI llbro ya ha sido 
publicado en más de 16 lenguas y ha tenldo una excelente 
acoglda en numerosos países dei mundo. "La 
repercuslón de ese trabajo ha sido una experlencla muy 
gratificante•, dice Rlgoberta, con humlldad. 

desconoce- es el Idioma oficial dei 
país. Los líderes de las comunidades, 
en general hombres, suelen hablano. 
Pero las mu}eres no. "Cuando em
pezamos a organizamos -afirma
tuvlmos que comenzar por algo tan 
elemental como aprender a leer, 
escrtblr y hablar el castellano. Nunca 
tuvlmos escuela. Lo hlcimos con 
nuestro p<oplo esfuerzo, estudlando 
después dei trabajo. • 

Ese sacrifício les permltló en
tenderse entre ellos ("aprender el 
espallol es más técll que estudiar 22 
lenguas Indígenas") y descubor lo que 
realmente habfan preservado de la 
memoria maya. "Nuestros pueblos 
guardan muchas ensenanzas 
valiosas que transmlten de 

En su llbro, entre otros eplsodlos, la dirigente 
guatemalteca cuenta cómo vlo morlr a su hermano 
Patroclnlo, sln poder hacer nada para ayudarlo. Dice asr, 
su testlmonlo: "Pusleron a los prisloneros en fila, vestidos 
de soldados; el capltán que coinandaba el pelotón hizo un 
discurso, que lnterrumpfa a cada momento para ordenar 
ai pelotón que mantuvlese en pie a los prlsioneros. Los 
levantaban a punta de bayoneta y ellos caían de nuevo. 
AI terminar el discurso, el capltén ordenó que todos los 
prlsloneros tuesen tratados de la mlsma manara. Y cuan
do dlo orden de desvertlrlos, tue necesario rasgarias el 
uniforme porque la sangre de las herldas se los habla 
pegado a la piei. Vimos entonces cómo 8'.IS cuerpos es
taban desfigurados. Fueron amarrados y amootonados. 
Ensegulda el capltén ordenó que los roclasen con 
gasollna y les prendlesen tuego. Yo mlraba a mi hemlanO, 

.. que no murló ensegulda. Tampoco los otros. Algunc>S 
grltaban, otros ya nl podlan gritar, pero contlnuaban 

Rlgollef1a llenchú: un IMtlfflorllo que conmuave ai mundo 

movléndose y se retorcian. Por desgracla en nuestras 
casas no habla agua y no podíamos apagar 81 tuego que 
los quemaba. Cuando 81 agua llegó, ya era demasiado 
tarde .. ." 
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EJ el'rclto culpa de la lucha en • campo Ili comum.mo, sln reconocw que ef 
dNcon1emo • fru1o de la dNfguaklaid .oclal y la lnlu.ta dlatrlbuoJón de lll tleffa 

generación en generaclón de forma 
oral, porque nuestros Idiomas no soo 
oficlalesª, lamenta Rlgoberta 

Elia desmiente las verstones dei 
gobiemo y dei ejército, que adjudican 
la responsabilldad de la lucha en los 
campos guatemaltecos a Influencias 
fornáneas, ai comunismo, a los 
soviéticos, en un lenguaje de guerra 
fria bastante fuera de moda tras los 
vertiginosos camblos en 81 escenar1o 
mundial. "La lucha de nuestro pueblo 
es legitima: nacló dei hambre y de la 
miseria; nació dei despreclo a los ln
dlos, de la Injusta dlstrlbuclón de la 
tierra. No es poslble que el ~ de las 
tierras más ricas de nuestra patria esté 
en manos dei 2" de la poblaclón, 
cuando casl 7 mlllones de guatemal
tecos sob<evivimos de la tlerra, com
iendo un poco de mafz". 

En su espanol simple y directo, 
Rigoberta cuestiona ai régimen de su 
pais, supuestamente democrático, 
pero que apunta las armas contra su 
proplo pueblo. "Los mayas no 
deblamos estar en guerra. Hemos 
sido slempre un pueblo muy 
respetuoso. 

Pero asa realldad no ha logrado 
rompe, nuestra organlzación; ai con
trario, hemos logrado generar todo un 
liderazgo nuevo en nuestras com
unidades. Dirigentes que saben 

, defender con 81 machete y el azacfón 
la tierra, que para nosotroe los índios, 
es fuente de cultura y de vida Ude<es 
que cuestionan 81 enrfqueclmlento y 
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los robos de una mlnoóa que nos ha 
lmpuesto slempre su sistema de 
democracia.· 

Oeaafío a la lucha de clasea
Rigoberta lncursiona en el terreno de 
la t80f1a revolucionaria Afirma que la 
lucha de los mayas en Guatemala y de 
otros grupos étnicos en 
Centroamérlca "ha desafiado concep
tos tradlclonales, como la lucha de 
clases•. Y advlerte que los ejemplos 
de Nlcatagua y EI Salvador muestran 
que aunque 81 cuesttonamlento a los 
sectores dominantes de la soeledad 
es la columna vertebral, no se debe 
de}ar "para después" el combate a la 
discrimlnación étnica y el racismo. 
·Nicaragua hlzo la guerra; llbró un 
proceso en el cual la lucha principal 
fue contra el sector dominante, contra 

Para k>e lnd*, la tlwra • cuttura 
' 

el poder polltlco, económleo y militar 
en manos de un sector reducido y la 
lnjusticla social en todo su contexto. 
Pero dejó para después 81 rescate de 
la cultura de los lndlos. Y el lmperfo dei 
Norte buscó manipulamos•, afirma, 
reflrléndose ai papel desempenado 
por los mlsqultos, de la Costa 
Atlántlca 

La lncorporaclón de los Indígenas 
, a las luchas polltlcas y soclales de 

América Latina es para la dirigente 
guatemalteca un factor esenclal. 
"Nuestra presencia le da un sentido 
más profundo ai proceso: 81 rescate y 
la defensa de nuestras costumbres, 
de nuestra cultura, de nuestra fé. 
Mostramos que la lucha de clases y la 
lucha cultural van juntas.• 

En el caso guatemalteco se ha 
avanzado mucho en este sentido. 
"Los Indígenas hemos discutido la lm
po rt an c la de la guerra, hemos 
generado cuadros que son la garantfa 
dei mat\ana. Nuestra partlclpaclón no 
se reduce a la lucha por un poco de 
mafz y un poco de frljoles, sino que 
está acompal\ada de la conclencla dei 
rescate de much08 valores. Hemos 
discutido con firmeza sobre las 
diferencias de clase, sobre la 
necesldad de comer, de tener un 
pedazo de tlerra, pero tamblén hemos 
sistematizado mucas experienclas en 
las luchas étnicas, en defensa de 
nuestra fé, nuestra rellglón, nuestra 
cultura, nuestra ldentldad. Es, de 
hecho, un planteo diferente dei que ex
iste en los países en los cuales los ln
dloa han sido aniquilados. Esa es 
nuestra garantfa • 

No fu• en vano- Rlgoberta 
Menchú pagó un aJto precio personal 
por la mllltancla de su famllla en favor 
de la causa Indígena (ver cuadro). 
Pero afirma que no fue en vano: -Vo 
cteo que en Guatemala, en el Interior 
de nuestras organlzaclones populares 
y revolucionarias poco a poco hemos 
Ido eliminando la dlscrlmlnaclón y 
tenemoa un estilo más maduro. En 
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nuestro país hay un confllcto armado 
Interno pero tamblén existe una fuerza 
muy grande dei movlmlento popular, 
en los sindicatos, el maglsterlo, et 
movlmlento de profeslonales y de es
tu d lantes, organlzaclones de 
derechos humanos, organlzaclones 
religiosas, los Indígenas y cam
pesinos, y la vludas. • 

"No fueron en vano los 40 mil 
desaparecidos en Guatemala, nl los 
más de 100 mil muertos; tampoco es 
en vano que muchos en nuestro 
pueblo y nosotros tangamos que vlvlr 
fuera de la patrla. Lo que cuenta es 
que la cultura de nuestros pueblos no 
está por perderse, tOdo lo contrario. 
Hemos luchado no sólo para que ex
ista sino para que se desarrolle. Por 
ese anhelo muchos de los nuestros 
cayeron.• 

En esa lucha desigual, una ex
perlencla en particular Ilumina el rostro 
triste de Rigoberta, cuanclo la relata 
Es la que protagonlzan las mujeres 
más sufrldas, las vludas de mártires. 
"Durante el último al\o y medlo ha sur
g ld o algo muy hermoso, una 
organlzaclón de vludas. Prlmero, su 

principal relvlndlcaclón fue e>elglr un 
pedazo de ropa, un poco de 
educaclón para seis o slete hljos que 
quedaron huérfanos porque sus 
padres fueron secuestrados o 
aseslnados. Y estas vludas, la gran 
mayoría, sino todas, son mujeres 
Indígenas. Pero a la larga su lucha fue 

extendléndose y llega a tal punto que 
empleza a reivindicar por la dlgnldad 
de la mujer en general. Y por el respeto 
a la dlgnldad de la mujer Indígena, 
algo que no es fácil en Guatemala• 

La organlzaclón tiene actualmente 
ocho mil mlembrôs actlvos. Laa 
afiliadas estân "en constante 
movimlento·. 

"La represlón nos ha golpeado 
pero nos ha ensenado muchas cosas, 
nos ha sacado de la sltuaclón que 
estábamos antes y nos obllg6 a 
protagonizar momentos Importantes 
de la Historia. Muestra que el dolor ha 
sido muy fuerte para nosotras pero 
tamblén ha dejado resultados 
valiosos.• 

• Ahof'a tamblén tenemos una red 
que se llama Corazón solldarlo en la 
cual el {corazón solldarlo} es aquel 
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que da un punado de marz o de 
frljoles, o cualquler cosa que con
trlbuya a mantener la 0<ganlzaclón, a 
desarrollar sua líderes, a Implementar 
sus cursllloa en medlo de tanta 
represlón.ª 

Errore• fundamental••· La 
sltuaclón polítlca actual de 
Guatemala, con la perspectiva de una 
negoclaclón entre el goblerno y los 
grupos guerrllleros nucleados en la 
URNG, merece duros comentarios de 
parte de Rlgoberta: ªEn realldad -dlce
el diálogo en Centroamérica, e&

t ab lec l do en los acuerdoa de 
Eaqulpulas, adolec:16 de errores fun
damentales. A nivel internacional se 
exlgló de Daniel Ortega en Nicaragua 
81 cumpllmiento total de la letra de los 
acuerdos, pero la comunlúad mundial 
no us6 la mlsma preslón con Cristiani 
de EI Salvador, o Cerezo de 
Guatemala, países donde contlnúa la 
represión, la violencia, donde reina la 
lmpuniclad absoluta En ese sentido, 
los acuerdos fueron muy Injustos. No 
puede haber paz en Centroamérica 
mlentras unC? de sus pafses esté 

"Algunas vergüenzas" 

Rigoberta Menchú está preocupada con algunos de 
los reclentes acontec:lmlentos en América Latina, como 
por e)emplo, la escasa reacclón a la lnvaslón de Panamá. 
"Las declaraclones de algunos goblernos 
latlnoamerlcanos ante la lnvaslón de Panamá por parte de 
Estados Unidos realmente nos dieron verguenza, porque 
estaba en Juego la dlgnldad latlnoamericana", afirma. 

Y ai referlrse aJ tema, cita la cuestlón de los festejos dei 
V Centenarlo dei "descubrlmlento· de América, a 
celebrarse en 1992. "No podemos permitir una 
celebraclón de estatuas, de edlfiolos, de rulnas, mlentras 
nuestros pueblos, que cotldlanamente relvlndlcan la 
necesldad de camblos en el continente, son Ignorados.• 

• No estoy de acuerclo con el tratam lento que sele está 
dando a la organlzaclón de los festejos dei V Centenarto. 
No creo que la organizaclón deba ser patrlmonlo e>e
ctustvo de toe gobiemoe .• 
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"Hay muchos lntereses económicos, políticos y 
geopolíticos. lnterés por lnverslones de capltâles que 
seguramente tendrán mucho que ver con la futura 
destrucclón de nuestras culturas si permitimos que 
contlnúe el curso de la historia como va hasta ahola. SI 
realmente se hublera dado con la !legada de los 
espafloles 81 encuentro de dos culturas, habrfamos apor
tado muchíslmo a la Humanldad. • 

"Hublésemos aportado muchfslmo para un mayor 
respeto a la naturateza. a la vida. Hubié&emoe ellmlnado 
de lnmedlato a tos aseslnos quetorturan en los t>arrancos, 
a los que torturan en la oacurldad y que durante el dla 
pasan como tos más demóclataa. • 

"IHay tda8 cosas de América Latina que no pueden 
ser oMdadas en esta fechai Claro que la correlaclón de 
fuef'zas y las condiciones no_., a ffNOf de los pil8tlk>I 

tOdavía. Algo se ha avanzado, pwo fala mucho. • 
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ocupado por hombres y muJeres ·1r
responsables y ambiciosos, como los 
que hoy controlan el podef eo nuestro 
país. SI no se atacan las rafces profun
das que dleron lugar a la guerra en 
Guatemala y EI Salvador, no va a 
habef paz en Centroamérlcaª. 

GUATEMALA 

La dirigente guatemalteca estima 
que nadle se enganaba sobre la 
poslbillclad de alcanzar la paz a través 
de esos acuerdos. •sabíamos que 
conflictos con causas tan profundas 
no lban a ser resueltos por una 
declaraclón. Por eso en Guatemala 
venlmos dando pasos muy Importan
tes para empujar el diálogo desde 
adentro y hacerlo lo más amplio 
poslbie·. 

Vlnldo c«uo: un gobl«no reprMOr 

"Negociar con un cuchlllo en la 
espalda es muy dlffoU-, agrega 
Rlgoberta, aludlendo a los aseslnatos 
polftlcos que se sucedleron mlentras 
se estaba dlak>gando para superar el 
Impasse entre la URNG y el ejérclto. 
Para ena, la sltuaclón en Guatemala es 
comple)ay han aumentado las 
amenazas contra el movlmlento 
popular, ai que se le cerraron muchos 
de los espacios conquistados. Pero 
confía eo la unldad de la cludad y dei 
campo y en la unldad de los diferentes 
sectores, que ha Ido abrlendo 
camlnos. ·Nuestro pueblo cada vez 
asume con mayor rigor su compro
mlso democrático y patrióticoª. • 

Sangre 
maya, 
coraje de 
mujer 

Rigoberta Menchú 
nacló en Chlmel, ·un 
pueblo heredero de los 
mayaa•, dei departamenteo 
dei Qulché, en Guatemala. 
Es de la etnia Qulché, uno 
de los 22 grupos Indígenas 
que hay en el país. Su len
g ua materna es el maya
qu~. Nacló en una 
familia pobre y crecló en las 
fincas agroexportadoras, 
cortando café, algodón, 
cana de azúcar. ·como 
lmaglnar*1 - dice-, no es 81 
tr~bajo más suave que 
pueda haber". Cuenta que 
no pasó hambre, pero ar 
aupo lo que qulere declr 168 

palabra. Eran nueve her
manoa, que tuvleron que 
ganatN la vida desde muy 
pequeno.. Sólo doe de sus 
hermanas eatán vivas. 

"Todos los demás, Incluso 
papá y mamé, fueron 
aseslnados". 

S6lo se salvaron las dos 
hermanltas más pequet'\as, 
a quieoes hace 10 anos que 
no ve. "Ya son grandes; se 
fueron a la montal\a a vlvlr 
en la clandestinidad. Son 
militantes dei E)ército Gue 
rrillero de los Pob<es (EGP), 
que es mlembro de la 
Unldad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca 
(URNG). "No tango forma 
de ver1as·, dice. 

EI pnmero que murió fue 
su hermano Patroclnlo, 
hace dlez anos. ·Fue 
quemado vivo en uno de 
los pueblltos de mi tlerra, 
después de habef sido tor
turado. Lo acusaban de 
subversivo; Patroclnlo era 
todavía un nino, tenra 16 
81\os. Fue el hermanito que 
crecló Junto conmlgo, por
que nos llevábamos menos 
de un ano de diferencia. 
Parecíamos gemeloa y 
creclmos Juntos•. Por eso 

su muerte si blen fue un 
golpe muy duro para toda la 
familia, lo fue más Rlgober
ta, qulen aún hoy es ln
capaz de contener las 
lágrimas cuando se reflere a 
é!. Fue aseslnado eo 1979, 
durante el goblerno dei 
general Lucas García 

"Oespués de Patroclnlo 
vi morlr a mucha de nuestra 
gente: tuvlmos veclnos 
desaparecidos; eran 
muchos los secuestros en 
la regloo, eo Uspatán, cuan
d o se lmponía la 
mllltarizaclón. • Los padres 
de Rlgoberta ejercían un 
fuerte llderazgo en su com
u n l d a d . La madre era 
curandera y partera Todos 
los nino& que ayudó a nacer 
eran sus ahljados. "Eran 
tantos que nl sabíamos 
qulénes eran sus com
padres y comadresª, coen
ta Rlgoberta. .,-oda la gente 
la respetaba mucho. Eaa In
fluencia que ajercló desde 
los 16 anos hasta los 53, 

edad que tenra cuando 
murló, fue muy fuerte·. 

Con su marido, la 
madre de Rlgoberta luchó 
durante muchos anos por la 
tlerra. A partir de esa lucha 
el llderazgo de ambos se 
consolida, sobre todo en 
los últimos anos de su vida, 
"porque la tlerra se 
convertfa en una conclen
cla nacional y tamblén los 
derecho6 Indígenas.· 

ªMI padre fue quemado 
vivo en la embajada de 
Espafla, el 31 de enero de 
1980, con otros 21 cam
pe.slnoe, más 4 estudlantes, 
un obrero y un poblador 
que acompat\aban a los 
campesinos. EI grupo 
habla pedido ayuda para 
nuestra lucha en varlos 
cok)glos, lgleslas, emlsoras 
radlales, en la capital. SI 
votvran a nuestra tlerra no 
ltegarfan vivos. No había ya 
nlnguna garantfa de vida. 
Por eao decldleron pedir 
asilo en la Embajada de 
Espal\a. Los espaflolea les 
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Luchar por los ~erechos humanos 
beligerante de este para 
~ntroamerlcano. E

n 1984, cuando el movlmlento 
popular se encontraba 
replegado debldo a la represlón 

que sufrló a lnlcl08 de la década de los 
80, cinco mujeres desaflaron el sllen
clo y levantaron su voz de protesta 
contra las constantes vlolaclones a los 
derechos humanos. Hoy, el Grupo de 
Apoyo Mutuo (GAM), que reune a 
unos tree mil famlllares de los 40 mil 
detenldosdesaparecldos, es una de 
las organ lzaclones de derechos 
humano s más representativa y 

Nlneth de Garcra, fundadora y 
dirigente dei GAM desde sus lnlcloa 
sufrló en carne propla la desaparlci6n 
de su esposo Fernando Garcia, el 18 
de febrero de 1984. EI había sido 
dirigente de la Asoclatlon de Estudian
tes Universltarlos (entre 1979 y 1980) 
y era mlembro dei movlmlento sindi
cal, desde 1982. 

enaenar au fotografia has1a visitas a 
las morgues. "Es doloroso, uno va a 
las morgues con la esperanz.a de dar 
con et paradero de au familiar, y ai 
mismo tlempo pkSléndole a Dtoa que 
no este allr. relate conmovlda Nlneth. 
En ese desesperado Ir y ventr, ella 
conocló a otras mujeres que sufrfan 
sltuaclonea llmllarea. Y decldleron 
unkN pa,a encoooar a sua parlent88 
desapatecidos. 

dleron el asllo lnmedlata
mente y entonces el goble<
no de Lucas Garcia empezô 
a negociar con los 
espanoles . Querra que 
des alojaran a los cam
pes inos y si no los 
entregaban en el término de 
dos horas y media. la policia 
y las fuerzas de segurldad 
empezarfan una acclón. EI 
embajador eapanol, por 
mandato de su goblemo, no 
entregó a los compal\eros. 
Entoncee quemaron la em
bajada. º 

"Esa quema tuvo una 
repercuslón enorme• , 
proslgue Algoberta, Uoran
do ablertarnente. "De veras 
creo que la masacre de la 
embajada de Espal\a fue la 
sínteale de la lucha dei 
pueblo guatemalteco. AUí se 
mezcló la sangre dei lndlo 
con la sangre mestlza e ln
c l uao con sangre lnter
naolon al lsta, porque 
algunoa de lo8 muertoa no 
eran guatemaltecos.· 

1990 • Mayo. NO 128 

En su búsqueda, su famllla agotó 
todas las posib l lldades, desde 

"Esto ha dado lugar a que ae me 
acuse, en lo particular, de viajar como 

nunca, además de setlaJarme 
como guerrlllefa y comunis

"Tres meses después, 
mi mamá fue secuestrada 
por la pollcfa secret a . 
Aparecleron sus ropas en ai 
pueblo de Uspatán. 
Suplmos que estaba en un 
~ntro de detenclón que se 
llamaba Chejul, en Uspatán; 
8f'a un destacamento militar. 
No tenramoe noticias de alia 
pero sabíamos que estaba 
en tortura. Efectlvamente, 
fue muy torturada. Prlmero 
debló vivlr mucha vlolación, 
después fue práctlcamente 
desfigurada. Cuando la 
ases l naron tampoco 
pudlmo s recoger su 
cadáver. La poblaclón dei 
lugar supo que el cadáver 
estaba alll, pero nadle se 
presentó a reclamarlo . 
Tenían miado. Y penaaban 
que todos mls hermanoe y 
yo estábamos muertoa. 
Cuando mi madre fue 
secuestrada, mi hermanlta 
menor, queteníaonce anos, 
estaba COA ella. Y la otra, de 
13, estaba tuera de casa. 
Por mucho Uempo yo no 

supe nada de ambas. Lo 
que sucedló es que la 
menor ae tu• a buscar 
refugio de casa en casa. Y la 
otra hermana no volvló 
más. Nosotros 6ramos 
familia muy unida, coo una 
jerarquía famlllaí tremenda
mente sólida. Todo aso nos 
golpeó muchíslmo. Yo no 
sabía de la exlstencla de 
mls hermanaa, nt ellaa 
sabían de mi exlstencla. Y 
entoncea cada una de 
nosotraa pensaba que no 
habla aobrevlvlent•. 

Como concluslón de 
toda IU vida de sacllficloe Y 
sufrlmlentoa, Rlgoberta 
cree que su lucha "}amáa 
podr, Hr locallsta· . Ella 
aspira a conatrulr un país 
•en 81 que todos puedln Nf' 
fellcea, tener aseguradoa 
lo8 defechoa máa alemen
talea.....,, Indígena o no-; 
una patrla donde podam0I 
vlvtr todoe loe hljoe de Gua
tem ai a, reapet,ndonoa 
mutuamente.· 

a..,,tzBlulo. 

ta, lo que H totalmente 
falso•, agrega. Esta Joven 
maestra de educaclón 
primaria, ha sido objeto no 
sólo de calumnlas y 
amenazas contra su per
aona, alno contra la de au 
única hlja de slete anoe. Por 
esa razón tuvo que aacaóa 
dei país y reslgnarse a vtvlr 
lejol de eUa. hasta que exlsa 
mayor segurldad para 
ambas. No • la única dlficul... 
tad que enfrentó Ntneth: la 
eecue&a púbüca (dei Ellado) 
en la que trabaja ha visto 
reducido su grupo de alum
noe puee toa padí• rttlran a 
aus hijoa por temor a even
tuatea represallu. Y no • 
algo exagerado: la escuela 
ya aufnó doe àarudoe. 

La mayorfa de toa 
mlembroe de .- grupo de 
·derechoe humanoe tlmbi6n 
sufre conatantea ho• 
tlgamlentoa, vlgllancla y 
amenazaa por ai atmple 
hecho de J)8ftenecer ai GAM. 
Loe mu peraegutdoeaon 101 
lndfg8nal dei lltlp&ano, zona 
en ta que hay una fuarta 

tercer mundo • S1 
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presencia guerrillera. Eso da lugar a 
que se 18s vincule con los movlmlen
tos armados. La sede dei GAM 
también ha sufrido atentados. EI 
último tue a finales de 1989. T~ las 
persooas que se encontraban en las 
ins1alaciones, entre atlas 1<4 nloos, sal
varon milagrosamente la vida 

• AI comienzo éramos cinco: dos 
esposas, dos madres y una hermana 
de desaparecidos. As( fue como la 
lucha que lnlcló nuestro dolor In
dividual se hlzo coleetiva", manifesta 
Nlneth. "Poco a poco se nos unleron 
compa/'leros de todo el pafs. EI 4 de 
Junlo de 1984 salimos a luz pública 
como organlzaclón., agrega. EI ob
j etlv o general dei 
GAM era encontrar 
con vida a los 
detenidos-desapare 
cidos, y 81 juicio y cas
tl g o a los respon 
sabias de foi 
sacuestros así como 
ta creaclóo de un or
ganismo lnvestlgadOí 

multisectorial. 
En los prlmeros 

ocho meses de 
trabaJo secuestraron 
y aseslnaron a dos de 
sus dirigentes. 

EI prlmero fue 
Héct0< Gómez, qulen 
se había unido ai 
GAM para reclamar por un hermano. 
Fuesecoestrado en abril de 1985 y su 
cac1aver apareció ai día sigulente con 
set\ales de tortura. Poco después 
secuestraron a Rosario Godoy de 
Cuevas y a su hlJo, Augusto Rafael, de 
dos anoa. Ella pertenecra a la junta 
dlrectlva dei GAM, ai que se había 
unido para buscar a su esposo. Sus 
cadáveres fueron encontrados con 
evidencia de haber sido torturados. 

Lucha mú all6 de lu fronteru 
• AI damos cuen1a de que comamos 
rlesgos como pequeno e inexperto 
grupo, nos vimos obli~ a recurrlr 
a organlzaciones lnternaclonales de 
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carácter no gubernamental, y asr 
nuestro movlmlento fue conocldo 
más aliá de las fronteras•, comenta su 
fundadora. 

A Julclo de Nlneth, no hay mayOí 
díferencla entre los goblemos de corte 
militar que repomleron a la poblaclóo 
en las décadas dei 70 y 80 y 81 actual 

goblerno civil de Vinlclo Cerezo 
(demócratacóstiano). 

• Hay que reconocer que la 
repraslóo fue, durante ef prtmer al\o de 
su admlnlstraclón, cuantltatlvamente 
menor·, dice la dirigente. Cuando 
Cerezo llegó ai poder prometló crear 
un organismo para Investigar las 
desaparlclones y desmantelar el 

aparato represivo. Pero no sólo no fue 
fiel a su promesa sino que deciaró una 
amnlstJa ai ejéfcito y jamás lnstltuyó la 
comlslón Investigadora 

• Aunque dentro de las filas dei 
GAM hay padres y esposos de 
companeras desaparecidas, el em
puje dei movlmlentoy la lucha en sS, ha 
sido principalmente de las mujef'es", 
afirma Nlneth. Pero aclara que no se 
trata de una organizaclón feminista. 
"Nuestros objetivos aon otros", dice. 
"Pero lndlrectamente llbramoa una 
batalla encamlnada a la dlgnlflcaci6n 
de la muje('. 

Además de estas luchas, el GAM 
creó una cooperativa comunal 
Indígena para promover pequenas 
empresas artesanales. Tamblén func:16 
una cooperativa de granos básicos, 
para ayudar a los mlembros més 
necesltados. En 18 sede dei GAM fun
ciona además una cllnloa médica y la 
organlzaclón creó un fondo de becas 
de estudlo para los hljos de mlembfos 
desaparecidos. 

"NI las amenazas nl las preslones 
harán que abandonemos nuestra 
lucha. y bajo la consigna de 'vivos se 
los llevaron, vivos los queremos$ con
tinuaremos nuestras actlvldades y 
manlfestaclones qulncenales frente ai 

Palaclo Nacional*, 
advlerte Nlneth. 

Los mlembros 
dei grupo creen que 
aún pueden rescatar 
a varlos compafteros 
con vida Su optlmís
mo aumentó 
después de es
cuchar el testlmonlo 
de la religiosa es
tadounldense Diana 
Mack Ortlz, 
secuestrada a fines 
dei ano pasado. 
Mack Ortlz, qulen 
a b a n d o n ó 
Guatemala luego de 
8U liberaclóo, declaró 

en EEUU que donde estuvo detenlda 
escuchó lamentos y voces de per
sonas que seguramente estaban slen
do torturadas. 

Por el momento, los carteles con 
fotografias de hombres y muJeres 
detenldoa-desaparecldos y con 
preguntas como: "Chi klom rwuechzal 
chie" (\dónde está mi hermano?, eo 
lenga qulché), contlnuarán recordan
do ai goblerno y la poblaclón 
guatemalteca que el país aún no vlVt 
en democracia nl en paz. • 

Nancy Arroy~ 
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. 
Crear enseliando 
Gladya Meneaea está empeliada en traamltlr a aua alumnoa la experlencla y el conoclmlento que le deJan aua creaclonea 

sm Rlnchbarger 

L
os perlodlstas brasllenos 
presentes en San Pablo para 
cubrlr los acontecimlentos de la 

Bienal, una de las tres muestras de 
arte más Importantes en todo el 
mundo, acudleron maslvamente a 
todos los encuentros con la prensa 
promovidos por artistas famosos de 
Europa y Estados Unidos, como 
Frank Stella. 

Pero cuando el Consulado de 
Venezuela lnvitó a una conferencia de 
prensa y recepclón de la artista Gladys 
Meneses, representante de ése país 
en la Bienal, 81 único medlo presente 
era tercer mundo. La conferencia se 
convlrtló en una entrevista exclusfva 

Meneses es una mujer menuda, 
de 55 anos, modesta, madre de dos 
hljos, !lena de vigor. Su trabajo 
artlstlco parece, en una primara 
&p(OXlmaclón, exactamente lo opues
to. lnmenso, oscuro, de una gran 
presencia. Un segundo examen, sln 
embargo, revela una cadencia 
parecida ai movlmlento de flujo y 
retlujode la mareade un no; una tuer
za que en mucho se parece con la que 
transmite su autora 

La exposlción exhala tamblén un 
aroma oriental que no desmiente tos 
tres anos que la artista estudiô en 
Japón donde aprendló, según cuenta, 
no solamente nuevas técnicas sino 
tamblén a disclpllnarse en et trabajo. 

Meneses no es, sln embargo, el 
tipo de muJer que puede llegar a als
larse de su entorno por dlsclpllna y 
concentraclôn. Preocupada con la 
pobreza y la educaclón, organlzó tal
lefes y equlpos de basebal/ para nino& 

y estimula a sus alumnos a participar 
de esas actlvldadea. "SI esta 
generaclón tlene que arreglarse sola 
en todo, se va1a frustrar", advlerte. 

Ud. es una "promotora de la cul
tura • y una militante de las causas so
e/ales. lPodrfa hablsmos un poco de 
sus actlvidades? 

Yo slempre digo que si yo fuera es
tadounldense, Japonesa o europea 
sena solamente una artlsta EI trabajo 
en arte es lo que realmente me atrae. 
Pero coando se vive en un país como 
el mio ... bueno, yo no puedo cerrar los 
ojosyalslatme. 

Vlví en Japôn durante tres anos, 
dedicando 16 horas por días a mi 
trabajo artístico. Cuando regresé, 
quedé lmpaC:ada por el contraste. 
Con la realldad social que hay en 
Venezuela lcómo pensar en 
grabado6? 

La mayoóa de los nloos que vtven 
en mi barrlo no tiene préctlcamente 
nada que hacer. En Venezuela la e&
cuela dura sólo medlo dia. Ourante ti 
resto dei tlempo no tienen nlnguna 
orlentaclôn. Como en esa zona' el 
deporte más popular es el basebs//, 
Invitamos a personas callficadaa pa,a 
que organlzaran equipas para eaos 
chicos. 

Tuve la oportunldad de trabajar 
con ninas en proyectos cutturalea. 
Con mls proplos hljoa organlcj un 
taller dos tardes por semana para 
nlooe que pagaban una cuota y otra 
doS tardei para nlooe que no podlan 
pagar. AI pnncipio tralé de mezciar'lol 
pero no dlo resultado. Parece mentira 

pero existía un sentlmlento de supe
rloridad de parte de los ninas nas 
pobres. 

Hoy trabajamos con 700 chicos 
por ano en tres partes distintas dei 
pars. Hacemos todo lo que está a 
nuestro alcance para estimular a los 
nlnos que están entre los cuatro y los 
cinco anos. Dividimos el trabajo en 
cuatro áreas: colar, lfneas, forma y 
espaclo. Los profesores cumplen el 
papel de auxiliares que facilitan el 
traba]o de los alumnos. No 
enset\amos conceptos, slmplemente 
los 1rtudamos, 

Tenemos un programa de 
enset'\anZa de música a través de los 
mismo& 

métodos. Me gustarfa tambl~n 
trabajar coo las tradlcioneS localeS. Yo 
vivo en una reglón que reclbe una gran 
cartldad de turistas. 

Hay muchas lnverslones de per
sonas de afuera y la poblaelôn local, 
admirada por las reallzaclones de 
esos lnVerslonlstas, ha dejadO de lado 
su propia forma de hacer las cosas. 
EstM falcinadOs por lo que viene de 
afuefa. 

Por aso comenzamos a trabajar 
con una viaja tradlclón, una fleata 
agrícola llamada La Cruz de Mayo. 
Venezuela no N un país de exten
lioflN tenlooalee muy grandel pero 
tlene, no obstante, muchaa dlferen
dat regionalN en arteaanla, pintura y 
folclore. Para La Cruz de Mayo 
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nosotros Juntamos las tradiclones de 
las distintas regionas, el Oeste, la 
costa, el centro, los Andes. .. 

Entérmlnos de mi actMdad dlrecta 
en la polltlca, algunas personas de la 
reglón donde vivo, allegadas ai Par
tido Comunista, me pidieron que 
hiciera algún trabajo con ellos. 

Pero no es mucho lo que se puede 
hacer desde la política.Durante un 
:>eóodo eso Jugó un papel para ml Ac-

tualmente el trabajo que hago es 
tamblén polltico y está más centrado 
en lo que efectlvamente puedo In
fluenciar. 

/.La mllftancia Inffuye en e/ arte 
que Ud. practfca? 

Conceptualmente no puedo declr 
que lo me]ore nl que lo perjudlque. 
Pero me enriquece como ser humano. 
Y eso no puede ser dlsoclado de la 
persona que cada uno es cuando 
jrabaja, aunque yo s,c,.J cada vez más 
consciente que nada me dlstrae una 
vez que hl comenzado a trabaJa(. Se 
produce una ldentlflcaclón entfe el 
uor y 81 trabajo, y su 911olución 

En ef cat4/ogo, su representante 
artística, Graclela Pantfn, afirma que 
•no hay me/anco/fa en eataa ex
prealona. E• •6lo UM referencia • 

S4 - tercer mundo 

una reglón triste de su n1nez.·. I.CuAI 
es su oplnlón sobre NO? 

No puedo realmente declr mucho, 
porque eso sena convertlrme en una 
crftlca de mi proplo trabajo. De hecho 
lo que ocurre es que yo regreso 
periódicamente a lugares en donde 
me es poslble reunlrme con clertas 
aparlclones, que me son muy 
queridas. Yo paso largos períodos 
cerca dei rfo, un mes o dos meses, 

porque aprecio la armonra natural. 

No se si tiene que "'8f con la Ides 
de melancolia, pero usted utiliza 
mucho los colores oscuros. 

La técnica en la coai me formé fue 
la de aguafuertes y lo que más me 
atrajo en ella fue una forma de trabaJa( 
con 6cldo nítrico, que produce 
tradicionalmente los trabajoe en blan
co y negro. Me parece falso pretender 
matar algo para lmponer otra cosa 
porque en aguatuertes el artista debe 
supe<poner para cr881' colores. 

Los beneficbs son tan pob(es que 
me parece lnneceaarlo. No es que 
tanga nada en contra, o que plense 
que el negro sea preterlble, pero es mi 
forma de expresarme. 

/.Por qul su atracclón por 
aguafuertN? 

Cuando eataba en la eecuela 
secundar1a, comenzamoe a trabajar 
en el taller de aguafuertes, donde no 
hay muchas opclones; so'lo se puede 
trabajar con un color. Mal o blen. Me 
gusta porque me da una disciplina Y 
en princtplo me gusta porque es como 
un proceso de autoanállsls. Como 
mk'arse en el espe]o. 

Usted vfvló en Japón desde 1970 a 
1973. /.Por qul, fue para aliá? 

En asa época yo eS1aba casada 
con un escultor y vlaj6 para 
acompal\arlo. AI principio crer que lba 
a est&T muy poco tlempo. En términos 
de técnicas de aguafuertes, yo habfa 
tenldo un profesor en ltalla que me 
ensel'\6 a admirar las técnicas 

Japonesas. 
Cuando llegué a Japón me lnscrlbf 

en un curso en la Unlversldad de sólo 
seis meses en técnicas de aguafl;l8(
tes en madera, que es la técnica 
tradlclonal Japonesa. Fue una ex
penencla tan Importante que neceslté 
profundlzarla y me quedé tres aflos. 

SI alguna cosa puedo deS1acar 
sobre mi experlencla Japón es la 
forma en que transmlten el co
noclmlento. No hay egolsmo. EI papel 
dei profesor es transmitir lo que sabe. 
Y lo hace con una gran senslbllldad. 

Cuéntenos algo sobre los Jóvenes 
artistas que se están formando en 
Venezuela. .. 

Algunos países se tornan con
ocldos por su música o por su danza. 
Venezuela es un centro de las artes 
plásticas. 

Pa<o la educaclón es fundamental, 
y N lo que falta. Antes, cuando algulen 
demottraba un talento potencial, 
pod(a estudlar fuera dei pata. 

Hoy eso ee prohlbltlvo, por lo caro. 
Nlnguna unlversldad de Venezuela 
Uene un CUfllO de art• p&ástlcas. ex
iste un programa para críticos y 
promotores de artee p16stlcaa, nada 
mM. Adem6a, ~ lugares~ IX-J6 

poner, '*º no hay qué. :.li a a ~ 
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lSomos todos iguales? 
Una Importante conquista de la década dei clncuenta eatj menazada 

Essma Ben Rsm/da 

espués de haber sido 

D un pafs plonero en el 
terreno de la lgualdad 

de la mujer y el hombre ante 
la ley, Túnez está 
amenazado de perder esa 
Importante conquista por la 
preslón de los grupos fun
damentalistas. 

Efectlvamente, el 
movlmlento fundamentalis
ta islámlco tlene como uno 
de sus objetivos lnmedlatos 
revoca,- el Código de lguaJ
dad de Derechos para la 
Mujer, aprobado en 1956. 
La aprobaclón de este 
código fue una especle de 
revoluclón para la socledad 
lslámica dei país ya que por 
medlo de él las líderes 
femenlnas tuneclnas con-

Oerechoe que la muJer tuneclna había conquistado hac:e ~ eeún hoy amenazado. 

siguleron derechos más ampllos que 
los de laa mujeres europeas de la 
época 

EI código fue redactado por un 
grupo de lntelectuales dei período de 
1)1'8 lndependencla dirigido por Tahar 
Haddad, y reemplazó la ley dei Corán 
Por la ley común. En esta leglslaclón 
se le dio a la mujer Igual salario por 
Igual trabajo. 

En 1957, las mujera.'J obtuvleron 
derechos slndlcales -, polftlcos y en 
1975 seles dlo acc~, 1 posiciones 
de responsabllldad en el goblerno. 

EI código es más amplio: prohlbe 
la pollgamla y el "repudlo"1. dos 

1 lradlelones que todavía perslsten en la 
1 ITla'torfa de los países musulmanes. 

AI reconocer1e sus derechos a la 
' mujer, tamblén te otorga el recurso dei 

divorcio legal, en pie de igualdad con 
el hombre. "Túnez as la única nación 
lslám!ca en donde la mujer tiene el 
mismo derecho ai divorcio que el 
hombre" comenta la abogada, Bochra 
BelhaJ Hamida Incluso la ley favorece 
más a la mujer que ai hombre. En 
1961, en una enmlenda hecha ai 
código por el entonces presidente 
Habib Bourgulba, se estlpuló que 
cuando un hombre se divorcia de su 
mujer debe daria una ayuda para man
tenerla en las mlsmas condiciones en 
que vivia cuando estaba casada 

La ley también le permite a la muj8f 
escoger a su marido y no someterse a 
la selecclón de sus padres, como 
sucede en práctlcamente todos los 
demás países islámlcos. No es per
mitido que una joven se case antes de 

los 17 al'ios y el matrimonio sólo 
puede arreglarse en presencia de la 
novla y con su consentlmlento. 

Ellmlnar 11 dlscrlmln1clón
Además de esta legislaclón nacional, 
el goblemo ha ratificado varias con
v en clones lnternaclonales que 
reiteran la lgualdad de derechos para 
las mujeres. La convención más re
clente que elimina todas las formas de 
discrimlnaclón contra la mujer fue 
adoptada en 1979 y abarca los prin
clplos de convenciones anteriores. 
Reitera la lguak:lad de las mujeres en 
diferentes campos lncluyendo la 
nacionalk:lad de la esposa y sus hijos. 

• Aún cuando estas convenciones 
lntemacionales han sido ratificadas, la 
mayorfa dei pueblo y más particular-

' 
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mente las mujeres y hasta los Jueces 
las lgnoran", comenta Hafldha Cheklr, 
profesora de Derecho. Sln embargo, 

la mayorfa de los acuerdos no ha sido 
publlcado en el Dlarlo Oficial. Las 

leyes y regulaclones domésticas con
tradlcen estos acuerdos, aún cuando 
la leglslaclón Internacional sobrepasa 
las leyes naclonales. Cheklf sostlene 

que hay contradlcciones en la teorta y 

la prá.ctlca de estas leyes. 
AI ratificar la convenclón lnter

naclonal sobre la elimlnación de toda 
forma de dlscrlminación contra de la 

mujer, 81 goblemo expresó sus reser • 
vas. Considera que el lslam es la 
rellglón nacional y para hacerle 

1 espaclo la convenclón fue despojada 
de sus prlnclplos lnnovadores. 
También se despoj6 a la mujer de los 

derechos de lgualdad contenldos en 
ai Código de família de 1956. Cheklr y 
Belhaj Hamida aftrman que la no ad
herencta a las convenciones lnter
naclooales ratificadas, confirma que la 
legiSlación fammar es limitada y tlene 

contradiCclones. 
La muJer soltara en Túnez a 

direrencla dei hombre, quien puede 

reclamar su lndependencla a los 16 

anos, debe permanecer con su famUJa 

hasta que se case. Una vez casada. 
está baJo el mando de su marido a 
quien debe obedecer como jefe de la 
famllla, según la religlón lslámlca. 

EI matldo está obllgado a velar por 
la Sllbsistencia de su familia y a la vez 

controla la vida pública y privada de su 
esposa. La mujer debe solicitar el per
mlso de su marido para obtener un 

pasaporte y aceptar un trabaJo. 

Además, su carrera está en segundo 
lugar, pues debe seguir a su marido 

donde qulera que é&te Va:-Ja 
"La mayorra de los casos de 

separaclón legal se da porque 
cualquler desobedlencla de la mujer 

puede ser causal de divOl'cio", com
enta Belhaj Hamida. ·e1 abandono dei 
hogar es castigado en la muJer pero 

no en 81 hombre", agrega la abogada. 
Como estj establecldo que el hombre 

que se dlvOl'cfa debe mantener a su 
mujer para slempre, la ex esposa per
manece dependfente de él por toda la 
vida, a menos que ella se vuelva a 
casar. 

Belhaj Hamlda -que lida con 

muchos casos de muJerea divor
ciadas que no reclben nlnguna ayuda 
de sus maridos- considera, sln embar. 

go, que esta es la única ayuda 

económica con que cuenta la muJer 

Muchas mujeres 
divorciadas, 

repudiadas por sus 
familias, recurren a la 

prostitución para 
mantener a sus hijos 

divorciada para mantener a sus hljos 
y tener una vida decente. "Los 
hombres divorciados en nuestra 

socledad son lrresponsables, no le 
dan nlnguna ayuda económica a sus 
familias, nl slqulera las visltan, aún 

aquellos que han Ido a dar a la cárcel 
por no cumpllr con esta ley", agrega 

Hamida. 
Muchas mujeres divorciadas o 

abandonadas de escasos recursos 
económicos, cansadas de tanto 
trámlte legal y rechazadas por sus 

familias, recurren a la prostltuclón 
como único medlo para mantener a 

sus familias. 

Aún cuando muchas tuneclnas 

adquleren la custodia de sua hljos 
despuéa dei dlvoroo, 81 padre slgue 

slendo el guardfán legal de los 
menores. EI papel de la mujer es 
culdarloa y alfmentarloa; las 
decisk>nes Importantes como aon sua 
estuqios y su Muro, aon dei domlnlo 

dei hombre. Otro problema serio es 
que una mujer divorciada no puede 
obtener un pasaporte para su hljo sln 
el consentlmlento dei padre, pues au 
firma no ea reconoclda por la escuela 
nl 81 banco. "A menudo, las muJerea 

no pueden tomar declalonea nl si-
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qulera en casos tan urgentes como ea 
la entermedad de uno de sua hljoa, 
cuando 81 marido está ausente·. afir
ma Hamlda. "Las leyea de Túnez 
pueden parecer revolucionatlaa para 
una soc:ledad musulmana, pero en la 
préctlca h8:f muchaa dlstorslones que 
bur1an la lgualdad entre las mujeres y 
loe hombres", agrega. 

Según la ley, cualquler mujer u 
hombre, acusado de adulterlo, es 
condenado a cinco al\os de prlslón. 
Sln embargo, 81 Juez, por lo general, 
~ a las mujeres a que retlren 
loe cargos contra sua maridos, pero 
nunca lo hace cuando se da lo con
trario. SI una mujer mata a au marido 

porque lo descubra en adulterlo, la 
condenan a velnte anos de prlslón, 
pero si un hombre comete el mismo 

delito únicamente le dan cinco anos. 
En las herenclas aún se aplica la 

ley dei Corán, según la cual los 
hombres reclben el doble de la heren
claque las muJeres. Finalmente, la ley, 
por sr mlsma, ea algunas veces 
sobrepaaada por declslonea legales 
menores. Por ejemplo, el ministro de 

Justlcla, sob<eponléndose ai Codlgo 

de Famlfla y las convenclonea lnter
naclonales y ·para aorpresa de los 
profeslonales de la 1ey•. promulgó en 
1973 una circular que prohlbía el 
matrimonio entre una mujer musu~ 
mana y un hombre no musulmán • 
menos que este se convlrtlera a li 
relfglón ('f'lusulmana. Pero los 
hombres sf se pueden casar con una 
mujer no musulmana aln exlglr1e que 
se convlerta a su rellgfón. Esta tipo dl 

"matrlmonloa mlxtoe• no aon 
prohlbldoe por el Código. 

SI miramos hacla atrás, parece 
que no existe nlnguna contradlcclón 
fundamental entre 81 código de 1956 Y 
el aspírltu de la rellgfón fslámlca. Sln 
embargo muchoa hombres y mu}enll 
se oponen a todo cambio que con
slderen que pone en pellgro loe pm
ciplos dei lalam. l. 
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Mujeres ai poder 
Unlveraltarlaa latlno1merlcanaa buacan • travú de una Red de 

Comunlcaclón, ampliar au p1rtlclpacl6n polftlc1 y aoclal 

SâíãLovera 

MuJe,es de tormaclón académica 
de 12 países latlnoamerleanos acor
da ro n crear una Red de 
Comunlcaclón, ai finalizar los traba)oa 
de un Congreso de Mujeres Unlver
sltanas que se llevó a cabo en abril en 
Taxco, una de las viajas cludades 
mineras de México, ublcada a 200 
kllómetros ai oeste dei Distrito Federal. 
Así nacló la Federaclón Latino
americana de Unlversltarlas que 
busca promover el lntercamblo de 
lnformaclón y realizar acciones con
juntas entre sua mlembros. 

Las unlversltarlas anallzaron los 
obstáculos que tlenen en su vida 
cotidiana, familiar y social y estudlaron 
los mecanismos de acceso ai poder. 
Por ello decldleron Impulsar en las 
Universidades el estudlo de su 
lnOYllldad polltlca, laboral y social. 

los alumnos son mujeres y, en 
proporclón cada vez mayor, las 
mujeres se lncorporan a la fuerza 
laboral en todas las actlvldades. 

Sln embargo, la presidenta de la 
Federación reconoce que en los car
gos dlrectlvos en la Unlversldad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), las mujeres son franca 
minoóa. De 130 funclonarlos, s6lo 20 
son mujeres. En el campo de la 
política, de los cargos gubernamen
t ales a nlvel dei 
Ejecutlvo sólo 5.:.!1 
por clento están en 
manos de mu
jeres, contra 
11.96% en el 
Podef Legislativo. 

Ourante el 
Congreso la 
gobernadora de 
Tiaxcala, la segun
da mujer en la hls

AMERICA LA TINA 

tlvos, la exlstencla dei divorcio legal, el 
cual ha sk:lo básico en la mayooa de 
nuestroa países, así como los 
defechos cludadanos, el sutraglo y el 
surglmlento de los movlmlentos 
feministas. 

Las Unlversltarlas reconocleron en 
el Congreso que las mujeres que 
llegan ai poder y asumen papeles 
relevantes, no lncluyen en su platator -
ma las relvlndlcaclones femeninas. 

Para la gobemadora Paredes, que 
representa ai Partido Revolucionarlo 
Institucional (PAI) y reclbló reclente
mente el galardón de ªLa Mujer dei 
Ano-, lo que se neceslta as una 
transformaclón social que modifique 
el papel de la mujer donde se la trate 
y sltúe como sujeto activo de la his
toria. 

Las unlversitarlas lnvltaron a 
reflexionar sobre los cambio& s~ 

Reconalderar au papel aoclal,. La 
presidenta de la naclente Federaclón, 
la mexicana Patrlcla Galeana, 
raconocló que ªlas mujeres están 
lamadas a asumlr la responsabllldad 
da aer protagonistas de nuestro tlem
po y deben reconsiderw su papel so
clal". Aunque el Congreso estaba 
previsto para realizar un baJanc:e ex
clualvamente académico, las unlver
aitatlas fljaron premisas de la sltuaclón 
general de las mujeres latl
noamencanas. Galeana aflrmó que es 
alentador que, desde hace 10 anos, 
en México Igual número de hombres y 
muJares reclbleron reconoclmlentos 
da axcelencla académica. En los es
~ de P.!)Sgrado, -40 por clento de 

to ri a polftlca de & neceNllo modltlcar e1 papa ele Ili muler 
este pais en 
asumlr un cargo de esta naturaleza, 
sostwo que es tlempo de analizar ªel 
acceso de las mujeres ai poder·. 
Advlrtió que históricamente, las 
mujeres s6lo han llegado ai poder por 
sus relaciones familiares. Ejemplo de 
ello son Catallna la Grande, Isabel la 
Católica, Eva Perón, y ahora más 
reclentemente, Violeta Chalnorro. 

Pero la sttuaclón comenzó a cam
biar a parti< de los anos 60 ya que con 
e1 acceso a la educaclón, las mujeres 
lnlclaron una lncorporaclón maslva ai 
trabajo. 

Para ello fue fundamental ti ac
C880 generalizado a los anttconcep-

ciales, la transformación dei mercado 
de trabajo, el nuevo tipo de familia, la 
nueva morar, el ejerclclo llbre de la 
sexualldad y otros fenómenos que 
están lncldlendo en la vida dlaria. 

Como sucede en este tipo de Con
gr880S, se repltleron los datos y las 
cifras de la segregaclón mllenana, los 
reconoclmlentos de la desigualdad y 
la poca lncldencla de lgualdad de 
sexos en el mundo. 

Luego de la reunlón en Taxco, el 
único estado mexicano donde se ha 
constMukio una S8cratarfa de la Mujer, 
las unlversital188 se tueron con máa ln
quietudes de las que traleron- • 
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Violencia cotidiana 

MEXJCO 

agregó la dirigente. •y 

por SIDA muere una 

mujer cada slete 

hombres, contra un 

índice de una mujer 

cada 200 hombres 

Amaa de caaa de la capital ae organlzan para hacer respetar laa leyea laboralea hace dos a+os·, 

y exigir apoyo para la• muJerea agredidas agregó. 

L
a vlolencla que se vive en las 

grandes cfudades tamblén es 

una realldad cotidiana en la capi

tal mexicana Y las mujeres son 

vfctimas prMlegladas de asa lacra so.. 
clal moderna: dlez mil mujeres son 

viOladas anualmente en la Cludad de 

México La tlenuncla fue hecha en el 

T8fcer Encuentro de Mujeres de los 

Barrios, realizado recientemente en 81 

Distrito Federal, dei cual participaron 

representantes de grupos femenmos 

de 300 zonas de la Ciudad de México 

que deeldleron Impulsar una acción 

conjunta con otras organlzaciones dei 

país, para que las mu)eres mexicanas 

expresen sus problemas "sin temor nl 

lntennediarios" 
EI documento final de la reunlón 

advierte que •no basta la participación 

maslva de las mujeres en los 

movlmlentos progreslstas para que 

necesarlamente sus derechos 

queden debidamente representados y 
sus demandas resueltas. Hace falta la 

exlstencla de organlzaclones 

espectficamente feministas". 

"Las mujeres no dejaremos de 

poner el dedo en el renglón de 

nuestras demandas·, dljo una 

dirigente, Patricla Ramos, qulen 

denunció las altas tasas de mortalldad 

materna que se reglstran en el país y 

81 descaso de las autoridades "En las 

dos décadas pasadas, 260 mll 

mujeres fallecleron toxemlas, com

plícaciones de parto y aborto natural", 

lnformó Ramos. 
"La mortalldad por com

pllC8ciones obstétricas directas es la 

primara causa de defunclón de las 

mujeres entre 25 y 34 a+os, mientras 

que la cuarta causa es el aborto, que 

provoca 200 mil muertes ai a+o•, 

Ramos denuncló 

aalmlsmo formaa de 

aplicar la ley que slrven a patrones y 
autoridades de la Secretaria dt 

Trabajo para Justificar atropelloe y dls

crlminaclones contra la mano de obra 
femenlna. Por ello, el Tercer En

cuentro de Mujef81 de los Barrlol de 

la Cludad de México demandó ai P•
lamento la modlflcaclón de la Ley 

Federal dei Trabajo, para castigar 

severamente toda violencla contra las 

trabajadoras. AI respecto, se exlgeter

m l nar con preslonea a las 

trabajadores, que en muchos casos 

son amenazadas con la pérdlda dei 

empleo si no evitan el embarazo. Y se 
solicita que la vlolaclôn eventualmente 

sufrlda en el traslado ai lugar de 

empleo se considere ·accldente dt 

trabajo", con los efectoe legalea y 
la.borales conslgulent81. 

EI encuentro tambl6n pldló la 
apllcaclón dei saJarlo mínimo, de la ley 

u YloMncla domNtJca contra la muJtr uume proporciones alarmentM en la Cludad de Múlco 
de Jornada de ocho 

horas y dei seguro social 
a las empleadu 

domésticas y el acceeo 
a guarderras a 108 hljoe 

de los ttabajadof'•. 
La reunlón acordó 

bregar por 11 
deapenallzaclón dei 

aborto voluntario y la 

habllltaclón de centr01 

hoapltalarloa donde ae 
realice con garantfas 

pa,a la mujer. POf' fln, li 
reclamó la lnstalaclón dl 
centros de apoyo para 
mujeres agredidas, con 
reconoclmlento JurfdiCO, 

atenclón m6dlc1 Y 

respaldo pelco6óglc0. • 
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La TV ahernativa 
La Unlveraldad de La Paz enfrenta con au televlalón no comercial la dura competencla 
de loa canalea privados, buscando reeducar ai pueblo con un menaaje no panftetarlo 

Washington Estai/ano 

E 
I proyecto y la polltlca neoliberal 
se proponran no dejar pledra 
sobre pledra de las vleJas con

qu lstas de las masas bollvlanas 
otlglnadas en la Revolución de abril de 
1952. Cuando en agosto de 1986 los 
mlneros organlzaron una última resís
tencla desesperada con su Marcha 
por la vida, la lV de los unlversltarlos 
de La Paz estaba junto a ellos. EI 
goblerno de Paz Estenssoro y su 
aliado el general Bánzer no podían, 
empero, dejarlos llegar a la capital 
donde una amplla organlzaclón 
solidana los esperaba, y los cercaron 
con el ejérclto 40 kllómetros antes de 
llegar. 

En esa mlsma madrugada un aten
tado dlnamltero destrozó las ln
stalaclooes de la lV Unlversitarla. No 
obstante, como 81 Ave Fénix. desde 
mediados de dlclembre pasado el 
Canal 13 lV-U na vuelto a trasmitlr sus 
lmágenes. Con el apoyo entusiasta de 
docentes y estudlantes, dei magro 
presupuesto unlversltarlo se lnvlr
llero n 120 mil dólares para la 
adqulslción en Espana de nuevos 
equlpos coo una potencia de 2 kw, la 
mlsma con que cuentan los otros siete 
canales comerclales que bombar
dean noche y día a los Indefensos 
pobladores de La Paz y EI Alto y 
pueblos veclnos. 

• Un• vleJá t,adlclón- De todo esto 
conversamos Cón el dlrector dei Canal 
unfversTlarlo, el escritor y com
lMllcador social, Carlos Sor1a Galvar-

ro. Nos conocemos de los lnlclos de 
la década dei 70, cuando comenzaba 
la resistencla a la dlctadu,a de Hugo 
Bénzer. 'EI comenzó su experlencla 
como perlodlsta y escritor precls• 
mente en esa época, en los medlos de 
masas alternativos de los sindicatos 
mlneros de Siglo XX y Catavl, las 
radioemlsoras "La Voz dei Minero• y 
"21 de Diclembre•, respectivamente. 
Todo el sistema de radlos obreras y 
mineras como propledad social, 

son sostenldas económicamente por 
los mismos trabajadores, para evitar la 
dependencla de la publlcldad comer
cial. Pero 81 rasgo más destacado de 
su actlvldad es la particlpaclón de la 
gente, que las slente como algo suyo. 
Todos los problemas que atanen ai 
campamento minero y a la colec
tlvldad son debatidos y ventilados a 
través de las emlsoras que en parte de 
su horarlo transmlten en quéchua y 
aymara .. Hasta los problemas 

La. medk» tradiclon.._ tlerMII un ....,_ oompMldo, en la TV Unlveralwla 

colectlva, de los trabajadores y los sln- famlllares se dlscuten allí. Y otro 
dlcatos,quetwosumayordesarrollo aspecto que la TV Unlveraltarla 
a partir de la Revolución de 1952 son tamblén ha heredado ea 81 pluralismo. 
el antecedente y referente obllgado Todas las corrlentea sindicares o 
dei actual sistema de televlslón unlver- polftlcas, cualqulera sea la orlentaci6n 
sltarta. de qulenes dlrljen el sindicato (y por 

Las radlos obraras y mll'l8(88 hoy tanto la radio), ae pueden expresar allf. 
bastante lejos de su esplendor Sobre todo toe delegado8 deaecclón 
pasado sobrellevan la mlsma crlsls uaan la radio para publlcltar aua 
que sacuda ai movlmlento obrero tras rHoluclonet y propuestaa sobre 
los golpes de la polftlca neolibenll. Y tem• sindlcales, polllcoe, soclalee, 
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~ radloe mlMrU dleron la~ a l«
s/n-YO.l y abôeron un eamlno 

etc , Como vemos, los mineras 

bolivianos p,actican la g/asnost desde 

hace bastante tiempo ... 

Luego dei declln lo de la Re

voluclón dei 52, vinleron las dlc

taduras militares y alrededor de las 

rad10s se suscitaban los princlpales 

hechos políticos, porque el eJérclto 

s1empre buscó intervenlrlas e ln

utlhzarias. En 1975, durante qulnce 

días, los mineros hicieron huelga s6lo 

para defender las radias y obligaron 

finalmente a la dictadura de Bánzer a 

devolver las emisoras. 

EJ aurglmlento de la 1V Unlver

attarla Los canales de TV unlver

sltarlos surg leron con finalidades 

puramente académicas. Primero ae 
lnstalaron en circuitos cerrados. Es 

deelr, se pensó en la poslbllidade de 

utilizar la TV con fines dldacticos. No 

obstante, el primefo que se fund6 fue 

en l a Unlvers ldad de Tarlja y lo 

promovló una razón extra-unlver

sltaria: la TV oficial, el único canal 

hasta mediados de los 80, no llegaba 

a esa ciudad suret'\a. Es decir, antes 

que ae instalara la repetldol'a dei Canal 

estatal, se creó el cana, unlversltarlo 
en la cludad de T at1ja; y luego, bajo 81 
amparo de la autonooúa unlvenMtarla, 

se aearon en otras capltales. Hay que 

recordar que en Bolivla axlsten ocho 

universidades dei Estado, que fun

cionan autónomamente OOO(dlnadas 

por el Comité Ejecutlvo de la Unlver

sldad Boliviana (CEUB) . 
La últlma unlversldad que contó 

con su canal televisivo fue la de La 

Paz. Luego de la ape,tura democréllca 

de 1978 comenzaron los trámlles para 

su lnstalaclón, debleodo sortear lnter

ferenclas y trabas burocratlcas diver

sas. Sin dudas, los goblemos de turno 
temían la competencla polltlca que 

significa um medlo de comunlcación 

de masa en manos de la Unlv8'Sldad 

más tuerte dei pais, coo más de 30 mil 

estudlantes y dos mil docentes. 

Paradójlcamente, fue la dlctadura de 

Garcra Meza, bajo un réglmen de 

lntervenclón militar de las univer

sidades, qulen sao6 ai alre ai Canal 13 

TVU coo fines de autopropaganda. 
·Ese es nuestro pecado originar, 

nos dice sonrlendo Carlos Sorla. 

-renemos que compensarlo en base 

a calldad televisiva y con programas 

cuyo contenido haga que el 
movlmlento unlversltarlo y popular, ai 

que nos dirigimos preferentemente, 

alenta que este mediO es suyo, que le 

pertenece, y que puede lntervenlr y 

participar 80 él". 
Antes dei aterudo contra el Canal 

13 TVU de agosto de 1986, los canales 

unlveraltar1oe soportaron la ofensiva 

de la política neo liberal. Las univer

sidades fueron asfixiadas en su 

p,esupuesto. Hubo peleas muy fU8'

tes, manlfeataclones calleJeras, 

entrentamlentoe que costaron la vida 

de un estudlante en La Paz. 

La lucha por ganar eapacloa 
televlalvo. Los canales univeraitarlo6 

son definidos como educatlvos-cul

t uralea. Eato significa entre otras 

cosas, que au sostenimlenlo no debe 

recaer en la publicldad, para lo cual 

tlene que haber un soporte, una 

aubvención. Pwo ante los p,ot.maa 

de p,esupueatoa menguadoa se ha 
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!legado a la convlcclón de combinar la 
subvenclón estatal con recursos 

proplos que provlenen de la com

unldad unlversltarla 
• Ante este desafío nos dice Sona 

hlclmos una encuesta, una muestra 

representativa donde fueron consult

ados dos mll estudlantes. 93 por clen

to expresaron su acuerdo en aportar 

un boliviano (1/3 de dólar) Junto con 81 
pago de la matrk:ula anual, para sos
tener a su Canal de TV. Y entre los 

docentes consultados, 8191 por cien
to tamblén 8PO'J6. 

La competencla seria es con ai 

resto de los canales. • Antes era fácH. 
Teníamos sólo la competencla dei 

Canal Estatal que cubrfa gran parte dei 

país. La única alternativa eran los 

caneles unlversitarlos. Pero desde 

1986 se lnstaló ai •boom• de la TV 

privada. Han aparecido centenares de 

canales privados , Inclusive en 

pequenas poblac l ones. Están 

dotados de antenas parabólicas y lo 

que hacen as •bajar· la seflal dei 

satélite y transmitir programas de 

Venezuela, de Argentina, de cualquler 

pa(s de habi8 hlspana". 
Y contlnúa Sona: ·estamos frente 

a una especle de desbarajuste. 

televisivo. Esto rep,esenta renovados 

retoa para los canales unlversltarlos. 

Hay que competir con una TV 

agreslva, hecha muy profeslonal

mente, con contenldos églles, dlstrac

tlvos, con una enorme Influencia 

sobre el telespectador. Hay canales 

que Incluso funclonan todo ai dfa, 

desde 1as 1 de 1a manana·. 
·Entonces la TVU tlene que tomar 

8808 parémetros de calldad televisiva, 

aunque evidentemente los contenldol 

son distintos. Noeotroe damos muchl 

atenclón a la p,oducción nacionar. 

·A pesar de todos nueatroa 

p,ob&emas, la p,ogramaclón dei canal 
unlversltarlo supera a todos los 

caneles de La Paz en producclón 

nacional. Un buen porcentaje da 

nuestta p,ogramación en horatlos 11-: 

telaree aon p,oducclón nuestra y dl 
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productores lndependlentes que 
llegan ai Canal con su producclón". 

SOíla explica que exlste una exten
sa producclón en vldeo de grupos de 
jóvenes. Y que aslmlsmo hay un sis
tema latlnoamencano de producción 
de vldeos que en fechas próximas va 
a entrar en funclonamlento (1 ). "Desde 
iuego, sena1a ante una pregunta, no se 
puede prescindir de los "enlatados" 
de las empresas transnaclonales, 

Canal 13 TVU una buena 
programaclón con producclón 
nacional sobre diversos temas dei 
país, de sua diversas reglones, y de 
política Internacional. Y tamblén 
tuvimoe el placar de ver películas sln 
COl'tes nt "tendas" comerclales .. 

EI Canal unlversltarlo tlene que 
contrarrestar la competencla 
profeslonal de los medlos prlvadoe, 
pero en contrapartlcla, dlspone de un 

EI público de la TVU -, ...nclalmeme, el movlmlento popular 

pero sr reduclrlos slgnlflcatlvamente. 
Aunque tamblén llega, por ese medio, 
material aprovechable. Hay que 
deaechar la bas·ura, pero hay 
programas recreativos, sanos•. 
Reflere como ejemplo material de 
USIS que tlene excelentes ex
pllcaclones sobre ai SIDA, 
llc.ComunlcaclórvBollvia/cont. 

Reeducar ai pueblo EI público ai 
cual se dlrije la TVU es el movlmlento 
popular. Ello Implica, en prlmer lugar 
ganar a la comunldad unlversltarla, 
lograr que slenta ai Canal 13 como un 
nstrumentosuyo. "Tenemosquecon
trlbulr a la reeducaclón dei pueblo, 
que está sometldo a formatos 
t1levlalvoa alienantes, eapec
taculares. Y k> único que produce la 
mayorra de los canalea son 
programas deportlvoa y de 
lntormaclón general, oon la sola 
IXcepclón de un canal privado que 
tiene una agencia productora·, dice 
Sona. 

En nuestra corta expet1encia como 
ltltvldentea en Bollvla vimos por 

presupuesto relativamente asegurado 
y dei potencial enorme de todo k> que 
es producldo en la Universldad: la 
lnvestigaclón, actlvidades cientificas, 
movillzaclones de lo6 estudrantes en 
tareas de consulta a la oplnlón 
pública. encuestas, etc. 

"Hemos hecho convenlos con 
varias Facultadas para co-produclr 
programas. POí ejemplo, el Instituto 
de Ecología está !levando adelante 
una carnpa(la para la preservación de 
la vlcu"ª· Entonces sus mlembros 
vlenen acá y hacemos un convenlo: 
ellos ponen viátlcos, movilldad, cas
setes. Nosotros les proporcionamos 
camarógrafos, cámaras, y hacemos 
un documental sobre la vlcu"8". 

Una mlnl-emprua unlvemtarla 
En la Unlversldad bOllvlana, como en 
todas partes, la llamada •comunldad 
unlversltarla" comprende un complejo 
contradlctorlo de lntereses 
académicos, polftlcos. y soclales. De 
ahí nuestro lnterés por conocer cômO 
se sustanclan sus problemaS en una 
empresa de rango profeslonal, que • 
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debe competir con medloS de masas 
respaldados por poderosos lntereses 
privados naclonales y extranjeros. 
"Han habido varlos sistemas", lnfoona 
Sorla. • A veces ha quedado muy 
ligado a la autoridad dei Rector. En 
períodos de movlllzaclones, ha 
habldo una fuerte lntervenclón dei 
sectOí estudiantll que considera suyo 
el medlo e lnte,vlene en él, aunque coo 
poca fortuna. Otras veces hubo una 
co- dirección docente~diantil". 

La experiencla más lnteresante en 
este plano es la de una especle de 
mln~empresa unlversitaria, despren
dida de la organlzaclón central de la 
Unlversldad pero con un dlrectorlo 
representativo de la comunldad 
académica En este sistema, que as el 
vigente, están representadas varias 
carreras. "Tenemos la representaclón 
docente-estudlantll de cuatro car
reras, presidido por el RectOí: Com
unlcaclones, Electrónlca, Ciencias de 
la Educaclón y Telecomunicaclones. 
Además hay representates de la 
Federaclón Unlversltaria Local (FUL), 
esto as, dei orden estudiantll, y la 
Federaclón de Docentes. Este con
sejo contrata ai personal, pero el dlrec
tor de la TVU lo ellge el Comité 
Ejecutivo dei Consejo Univ8f'Sitárlo". 

lQué significa empero, dirigir un 
medlo de masas que pretende ser al
ternativo? 

"Ese es el desafío que tenemos·, 
plantea Soria. "Tenemos que hacer 
una TV cceatlva, profeslonal, eficiente, 
que conquiste la audiencia por su 
calidad y contenldo. Aqui no vale el 
puro discurso demagógico. Hem06 
tenido también esas etapas donde se 
conalderaba que 18 TV para ser alter
nativa tenra que ser panfletarla. Y 
termlnó alando marginal. Nadle la 
veíal Ese es el dUema: tenemos que 
ser una TV alternativa pero no mar
ginal. Conquistar la audiencia sln tener 
aún 108 equlpoe y todoõ los elementos 
técnlcoe de TV privadaº. • 

1 ,..,_~q,Aelwl INldo,--CIINI 13Ml, 
., dlMod6,, •: T.i.3431 l.lil8A fN, T.,..__.1 
C..-.13313.laPm. ..... 
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NO ai modelo occidental 

Loe perlodlatu u1'tlcoe ven en la copia de Mtlloa occldentalea 
uno de loa detecto. de loa medloa de comunlcaclón reglonalea y 

buacan definir modeloa proploa 

medida que las nuevas 
naclones opulentas de Asla 
urorlental acumulan riqueza, 

muestran creclente lmpaclenaa por 81 
modo como se apllcan en sua países 

Ice modelo8 occidentaJes de penodls
mo. En Slngapur, por ejemplo, fun
clonarloa encargadoa de la 
lnfoonaclón se preguntan seriamente 

ai los conceptos occldentales son 
aproplados para Interpretar su 
sociedad y asplran a pooer en pr6ctlca 
valores perlodlsticoa máa armónlcoe 
con la fllosoffa de Confuclo, 
predominante en esta reglón dei 
mundo. 

Sua palabraa recuerdan el c&amor 

mundial de hace una década. cuando 
los paíaes dei Tercer Mundo 
preslonaron por un Nuevo Orden ln
foonatlvo Mundial para correglr lo que 
vefan como el monopollo occldental 
de loe flujoe gJobalee de lnfonnaclón. 
EJ debllle lrnmacionaJ aob(e 81 tema 

aparentemente murló y la UNESCO 

. ~, 

fue "domada" por Estados Unidos, 
que Incluso se retlró dei organismo, 
qult4ndole su Importante apoyo 
económico, para fOfZ8flo a abandonar 

la relvlndlcaclón de la demo
craüzaclón dei fluJo Informativo a es
cala mundial. 

Pero el espíritu que gutaba a los 
defensores de aquellas tesls y los 
lemas de aquel tlempo parecen haber 

sido resuscltados por los com
unicadores de las naciones dei Asla 
aurorlental. Países como Slngapur, 
Malasla, lndoneala y Tallandla se 
muestran cada vez máa crltlcoa dei 
perlodlsmo occldental •a lo James 
Bond", ven con desconfianza la lnsen
slbllldad hacla los valores orlentales y 
temen que las ·venenosas• estruc
turaa europeas y norteamerlcanas se 

lmplanten en los medlos de 
comunlcaclón de sua proplos pa(ses. 

"No ex1ste nlnguna necesldad de 
que los periodlstaa asiáticos lmiten 
clegamente ai perlodlsmo occldontal. 
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EI perlodlsmo de Occldente es bueno 
para los occldentales. Pero en Asla, 
los comunicadores debemos desar
rollar nuestra propna manara de decir 
y hacer perlodlsmo•, dijo Yeo Hlng 
Hong, ministro de Comunlcaclones e 
lnformaclón de Slngapur, en una con
ferencia reclente. Los ministros da 
lnformaclón de la Asoclaclón de 
Nacl onea dei Sureata Asiático 
(ASEAN) se reunieron 81 afio pasado 
en Yakarta, la capltal de lndonesla, 
para pensar un nuevo sistema de 
valores para los medlos Informativos 
de los seis países de la organlzaclón. 

"En esta reglón no le atrlbulmos a 
la prensa sólo el papel de 'perro 
guardlán' de la democracia, sino que 
tambfén la entendemo6 como un Ins
trumento de apoyo ai desarrollo y 
como un factor potencial para guiar a 
la aocledad hacla el progreso y la 
prosperldad", aflrmó, por su parte, ai 
ministro de lnfonnación de lndonesla, 
Sr. Harmoko. 

La mayor parte de los líderes de 
Asla surorlental mira hacla Japón 
como modelo y se maravllla dei modo 

como los Japoneses han demostrado 
que existe un camlno oriental. 

"Loa Japoneses han demostrado 
de manara convincente que no se 
necesita ser norteamerlcano, ni oc
cldental para conquistar la ciencla y la 

tecnok>gía y para conduclr un país por 
la senda dei progreso. 

Tamblén demostraron que no ae 
neceslta practlcar la democracia oc
cldental para construir una socledad 
participativa y que no as lmp,escln
dlble trazar polftlcas económica• 
emanadas desde Washington para 
encoroar loe camlnos correctos para 
81 desarrollo", set\aló el ministro Yeo. 

LBarreru culturalea o censura?· 
Slngapur ha censurado y prohlbldo 
publlcack>nel lntemaclonales que ae 
atrevleron a escrlblr sobre el país an 
forma poco elogiosa; Malasla l'IO 

aoporta a k:>e medlos occlâentales Y 
no hace nada por dlslmularto; 101 ln-
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doneslos son alérgicos a la prensa 
australiana y los tállandeses se lndlg
nan por el trato Irreverente de los 
perlodlstas de Occldente a sus reyes 
y monjes. 

En novlembre de 1989, la Corte 
Suprema de Slngapur conslderó a la 
Far Eastern Economlc Revlew cul
pable de difamar ai primar ministro Lee 
Kuan Yew en un artículo sobre la 
detenclón de funclonarlos laicos de la 
lglesla y determlnó que la revista 
pagara a Lee una lndemzaclón de 100 
mil dólares. 

De todos los países de la reglón, 
sólo en Filipinas, que fue colonla 
espa+olay luego norteamericana, los 
medlos tlenen un estilo más occlden
tal No son pocos los asiáticos que 
sostlenen que és1a es, precisamente, 
la causa dei malestar poll\lco en ese 
pafs. 

"EI sistema de prensa de estilo 
norteamerlcano no ayudó a estabilizar 
la socledad filipina", dice Lee Khoon 
Choy, ex embajador de Slngapur en 
Japón. "La prensa polltlzada ayudó a 

los políticos flllplnos a Inundar el mer
cado coo ldeas y puntos de vista coo
f II ctlvos y eso produJo un efecto 
desestablllzador en la socledad", 
concluyó. 

Cuando los suceslvos motines 
militares casl lograron derrocar a la 
presidenta Corazón Aquino, algunu 
voces en Filipinas se allnearon con 
8S8 0plnlón. Florangle Rosarlo-Brald, 
presidente dei Instituto Asiático de 
Perlodlsmo, con sede en Manila, 
escrlblo: "si los medlos no pueden 
resolver el presente caos, por lo 
menos no deberían contribuir a la 
confuslón". 

Los poderes extraordlnarlos que 
Aquino obtuvo dei Congreso flllplno 
permlten que su goblerno ahora 
clausure radioemlsoras que dlfundan 
propaganda considerada "favorable a 
los rebeldes• y procese a los 
periódicos que atenten contra la 
seguridad nacional. Un perlodista de 
Manila comento: "Nuestro problema 
no es una prensa demasiado libra, 
sino militares demasiado libres". 

COMUNICACION/ASIA 

Los periodlstas flllplnos, que le 
han tomado el sabor a los cuatro 
a +oe de preciosa libertad de prensa 
despuée de la cafda dei dlctador Fer
dlnando Marcos, dlcen que la nueva 
leglslaclón huele a los díaa de la ley 
marcial. 

Algunoe académicos de la reglón 
plensan que el papel que le cor
responde a la prensa as lntermedio 
entre la ·esterilldad" tolerada en Sln
gapury 81 modelo de llbet1ad •a la nor
teamencana· que hay en FlllpinaS. 

"Este debate sobre valores ~ 
cldentales y papel dei perlodlsmo es 
una slmpllflcación exceslva y por eso 
desorienta·, dice Leonard Chu, dei 
Departamento de Perlodlsmo y 
Comunlcaclón de la Unlversldad 
China de Hong Kong. "La llbertad de 
prensa es un valor univ8fS81 esenclal 
para los medlos de comunlcaclón de 
masas, de otro modo los amor
dazaremos•, agrega Chu. • 

Kunda Dbdt/lPS 

Desafiar restricciones 

Entre las medidas anunciadas por 
el goblerno de Uganda para controlar 
a la prensa están et registro compul
sivo de todos los perlodlstas y 
medlos de comunlcaclón que operan 
en la naclón y la creaclón de un Con
sejo de Prensa, cuyos poderes fueron 
considerados "exceslvos" por ai sin
dicato de perlodlstas de ase país. 

Los profeslonalea de la 
comunlcaclón de Uganda prometen 
desafiar las restrlcclones a la libertad 
de prensa anunciadas por ai gobler
no. 

1• Según el presidente de la 
Asoclaclón de Perlodlstas de Ugan
da, James Namakajo la mayor parte 
de los comunicadores "está 

' 

preparada para asumir una poslción 
lnamovlble en contra de cualquler ln
tento de eroslonaí la libertad de pren-
sa·. 

Namakajo hlzo estas 
declaraclones durante un seminarlo 
para perlodlstas organizado por la 
Comlslón de lnvestlgaclon sobre 
Vlolaclones a los 0erechos 
Humanos, nombfada porei goblerno. 
Namakajo considera que 81 Consejo 
de Prensa sena nocivo, pues "tendóa 
el derecho de despedir a perlodlstas 
o suspende(los temporal o Indefinida
mente·. 

Aunque el Movlmlento de Resls
tencla Nacional dei presidente Yowerl 
Musevenl, llego ai poder en Uganda 

coo la promesa de respetar la llbet1ad 
de prensa y de expreslón, ·unos 15 
perlodlstas han sido arrestados 
debldo a los artfculos que publicaton 
en sus dlarlos", denuncló Namakal<>. 

El presidente de la Asociacl6n de 
Perlodlstas tamblén crltlcó a aus 
colegas que permlten "la deshone&
t l d ad Intelectual y la negligencia 
profeslonal que conducen a una 
cobertura Imprecisa". 

En su oplnlón, "tales práctlcas an
tlprofeslonales tamblén constltuyen 
un pellgro para la Ubertad de prensa, 
porque lnchn la Ira de los poder0808 
y le dan juatlflcaclonea a loa 
enemlgoa dt la llbertad de 
expresión". 
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Periodistas asesinados 
La vlolencla que ae apoderó de Colombla ha hecho de lo• 

comunicadores sua vfctJmH preferidas 

La reportara Sllvla Dussan, co
rresponsal dei Canal 4 de Gran 
Bretal'la, asesinada en febrero 
pasado, tua la vfctlma número 52 de la 
violencia contra la prensa en tos 
últimos 13 al'los en Colombla. Silvia 
Dussan, de 29 ar.os, fue acriblllada 
por paramilitares cuando conversaba 
con Josué Vargas, Saúl Gastal'leda y 
Miguel Barajas, dirigentes cam
pesinos, qulenes tamblén murieron 
aseslnados en ese atentado. Los 
hechos ocurrieron en Cimitarra, 
región dei Magdalena Medlo, aslento 
de la mayorla de los 140 grupos 
paramilitares de derecha que operan 
en el pafs, según estadísticas guber
namentates. 

La periOdista habla viajado ai Mag
dalena Medio para filmar un documen
tal sobre ai proceso electoral y la 
vlolencia que vive Colombla que 
difundiria el Canal 4 de TV de Gran 
Bretal'la 

Ella habfa escogido como punto 
de partida para su reportaje la ex-

periencla de paclflcación de la 
jurisdicción de Cimitarra 

Hace tres al'los, la Asoclación de 
Traba}adores Campesinos de Cimitar
ra (ATCC), de la que eran fundadores 
y dlrectlvos Vargas, Castal'\eda y 
Barajas, lmpulsó un acuerdo de paz 
mediante el desarme total de los 
grupos rebeldes y un plan de desarrol
lo y autoabastecimlento. 

EI 8 de enero, el diarlo ·La Prensa• 
de Bogotá habfa publicado una 
Cfónica de Dussan titulada 9T odos los 
ladrones creen en díos", con entrevis
tas y testlmonlos de slcarios. 

Uno de sus entrevistados, le habla 
dlcho lo slgulente: ·un sicario tlene 
más moral que un ladrón. Hay que 
tener moral para matar. Pero yo Cfeo 
que es más difícil robar que matar. 
Vea Matar lo hace cualqulefa Dispara 
tres o cuatro tiros a una persona y 
listo.• Fue exactamente asf que Dus
san murió. 

Entre enero y febrero de 1990, 
cuatro reporteros fueron aseslnados. 

COMUNICACIONICOLOMBIA 

Cr(menea Impunes- En todos los 
casos los ejecutores dei crlmen fueron 
hombres armados, algunos en
capuchados, con uniformes mllltares. 
En 1989 fue aseslnado un perlodlsta 
en promedlo, cada mas, en el país. 
Dias antes de la muerte de la reportara, 
et 3 de febrero, fue aseslnado Heladlo 
Arredondo,67al'los,corresponsalde 
la cadena radial "caracol" y dei dlario 
·e1 Mundo", de Medellín, en la cludad 
de Armenla, zona cafetera. Ese mismo 
día. en el puerto petrolero de Barran
ca be rm e J a, Magdalena Medlo, 
slcarlos que se desplazaban en 
motocicleta acrlblllaron a Cayetano 
Domlnguez, 56 anos, propletarlo de 
una emlsora local afiliada a "Caracol". 

La crisis de vlolencla política y so
cial que afecta a Colombla Incide 
dlrectamente en el ejerclcio dei 
perlodismo. · 

Una encuesta realizada entre 200 
profesionales de todo el pafs a com
lenz os de ano por el Circulo de 
perlodistas de Bogotâ (CPB), reveló 
que los reporteros colombianos 
trabajan domlnadoa por el miado. 
Según la muestra, el 58 por clento de 
los Interrogados conslderó que es 
manipulado por sus fuentes; 83 por 
clento reconocló que la lnformación 
sob(e actos violentos es Incompleta y 
59 por clento admltió que aborda los 
temas de manera sensacionalista 

En Medellln, epicentro dei ac
clonar de los slcarios ai servlclo dei 
narcotráfKX>, 39 por clento de los en
cuestados dlJo ejercer et periOdlsmO 
sin lndependencla EI 13 por clento 
reconocló apelar a cambies en la 
terminologia y 10% reveló que cita 
fuentes diversas a las reales para no 
comprometerse. La muestra reveló 
aslmlsmo que el 58 por clento de tos 
perlodlstas en Colombla se autocen
sura, 48 por clento estima que los 
periOdlstas están comprados y 33 por 
ciento dljo ser vrctlma de tenslón, el 
mledo y la lnsegurldad. • 

Maria Isabel Garcia 



Tooo EL ANO 1989 DE CUADERNOS DEL TERCER MUNDO 
_ Ef! UNA FINA ENCUADERNACIÓN 

Una colección imprescindible 
para seguir el acontecer 
mundial N$ 12.000 

OFERTA ESPECIAL 
Suscríbase a Cuadernos dei 
Tercer Mundo por 12 números 
y lleve todo el 89 
encuadernado. Dos anos por 
sólo N$ 20.000 
Plan de Canje: 
A pedido de muchos suscrtptores. ahora usted también puede canJear los Cuademos dei Tercer 
Mundo de 1989. Nos 114 a 123 (10 eJemplares). por un tomo lujosamente encuademado pagando 
apenas N$ 7.000. Igual oferta se mantiene por canje de 1988 (Nos 104 a1 113). 
Si Ie falta algún cuademo para completar la colección, pagará apenas N$ 500 por cada uno, (precio 
especial para el canje. ya que los números atrasados se venden a1 precio dei ejemplar dei mes). 

Para Uruguay: 
Suscrtpclón por un afio (12 números) N$ 12.000 Suscrtpclón semestral (6 números) N$ 6.800 
Suscrlpclón por un aõo ( 12 números) y lodos los cuademos 
de 1989 o 1988 en un tomo encuadernado N$ 20.000 
Paquetón: Suscripclón anual. Lomo 88 o 89 y Guia dei Tercer Mundo N$ 35.000 
o dos cuolas de N$ 18.500 o lres cuotas de N$ 13.500. 
OFERTA EXCEPCIONAL: Tomos de 1988 y 1989 y suscrtpción por 12 números. N$ 29.000, 
o dos cuotas de 15.500 o 3 cuotas de N$ 11.000. 

América Latina y Carlbe: 
U$20 Tomo encuademado de '88 o '89 

Suscnpclón por un afio (12 números) U$25 
Suscripción semesiral (6 números) U$13 
Suscrtpción anual y tomo '89 u '88 U$40 
Oferta tripie: Guia dei Tercer Mundo. Enc. '88 u '89 y Susc. anual U$60 

Resto dei Mundo: 
Tomo encuadernado de '88 u '89 U$25 
Suscrlpeión por un afio (12 números) U$35 
Suscrtpción semestral (6 números) U$18 
Suscripción anual y torno '89 U$ 55 
Oferta tripie: Guia dei Tercer Mundo, Enc. 88 o 89 y Susc. anual U$77 



Abrimos este espacio para debatir los problem 
dei tercer mundo. 6~E6~6~~ADO RIO o·E JANEIRO 
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