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Al lector 

L a cuestl6n amaz6nica 
es el tema de tapa de 

la presente edlc16n y 
existen muchas razones 
para ello: la reglón fue 
empujada al debate 
mundial en medio de una 
serie de argumentos, al
gunos con sabor a la lógi
ca tradicional de los paf
ses industrializados, para 
quienes nadie tiene dere
cho a oponerse a sus 
pretensiones. Al lado del 
aspecto ecol6gico del te
ma, se reónen argumen
tos polfticos y econ6mi
cos que complican el se
reno debate de cuestio
nes como las alteraciones 
climáticas del planeta, la 
preservación del medio 
ambiente, el desarrollo de 
los pafses de la cuenca 
amaz6nlca y el respeto a 
su soberanra. 
Existe una vieja discusión 
sobre la llamada "inter
nacionalización de la 
Amazonia" que es defen
dida por algunos países 
desarrollados en un lllti-

L a violencia polltlca ha 
llegado en Colombia a ni
veles demenciales. Poco 
después de firmado el 
Acuerdo de Santo Domingo 
entre el gobierno y el M- 19, 
tres dirigentes de esa organi
zación guerrillera fueron 
asesinados en Bogotá. 

Afflllrlca Latina: pag. 22 

El psct:,: esperanza de paz 

mo delirio colonialista. 
Con ello pretenden ase
gurar el acceso de sus 
economfas a los inconta
bles recursos naturales de 
la región. El plan de ena
jenación de la selva ama
zónica de la soberanfa de 
los pafses latinoamerica
nos mereció siempre una 
respuesta negativa termi
nante. Sin embargo, re
cientemente, en un en
cuentro de resonancia 
mundial celebrado en la 
Haya, Holanda, el presi
dente traºncés, Francois 
Mitterrand sostuvo la te
sis de que las naciones 
pobres podrfan llegar a 
perder su soberanra so
bre áreas que sean consi
deradas (¿por quién y con 
qué argumentos?) nece
sarias para la preserva
ción de las actuales con
diciones climáticas en el 
mundo. 

Una vez cteflnlda la Ama
zonia como pulmón de la 
Humanidad, los pafses 
latinoamericanos de la 
cuenca amazónica verfan 
asf reducida su soberanía 
sobre esa región. la vieja 
tesis de la soberanía li
mitada, cuya formulación 
en la Haya no pudo ser 
más clara. 
Nuestro enfoque en este 
nómero está circunscripto 
a la Amazonia brasllefla, 
que ocupe 69% de la su
perficie total, pero los 
análisis son válidos para 
la región en su conjunto, 
Buscamos abordar la 
cuestión en forma amplia, 
mostrando las responsa
bilidades del Brasil en lo 
que respecta a la preser
vación ecológica, pero 
dejando claro el significa
do polltico de las presio
nes internacionales de
satadas. 

E n Amdrlca Latina nos 
muestran el neocapltallsmo 
asldt lcos de los llamados 
"Cuatro Tigres" como mo
delo de desarrollo. Pero el 
supuesto antlestatlsmo nada 
tiene en com0n con la situa
ción en esos países. 

El Ncrts se pone de acuerdo Eapeclat pag. 60 

E stados Unidos y la CEE 
resolvieron el dlferendo so
bre el tema de los "servi
cios'', en el marco del GATT. 
Pero por ahora se mantienen 
tas actuales desigualdades 
en relación a las economías 
frágiles del Tercer Mundo 

Economía: pag. 54 Planeamiento estatal 
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PANORAMA 

CHINA 

Deng cede 

Una marea humana 
conducida por m6s de 
100 mll estudiantes des• 
filó por las calles de Pe
quín a fines de abril cul
minando un proceso de 
movilización popular que 
reclama la adopción de 
reformas democráticas 
y la ampliación de las li
bertades pObllcas en el 
pals. 

La manifestación llegó 
a contar con 500 mll per· 
sonas en su momento pi
co, duró 30 horas y re
corrió 30 ldlómetros de la 
capital china. Muchos ob· 
servadores aseguraron 
que la actual movilización 
que encabezan los estu· 
dientes supera las expre· 
siones de masa que se 
registraron durante la 
"revolución culturalH en 
la década de los 60. 

La marcha del 27 de 
abril fue una gigantesca 
demostración de confra
ternidad de obreros, es
tudiantes y mllltares. Los 
manifestantes saludaron 
con aplausos y vivas a los 
mlfltares que custodiaban 
los edificios pllblicos ante 
los cuales se produjo el 
desfile popular. El go• 
blerno vaciló y, después 
de haber declarado que la 
movlllzaclón estudiantil 
obedecfa a un plan or
questado para derrocar al 
gobierno, dló un vuelco 
de 180 grados y decidió 
dialogar con los lfderes 
estudiantiles. "Nuestro 
partido y nuestro gobier· 
no defienden el diálogo 
directo con las masas 
-decfa el comunicado ofi
cial- estamos dispuestos 

La pancarta del estudiante dice: -o,nme libertad o detlme 
mu.V. EII lucha sen1lllz6 a las autoridad• 

a conversar con los estu· 
dientes en cualquier mo
mento". 

Por su parte el mAxl· 
mo dirigente chino, Deng 
Xlaoplng, ordenó al Con· 
sejo de Estado formar 
una comisión especial 
para estudiar las reivindl· 
caclones populares. Los 
observadores estiman que el 
anciano dirigente se en
cuentra en una encrucija
da: aspira a dejar el gobierno 
por causa de su edad 
avanzada, pero no puede 
hacerlo en medio de las 

protestas populares. 
A su vez, el gobierno 

tiene poco margen para 
reprimir a los manifes
tantes: este mes tiene lu
gar la conmemoración de 
las manifestaciones de· 
mocráticas del 4 de mayo 
de 1919 y llega el Uder 
soviético Mikhail Gorba
chev en una visita históri
ca -la primera desde la 
ruptura entre las dos 
grandes potencias socia
listas, en el marco de las 
despedidas al primer mi
nistro Deng. 

ASIA 

Relaciones 
sur-sur 

Las cámaras de co
mercio de 16 patses de 
Asia que participaron en 
Pakistán en una confe
rencia patrocinada por 
Naciones Unidas, conclu· 
yeron que las comunica
clones y el intercambio de 
Información son la calve 
para mejorar los vfnculos 
comerciales y la Inversión 
conjunta, dOndiclones in
dispensables para fortale
cer la Integración sur-sur. 
Los empresarios asiáticos 
concuerdan en que la 
mejor fórmula para esti
mular la inversión en la 
región es a través del In
tercambio computadori
zado de Informaciones 
comerciales vfa satéllte. 

La conferencia cele
brada en abril en Karachl, 
capital de Pakistán, deci
dió establecer normas re
gionales para el inter
cambio de información 
por satélite y abrir una 
base central de informa
ciones en esa ciudad. Las 
organizaciones empresa
riales miembros de las 
cáma,ras de comercio que 
participaron de la reunión 
"tienen una Importante 
función que desempeñar 
en cuanto al estableci
miento de relaciones en
tre las economfas del 
Sur", afirmó Tariq Sa
yedd, presidente de la 
Federación de Cámaras 
de Comercio de Pakistán. 
Sayedd dijo que el actual 
orden económico inter
nacional castiga los Inte
reses del Tercer Mundo y 
que el proteccionismo ha 
reducido las perspectivas 
de una expansión del 



comercio. 
HLa revoluclón lnfor

m6tlca que los pafses 
centrales han Impuesto 
hace Imperativo que las 
naciones m6s pobres ele
ven el nivel de sus siste
mas de Información", su
brayó. Treinta delegados 
de agencies Internacio
nales como le Conferen
cie de Naciones Unidas 
sobre Comercio y De
sarrollo (UNCTAD), con 
sede en Ginebra y el 
Fondo de Naciones Uni
das pera el Desarrollo 
(PNUD) participaron en el 
encuentro. 

La conferencia de Ka
rachi se celebró después 
de la segunda reunión de 
las cámaras de comercio 
e industria, realizada en 
diciembre en Nueva Dhe
li, India. "El poco tiempo 
que existe entre la reali
zación de una y otra reu
nión Indica la urgencia de 
incrementar las comun
ciaciones para estimular 
el comercio", afirmó Kas
sim Parekh, presidente 
del Consejo Bancario de 
Pakistán. 

El establecimiento de 
una red de informaciones 
es "una medida b6sica y 
necesaria para acercar 
a los pafses del Tercer 
Mundo y favorecer una 
complementariedad que 
sirva al desarrollo nacio
nal y a la reconstrucción", 
dijo Parekh. El vice di
rector de la Unidad Espe
cial para la Cooperación 
ncnlca del PNUD, indicó 
que la reunión de Karachi 
se realizó en un momento 
en que todas las regiones 

· del mundo atraviesan cri
sis económicas sin prece
dentes. "La deuda exter
na, especialmente, -afir
mó el funcionario inter
nacional- está oscure
ciendo el clima del co
mercio mundial.'' 

La poblacl6n flllplna M moviliza contra las bases da EEU U 

FILIPINAS 

Dólares 
con trampa 

Pese e las negativas de 
funcionarios filipinos y 
norteamericanos, persiste 
en Manila la sospecha de 
que un propuesto plan de 
ayuda multilateral para 
Filipinas está vinculado al 
destino de las bases nor
teamericanas en ese país. 

Miembros del gobier
no de Manila han admiti
do que Estados Unidos 
está utilizando la ayuda 
prometida para obtener 
concesiones en un nuevo 
tratado que permita la 
permanencia de sus ba
ses en ese archipiélago. 
Seglln esas informacio
nes, los congresistas 
norteamericanos Stephen 
Solarz y William Richard
son, que estuvieron en 
Manila, comunicaron a la 
presidenta Corazón 
Aquino que el Congreso 
de EEUU está "impa
ciente" por la posición 
actual de su gobierno. La 
presidenta, por su parte, 

Aquino: ayuda condicionada 

manifestó que desea 
"mantener abiertas todas 
las opciones" en las ne
gociaciones sobre las ba
ses militares y la ayuda 
económica. 

Los congresistas esta
dounidenses afirmaron 
que Washington está 
tratando la cuestión de 
las bases como un "a
sunto separado" del plan 
de ayuda a Filipinas. Pero 
hay Indicios de que no es 
tan así. Estados Unidos 
tiene varias instalaciones 
militares en el archipiéla
go filipino, incluidas la 

base Clark de la Fuerza 
· Aérea y la base naval de 
Sublc Bay. El arriendo de 
ambas expira en 1991. 
Funcionarios norteameri
canos sugirieron que a la 
Casa Blanca le gustarfa 
mantener el estratégico 
puerto de aguas profun
das de Subic Bay, al norte 
de Manila. 

El ministro de Relacio
nes Exteriores filipino, 
Ralll Manglapus, informó 
a los periodistas que du
rante sus discusiones con 
los congresistas estadou
nidenses que visitaron el 
pafs, Solarz le reiteró que 
no existe relación entre el 
Plan de Ayuda a Filipinas 
y las bases militares. Los 
legisladores norteameri
canos reconocieron, sin 
embargo, que en el Se
nado hay varios parla
mentarios, entre ellos el 
senador Robert Dole, que 
quieren que se haga tal 
conexión; pero afirmaron 
que esa no es la posición 
oficial de Washington. 

La presidenta Aquino 
considera ambas cuestio
nes como temas separa
dos, pero dijo qtJe Manila 
no puede hacer mucho si 
los futuros donantes de 
ayuda piensan de otra 
manera. Ese reconoci
miento implícito de las 
presiones norteamerica
nas llevó a la mayoría de 
los analistas locales a la 
convicción de que la fu
tura asistencia estadouni
dense-depende de la de
cisión que adopte el go
bierno filipino en relación 
a las bases. El acuerdo 
existente permite que las 
bases norteamericanas 
permanezcan en el pafs 
hasta 1991. Después, la 
Constitución filipina exige 
un nuevo tratado, debi
damente ratificado por 
los senados de ambos 
países. 



PANORAMA 

URUGUAY 

La muerte del tupamaro 

lista, al que abandona -jun
to con los estudios- a me
diados de la década del 50, 
para dedicarse por entero a 
apoyar las luchas de los 
trabajadores rurales: arro
ceros del departamento de 
Treinta y Tres, remolache
ros de Paysandú y cañeros 
de Salto y Bella Unión. 

ban despectivamente a los 
efectivos de José Artigas a 
comienzos del siglQ XIX. 
Con acciones armadas 
audaces, inteligentes y en 
general sin provocar victi
mas, los tupamaros gana
ron notoriedad nacional e 
internacional y denunciaron 
las prácticas nocivas del 
sistema financiero, la co
rrupción de la clase política 
y la perversidad de empre
sarios y terratenientes que 
remitían fortunas a sus 
cuentas en el exterior sin 
invertir sus ganancias en et 
pals. 

El viernes 28 de abril a las 
seis de la tarde murió en 
Parls a los 64 años de edad 
el líder uruguayo Raúl Sen
dic, fundador del Movimien
to de Liberación Nacional 
conocido mundialmente por 
el apelativo de "tupamaros• 
que asumieron sus guerri
lleros en la década del 60. 
El gobierno uruguayo se 
negó a tributarte homenaje 
alguno y no acusó recibo de 
los telegramas de condo
lencia (Y en la Cámara de 
Diputados se impidió, inclu
so, que los legisladores de 
izquierda hablaran sobre su 
figura), pero varias decenas 
de miles de personas acom
pañaron sus funerales en 
Montevideo, el domingo 
siete de mayo. 
La enorme mayoría de los 
asistentes jamás habla vis
to u oldo a Raúl Sendic. 
Toda su actividad fue clan
destina entre 1963 y 1972, 
cuando fue herido en la 
boca en un tiroteo y cayó 
prisionero. Puesto en liber
tad en 1985 al restaurarse la 
democracia en Uruguay, 
Sendic apareció pocas ve
ces en público y ninguna en 
televisión. Ello se debió en 
parte al boicot de algunos 
medios de comunicación y a 
sus dificultades para hablar 
como consecuencia de las 
heridas, pero en gran medi
da su ausencia de los espa
cios de notoriedad pública 
obedeció a una decisión 
propia, combinación de mo
destia extrema y repulsión 
visceral a los liderazgos per-
sonalistas. · 
Ejerció, no obstante, enor
me influencia política a tra
vés de sus artículos pario-

dísticos e innúmeras reu
niones con dirigentes me
dios, insistiendo en varias 
ideas clave: priorizar los 
temas de la pobreza y del 
medio rural, impulsar los 
cambios mediante un "fren
te grande•, de espectro 
mayor que el de las fuerzas 
de izquierda, atreverse a 
interpretar los desafíos del 
mundo contemporáneo y 
sus nuevos temas (nuevas 
tecnologlas, economía in
formal, juventud marginada, 
deuda externa) sin sujetar
se a las fórmulas doctrina
rias estereotipadas bajo la 
etiqueta de •marxismo-leni
nismo". 

Sendic fue un rebelde toda 
su vida y "Rebeldía" se lla
maba el periódico estudian
til que fundó como estudian
te secundario en Trinidad, 
capital de su departamento 
natal de Flores. Estudiante 
de derecho en Montevideo, 
ingresa en el Partido Socia-

En 1961 estos últimos fun
dan la Unión de Trabajado
res Azucareros de Artigas 
(UTAA),de laqueSendlces 
asesor legal. Los cai'leros 
realizan varias marchas a 
pie hacia Montevideo, dis
tante 600 kilómetros, en 
reclamo de tierras. En un 
pals ya en franco deterioro 
económico, el gobierno res
ponde con represión a estos 
reclamos. Al año siguiente 
con algunos cañeros y mlli
tantes de distintos partídos 
de izquierda, desilusiona
dos con las prácticas políti
cas entonces predominan
tes, funda el Movimiento de 
Liberación Nacional, que 
asume para sus integrantes 
el calificativo de "tupama
ros" (originado en el nombre 
del Inca Túpac Amaru) con 
que los españoles designa-

Todo es plan y fantasía 

En un marco de conflictos 
sociales y potlticos de cre
ciente intensidad, el enfren
tamiento entre los tupama
ros y las fuerzas del orden 
se fue volviendo cada vez 
más cruento. En abril de 
1972 el ejército interviene 
directamente en ta repre
sión y mediante la utiliza
ción sistemática de la tortu
ra destruye la organización 
tupamara en pocos meses. 
Raúl Sendlc sufre condicio
nes particularmente duras 
de detención, Incluyendo 
prolongados confinamien-

En 1983, cuando pudo comenzar a 
escribir cartas a su familia, Raúl Sendic 
escribió a su hija el siguiente poema, 
obviamente autobiográfico, que tituló 
"Todo es plan y fantasía": 

Después viene los contrastes, 
peripecias y zozobras. 
Como el mar, cuando desgasta 
con el golpe de ola y ola. 

At principio de la vida 
todo es plan y fantasía 
como el tren cuando se larga 
que reclama vía, vf a. 

Busca y busca luz y luz 
en estudios y experiencias, 
al crecer, como una planta 
en el pozo de la Ciencia. 

Los caballos de la vida 
trotan, trotan todo el día, 
perseguidos, trote y trote, 
por lebreles que la hostigan. 

Pues la vida quita y quita 
lo que antes daba y daba; 
mucho, mucho se extravía, 
pero al fin, como al principio, 
todo es plan y fantasf a. 

" 



tos solitarios en un aljibe. 
Liberado junto con los últi
mos presos políticos en 
1985, Sendic rechazó Inte
grar cargos de dirección en 
el MLN, ahora reconstituido 
como organización política 
legal, y fundó un Movimien
to por la Tierra, englobando 
reivindicaciones de asala-

ARGENTINA 

riados rurales, preocupacio
nes ecologistas, promoción 
de cooperativas de peque
l'los productores y pesca
dores, investigación de tec
nologías alternativas y otras 
iniciativas de alguna ma
nera enfrentadas al proyec
to de desarrollo oficial urba
nizador y "modernizante". 

Menem presidente 

La elección por amplia 
mayorfa de Carlos Menem 
el 14 de mayo disipó dudas 
sobre el futuro político ar
gentino pero no trajo tran
quilidad sobre los llamados 
"agentes económicos•: el 
dólar volvió a dispararse y el 
país enfrenta una situación 
de hiperinflación con pre
ciosque suben aun ritmo de 
50% mensual. 
El candidato del Frejupo 
(Frente Justicialista Popu
lar, integrado por los pero
nistas y varios partidos me
nores) logró 47% de los 
votos frente al 33 % del ofi
cialista Eduardo Angeloz. 
Con dos millones de votos 
de diferencia -una distancia 
mayor que la pronosticada 
en las encuestas- Menem 
logró mayoría absoluta en el 
colegio electoral que for
malmente designará al pró
ximo presidente en agosto y 
tendrá mayoría en ambas 
cámaras parlamentarias 
cuando asuma la magistra
tura el 1 O de diciembre. Una 
transición tan prologada 
entre la elección y la trans
ferencia de la banda presi
dencial ha generado hipóte
sis de que los plazos po
drían acortarse. Pero estas 
versiones fueron desmentí-

das por peronistas y radica
les, argumentando ambos 
que debe cumplirse al pie de 
la letra la constitución en la 
primera transferencia del 
poder de un presidente 
constitucional a otro elegido 
por la oposición que se re
gistra en la historia argenti
na El entusiasmo por este 
signo de consolidación 
democrática se ve empaña
do, sin embargo, por la 
mayor crisis económica de 
este siglo, que llevó el valor 
del dólar de 15 a 140 austra
les en menos de tres meses, 
con pánico financiero y co
rridas bancarias. 
Durante su campaña elec
toral, Menem prometió una 
"revolución productiva• con 
estímulo a la inversión y 
generación de empleo, así 
como un aumento del sala
rio real. No obstante se 
desconoce su opinión sobre 
medidas a corto plazo para 
enfrentar la crisis y, por 
supuesto, aún no se han 
designado los ministros de 
su gabinete. 
Algunos miembros del equi
po asesor de Menem sostie
nen que éste debe perma
necer al margen mientras el 
presidente Alfonsín toma 
medidas de reducción del 

deficit fiscal necesariamen
te impopulares (corte de 
subsidios, privatización de 
empresas, despido de fun
cionarios públicos). Otros, 
en cambio, creen que no se 
deben tomar medidas tras
cendentes sin consultar con 
el presidente electo que en 
definitiva deberá asumir sus 
consecuencias. Mientras 
radicales y peronistas nego
cian los detalles de esta difí
cil transición, los militares 
han hecho saber que espe
ran que continúe la actual 
"veda" a los juicios por viola-

ción a los derechos huma
nos durante fa dictadura. 
Para evitar tensiones du
rante la campaña electoral, 
los partidos políticos acor
daron una suspensión 
momentánea de los juicios. 
Ahora los militares recla
man -con el. mismo argu
mento de evitar conflictos
que esta suspensión contin
úe indefinidamente o sea 
legalizada con una amnis
tía, hipótesis hasta ahora 
rechazada por los partidos 
mayoritarios. 



GUIA 

, 
La Guia 
en inglés 

LB Monde Diplomatique, 
(Parfs, abril/89), publicd 
un interesante comenta
rlo sobre Third World 
Guide, la versión Inglesa 
de la "Gufa del Tercer 
Mundo". Edouard Bailby, 
un destacado periodista 
franc&;, es el autor de la 
nota, que reproducimos a 
continuación: 

Estamos tan acostum
brados a ver el mundo 
bajo la óptica europea 
que nos olvidamos de 
aquellos que tienen una 
lectura diferente de las 
cosas. La Guía en inglés 
que la revista cuadernos 
del tercer mundo acaba 
de lanzar al mercado, nos 
revela esta nueva visión 
del mundo. Con abun
dantes estadfsticas, que 
los autores obtuvieron de 
fuentes oficiales y no gu
bernamentales, esta obra 
nos ofrece un retrato de 
la Humanidad desde la 
perspectiva del Tercer 
Mundo. En un capítulo 
analiza los "siete mitos 
del hambre" y, en otro, la 
crisis de la deuda. Se 
destaca también el capí
tulo relativQ al "poder del 
know-how" en los países 
en desarrollo y las mini
blograffas de cuarenta 
dirigentes ya fallecidos de 
pafses del Tercer Mundo. 

Cada país es acom
pañado por una mono
graffa e incluye un mapa 
y estadtsticas. Namibia, 
en proceso de descoloni-

zación, ocupa tres pági
nas; Francia y Estados 
Unidos, la mitad, Igual 
que la URSS y el Reino 
Unido. El énfasis de la 
publicación se centra en 
los pafses periféricos -in
cluyendo las colonia&
como en el caso de la 
Guayana Francesa, el 
único país de América 
latina "alln sobre domi
nio extranjero". 

EGIPTO/ ALEJANDR IA 

La nueva 
biblioteca 

Mil doscientos arqui
tectos de 70 pafses del 
mundo participan en un 
concurso internacional 
para reconstruir la bi
blioteca de Alejandrfa, 
destinada a ser el princi
pal centro de estudios 
e investigaciones de la 
cuenca mediterránea. El 
célebre centro de docu
mentación egipcio, in
cendiado por llltima vez 
en el año 640 de nuestra 
era, deberá renacer de 
sus cenizas en 1995. 

El proyecto del go
bierno de Egipto, que 
trabaja con la asistencia 
técnica de la UNESCO, es 

t)acer una vitrina de la 
i,ás alta tecnología do
cumental del siglo XXI. 
la piedra basal de la obra 
fue puesta por el presi
dente egipcio Hosni Mu
barak, acompat\ado por el 
director general de la 
1 JNESCO, Federico Ma
yor, en junio del al'\o pa
sado. los arquitectos que 
compiten por la adjudica
ción de las obras deben 
tomar en consideración 
las caracterfsticas ' del 
terreno de 42 mil metros 
c:.iadrndos así como las 
necesidades de almace
nar 8 millones de libros 
antes de fin de siglo. El 
proyecto ganador deberá 
contemplar también las 
exigencias tecnológicas 
de funcionamiento del 
centro, cuyo fondo de do
cumentación será clasifi
cado, almacenado y sus 
datos tratados con los 
sistemas informáticos 
más avanzados. 

la biblioteca de Ale
jandría será un centro 
abierto al mundo gracias 
a los sofisticados siste
mas de bancos de datos 
informatizados, que per
miten la grabación en 
disco óptico de una obra 
a 20 mil kilómetros de 
distancia. El jurado inter
nacional, compuesto de 
nueve arquitectos y bi
bliotecarios de 8 pafses, 
deberá dar a conocer el 
proyecto ganador el pró
ximo 25 de septiembre. Y 
en junio se realizará en 
Parfs, en la sede de la 
UNESCO, un coloquio 
internacional en el que 
una quincena de historia
dores, arqueólogos y fi
lólogos buscarán definir 
el papel que debe de
sempeliar ese centro do
cumental, a la imagen de 
lo que fue en la Antigüe
dad la primera biblioteca 
universal. 

NORTE/SUR 

Brecha 
informativa 

las dificultades de ac
ceso a Información cor
recta sobre los problemas 
de los pafses del Tercer 
Mundo redunda en un 
escaso interés para el pll
bllco del Norte. las 
causas de ese fenómeno 
fueron analizadas en Ro
ma por un grupo de ex
pertos en comunicación. 

Del evento participa
ron el sociólogo mexica
no Pablo González Casa
nova y el economista 
egipcio Samir Amln, 
además de los directores 
de los noticieros de 
las tres cadenas estatales 
de la televisión italiana. 

"Lamentablemente un 
muerto en Italia vale para 
nosotros, desde el punto 
de vista periodístico, mu
cho más que tres mll 
muertos en Bangladesh", 
explicó Alberto la Volpe, 
director de los programas 
perlodlstlcos del II canal 
de la RAI (radio y televi
sión italiana). 

Segón Sandro Curzl, 
director del 111 canal, la 
mala información sobre 
los pafses del Tercer 
Mundo condiciona el 
gusto del pllblico y eso 
determina los bajos índi
ces de audiencia. 

Ad'emás, en su opi
nión, las dificultades ob
jetivas que obstaculizan 
en muchos casos la reali
zación de programas in
formativos en el Tercer 
Mundo, contribuyen a 
profundizar la brecha In
formativa que existe en
tre el Norte y el Sur. 



Cómo ayudanos 
a crecer 

Quiero fellcltalfos Pof Is 
excelente lfnea ed/txfal que se 
taduce en la revlsl.a y Is oon
vfem en una fuente serla de 
lnformscldn. Los acompa/Jo 
desde 1984. Desde el mo
ment, en que comencd a red
br teR:81' mundo s/8fTIPf9 me 
praguntd si la logrsrfa sobrevi
vir las {)l'BSlones de personas y 
grupos ecooom/cos que segu
ramente no ven con s/mpatla la 
estab/Hdad y conso/ldacldn de 
una mvista progresista y de 
deooncla. 

Curioso 811n por ese Inter
rogante, quiero preguntarles si 
como ledor puedo hacer algo 
mAs para ayudar al aecJ
mlent, de Is mvfsta. Tambldn 
deseo sugerirles que vuelvan 
a publ/car el anl!guo •ec11t,
rlaf', que fue deSC8ltado con 
el nuevo fonnato y que en una 
próxima cobertura traten el te
ma d8 China y la s/tuacldn a<> 
tual de sus divergencias con la 
URSS, 

Cordlalmerte, 

Ronaldo Rlbelro da 
SIiva 
Av. Santana 327 
Vlla Souu 
Aparecida de Golana 
Brasll 

Agradecemos el lnterás 
del lector de Golanla y le 
sugerimos que divulgue 
entre sus amigos y compa
lleros de trabajo y estudio 
nuestra revista y de nuestro 
anuario, la Gura del Tercer 
Mundo. Y que les sugiriera 
que se suscriban. Nuestra 
supervivencia depende, bd· 
slcamente, de la poslbln
dad de mantener un e leva
do nómero de suscriptores 
y divulgadores. 

Los lectores de la edl· 

clón en espallol que quie
ran colaborar en la dlvul• 
gaclón de tercer mundo 
pueden entrar en contacto 
con el Departamento de 
Suscripciones de nuestra 
sede en el Rfo de la Plata: 
Miguel del Corro, 1461, 
Montevideo, Uruguay. Te
lef: 49-61-92. 

El "portuftor 

Aunque algo tanffamente 
nos llegd a las manos el ntJme. 
ro de tercer mundo con el ar
ticulo firmado por los profeso
res Gonzallo Abe/la y Amella 
Vl/lavenfe que habla de la ln
tegracldn linguistica conocida 
como •ponu11o1•. (Ver tercer 
mundo ne 109). 

El articulo citado nos des
pertd un lntertJs muy grande y 
qulsldramos entrar en contact> 
con los autores ya que esta
mos organizando un curso de 
actuallzacldn para profesores 
de lengua espa/Jols. La pre
sencia de los autores del tra
bajo, relatAndonos su expe
riencia, serfa de gran lntertJs 
para nosotros. 

Por lo tant, mucho le agra
d8cerfa que nos pusiera en 
contaclo con 8SOS profesores. 
Aprovechamos para Informar-

les que la edlc/dn espatrola d8 
tercer rra,ndo 9Stif siendo uti
lizada en nuestros cursos d8 
lengua espa/Jola. 

Antonio Rublo Aledr,n 
Instituto Cultural 
•cervan..-
Porto Alegre- Rfo 
Grande do Sul 
Brasil 

Intercambio de videos 
para fines sociales 

Soy chileno y vivo hace 
catorce a/Jos en el exilio en 
Suiza, pals que aeo conocer 
en sus entra/fas. TUV8 la 
suertJ de '88r por primera vez 
ten:er mundo en mar.zo, lo 
que me permitid un reencuen
tt, con lemas la1Jfl08ITl8rlca
nos. No 9S ftJc/1 encontrar /n
brmac/ones como las que 
apar909n en la mvtsta. Y mis: 
tercer rra,ndo puede ssr l8fda 
como se dlce, por las masas. 
Sea cual S8B el IISm8 tratado, 
el lenguaje es aéosstble a *>do 
leclor. Eso me a/8gra real
mente. 

Durame bdo 8Sle tiempo 
he trabajado en un comltl de 
solldalfdad con rri pals. Son 
muchfslmos los grupos a los 
que apoyarnos y roochos los 
testimonios de sol/dar1dad. 
Nuestras horas libres estAn 
dedicadas a ese trabajo, qÚ8 
nos ayuda a vivir en 8Sle me
dio, que hay que reconocerlo, 
es una Isla en Europa. 

Pero el motivo de esta 
carta es lnformsrfes que nue9-
n, comltd desea entrar en 
contact> con grupos que tra
bajen en video, 8Sp8Cialmente 
con aquellos que lengan un "n 
social, popular y cn,at!Yo. 

Nos Interesa, pues 8S8 tipo 
de grupos a V&CBS son una 
buena fuente de lnforrnacldn 
que por falta de medios no 
pueden d9S8/'IOl/arse. 

A nosotros nos gÜstarfa 
errtrar en oonlact, con ellos, 

para realizar un Intercam
bio. Tambldn nos lmeresa 
contactar grupos que se dedi
can a la mdsJca popular. 

Creernos que en Amdrica 
Latina hay mucho para unir, 
muchas l8J98S a '88//zar, S 

pesar de que a veces se. Wlt1 

tan fl8(Jf8S las perspedJvas. 

Humbefto Ctrdenas 
Poltfach154 
8030 Zurlch - Suiza 

Cultura ffslca 
con otra óptica 

El Cento de Estudios de la 
CultJJra Flslca (CECUF}, loca
lizado en Joafaba, estado de 
Santa Catalfna, en Bras/~ se 
constlruyd con la prsocupacldn 
de d8sanollar estudios alllsr
nst/vos sobre la Cu/fura Flslca. 
Fue oon Inmensa S8lJsfaccloo 

que verlffcamos el lnten!s de la 
mvlsl.a tan:er mundo entra
bajar con la problemd.tlca de
portiva, fuera de los pa~ 
fros tBdrlcos secufarm8nl9 ,~ 
tltucionallzados. (El IBct>r se 
reflete a vatfos 8Jf/culos publi
cados en el Suplement, Brasil, 
de nuestni edlcidn en po,tz;. 
gutJs). 

El dsbate sobre la cultura 
trslca debe ser una prsocuf)a!
cldn constante. Queremos ~ 
mun/caJfes que nueslro centro 
9Stif a entera dlsposlc/dn d8 
tercer mundo para t>do ·1o 
que se mffsrs a 9S1udlos fllo
sdllcos, ldeo/dgloos y pollticos 
d8 la cultura t!;/ca contenl)O
nfnea. 

Nllso Ourlqu• 
Presidente def Centro 

de Estudios de Cultura 
Ffslca (CECUF) 
Jo~~ Santa Catarl• 

na- Brasil 



Esta sección fue creada para que los 
lectores de 1ar-cer mundo que deseen 
Intercambiar correspondenda, postales, 
discos, sellos, etc, con otros de las di
versas reglones a las que llegamos a 
través de nuestras ediciones en tres 
Idiomas puedan conocerse mutuamente. 

Basta escribir a nuestra sede en Rlo 
de Janelro y solicitar a los responsables 
de la sección Intercambio que Incluyan 
en la misma su nombre y dirección. 

Loblto - Angola 
• VlmsrBeld 
Rua Glacomo Peructii 174 
Plnhelrinho 
CEP 88800 - Criclóma - SC 
B1'8Sll 
• Josl Nllvan A/me/da de Araujo 
Rua Pe. AmAnclo leite 488 
CEP 58840- Pombal - PB 
Brasil 
• Glovanl Ama'*> 
Rua Barata Rlbelro 369/1004 
Copacabana 
CEP 22040 - Rlode Janelro - RJ 
Brasil 
• Carlos Al>ettJAm!!t:> 
Rua Tamanadar6 361- Centro 
CEP 12500- Guaratlnguetá - SP 
Brasil 
• Sebasll4oVeraCna 
Av. lplranga 84 apto 1802 
Centro 
CEP 01039- Slio Paulo - SP 
Brasil 
• Anketo Padilla 
Ellodoro Camacho 1194 
Cochabamba - Bolfvla 
• Claudlo Ma6el 
Rua Antonio Megnattl 35 
CEP 18540- Porto Feliz- SP 
Brasil 
• TlcltJ Pereira dos Sanbs 
Calxa Postal 1823 
CEP 78900- Porto Velho - RO 
Brasil 
• Amonio Olas Dala 
Caixa Postal 3217 
luanda - Angola 
• Camilo Wlcente Numby 
Av. Água Grande 
Rlboque Capital 306 
Stio Tomé - ROS T P 
SAo Tomé e Príncipe 
• Slrglo Paulo da Mata 
Av da Água Grande 
Rlboque Capital 365 
SAo Tomé e Príncipe 

• Vlct>rManuelMonges 
Cah,a Postal 28 
Slio Tom6 e Pñnclpe 
• FAblo Cap/st'ano Costa 
Av Luclano Camelro 1365 
CEP 60000 - fol181eza - CE 
Brasil 
• Edson MachBdo 
Calxa Postal 3136 
CEP 20001 - Rlo de Janeiro - RJ 
Brasil 
• VAnla Maria Cashghl 
Barra Gninde ltapejara D'Oeste 
CEP 85580 - PR 
Brasil 
• Cl4la AparecJda Monlezsno de Sooze 
Rua Rocha Pombo 869 
Calc;ara 
CEP 79070 - Campo Grande - MS 
Brasil 
• OC!Mo Vargas Valentim 
Rua Giacomo Adolfi 153 
CEP 039-20 - Sapopemba - SP 
Brasil 
• Washlngt>n Lulz Bezerra Danlas 
Rua Rogaclano Santana 89 Apto 103 
Rlo Dooo 
CEP 53140 - Ollnda - PE 
Brasil 
• Va/mir Stahlirlc 
Calxa Postal 150 
CEP 95300 - Lagoa Vermelha - RS 
Brasil 
• Nillon JosA Dentas Wanderley 
Calxa Postal 32 
CEP 58700 - Patos - PB 
Brasil 
• JosA Carlos Santana 
Quadra J 212 
Loma nto Junior 
CEP 45600 - ltabu na - BA 
Brasil 
• Paulo Rot>,em 
Rodrigues Soares 
Av. Eze nno C Gi6rla Bloco 51 B Apto 34 
Rodelo 
CEP 08765- Mogl das Cruzas - SP 
Brasil 
• Napole6o JosA Mota 
Calxa Postal 1044 
Loblto - Angola 
• AmaldO 8 S Neto 
Av Cosnt. Nery Conj, Tocantins Bloco 1 
Apto 304 
CEP 69000 - Manaus - AM 
Brasil 
• Enrique Hurtado 
San Sebastlan 305 
C/ Maximo Gomez y Cadena 
Guanabacoa - La Habana 
Cuba 
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AMAZONI 
lCómo 
preservarla 7 

''La supervivencia de la Humanidad depende de la 
salvaguarda de la Amazonia y de las tribus in
dias que la habitan, amenazadas de genocidio". 

Esta afirmación del cantante británico de rock Stlng, en 
Perfs, resonó con amplio eco en todas las latitudes de 
nuestro planeta. El futuro de la selva amazónica pasaba 
a estar en debate a nivel mundial. El propio artista aca
ba de lanzar su libro "Amazonia: la lucha por la vida", y 
está en gira por Europa en compal'Ha de los jefes Indios 
Raonf -de la tribu calapó, del Brasil- y Red Crow, slux 
norteamericano, para promover una campal'la mundial 
en favor de la Amazonia. 

Varios países europeos, Japón y Australia están en la 
agenda de esta mlnlbrlgada ecológica voluntaria que, en 
este gira de dos meses, espira a reunir tres millones y 
medio de dólares para la Fundación Mata Virgen, creada 
a lniciat.lva del cacique Raonf y otros jefes de las 17 na
ciones lndfgenas de la reglón del Xlngll, en Brasil. El 
objetivo de Mata Virgen es construir un parque nacional 
de 180 mil kilómetros cuadrados de superficie, para lo 
cual no se proponen comprar las tierras, sino simple
mente demarcar las áreas indígenas "para salvarlas de 
la rápida deforestación de la zona". 

El cacique Raonf, de 57 al'los, que en esta gira realiza 
su primer viaje. al exterior, fue comparado por Stlng a 
Nelson Mandela, el lfder sudafricano encarcelado desde 
hace tres décadas por combatir el apsrtheld, "por su co
raje y dignidad en su lucha por una causa moral como 
es la salvación de los indios." El jefe Palakas6n, porta
voz de las otras naciones Indígenas amazónicas brasi
leñas, va a juntarse a los tres pioneros en las próximas 
etapas de la gira. 

Simultáneamente, este 6 de mayo, se produce un en
cuentro muy significativo en la ciudad amazónica de 
Meneos: todos los presidentes de los pafses de la cuen
ca amazónica se rellnen con el objetivo de crear una 
Comisión Especial para la preservación ecológica de la · 
Amazonia. 

los presidentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua
dor, Guyana, Perú, Surlnam y Venezuela, apoyaron asf 
la iniciativa de este 111timo pafs, presentada durante la 111 

1989 - Mayo - N!! 117 

El cacique Reonf y Stlng en Europa: una c:naada a favor de la 
selva arnaz6nlca y las tribus lndfgenas que la habitan 

Conferencia de Cancilleres del Pacto Amazónico, reali
zada en Quito en marzo, de formar un equipo multila
teral para la defensa ambiental de la Amazonia. De esta 
forma se impulsa también el Tratado de Cooperación 
Amazónica, suscrito por los ocho pafses en 1978, que 
estaba prácticamente desactivado. 

Pero no todos los latinoamericanos se sienten identi
ficados o consideran suficiente ese esfuerzo oficial. Hace 
pocas semanas un grupo representativo de 28 artistas y 
escritores latinoamericanos envió una carta con duras 
críticas al Presidente Sarney, al que le imputan la pro
moción de una polftica de ecocidio (crimen contra la 
naturaleza) en relación a la Amazonia y etnocidio contra 
las tribus indígenas que la habitan. "Invocar la sobera
nía para justificar crímenes contra la naturaleza nos pa
rece pueril y deshonesto", afirman los intelectuales fir. 
mantes de la misiva, entre los que se encuentran el es
critor colombiano Gabriel García Márquez, el mexicano 
Carlos Fuentes, el peruano Mario Vargas llosa, el 
ecuatoriano José Donoso, la chilena Isabel Allende, el 
uruguayo Juan Carlos Onetti y los argentinos Manuel 
Pulg y Ernesto S6bato. 

Estos ejemplos recientes de iniciativas que tienen por 
eje la cuestión ecológica muestran la importancia ad
quirida por el problema ambiental y sus consecuencias 
en la polftica internacional. Como frecuentemente 
ocurre, tampoco en el caso de la ecología cabe una llni
ca interpretación. Ella es la sumatoria de varios proble
mas (como la cuestión de l~s caminos hacia el desar
rollo y el precio que es posible pagar para obtenerlo) y 
puede ser analizada desde varias ópticas. 

En este reportaje de tapa abordamos algunos de 
esos aspectos, y en particular el sospechoso Interés que 
varias potencias occidentales manífiestan por el fu
turo de la Amazonia, al mismo tiempo que omiten pro
nunciarse sobre gravísimos problemas de contamina
dón ambiental producidos dentro de sus propias fron
teras. Y c<5mo se pretende vincular el tema ecológico 
con el problema de la deuda externa de América latina: 
una forma innovadora de presión sobre los pafses de 
nuestro continente, 
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Mltlarrand INfltUvo las pniebas atómica en Muroroa; Bush no se conmovl 6 con el drama ecol6glco de Alasb. con el dernme de crudo 

La supervivencia 
de laTierra 

El planeta Tierra vtve su primer momento de alerta contra la destrucción final. Los gobiernos de los 
paf ses occfdentales se movilizan, promueven asambleas permanentes en busca de soluciones. Y ahora 

la mayor amenaza no es el peligro de que sea accionado el temido botón y estallen los artefactos 
nucleares almacenados en el Primer Mundo. Se trata, por primera vez en la historia de la Humanidad, 

del riesgo de una catástrofe que puede alcanzamos a todos, sin respetar a ricos ni pobres, sin 
discriminar Ideologías. La propia supervivencia de nuestro planeta está amenazada y por lo tanto, 

lo están también las condiciones mí ni mas necesarias para la existencia de vida humana 

Femando Mezquita y Meme6a Moreira 

L os gobiernos se acusan. Di
rigentes de los pafses po
bres denuncian a los pafses 

ricos por haber sido los iniciadores 
de un proceso de destrucción que 
les permite disfrutar hoy de un nivel 
de vida inaccesible en el Tercer 
Mundo. Los pafses ricos denuncian 
a los gobiernos de los países po
bres, como cómplices de la agre
sión al medio ambiente. El inter
cambio de acusaciones es duro y, 
más allá del humo producido por la 
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quema Indiscriminada de árboles 
seculares en la selva amazónica, 
ciertos indicios que se perciben en 
el aire muestran que está en curso 
un conflicto Norte-Sur, un serio 
enfrentamiento entre ricos y po
bres. El Primer Mundo niega los fi. 
nanciamientos que, en su entender, 
puedan facilitar atln más la destruc
ción ambiental. Y, a través de una 
polftica de intereses extorsivos so
bre la deuda externa, recupera los 
insuficientes capitales que aún se 
canalizan hacia el Tercer Mundo en 
forma de ayuda multilateral. 

El Tercer Mundo amaga aceptar 
el desaffo y busca rescatar su credl· 

bilidad, usando como carta de 
triunfo el hecho de constitui r una 
inmensa mayorra, tanto en número 
de países, como en términos de po
blación, y de poseer las últimas re
servas naturales del planeta. Contra 
Brasil se han formulado las acusa
ciones más graves ya que controla 
casi las t res cuartas partes de la 
Amazonia -considerada en muchos 
ámbitos como un verdadero " pul
món natural" del mundo- y para 
ocuparla implantó, desde la década 
del 70, una polttlca de incentivos 
a la colonlzaclón de tierras vfrgenes 
que provocó una verdadera rapl~a 
en la región. 



T1keshlta no se sensibilizó cuando la madera asl4tlca se agotó 

Pero lo que no se menciona en 
esas acusaciones es que el saqueo 
de la selva amazónica fue financia
do por el capital internacional, que 
durante 20 años de régimen militar 
encontró en el Brasil un lugar ideal 
para invertir con los máximos be
neficios. Ante la amenaza (real o 
no) de destrucción de la Amazonia, 
nadie asume sus responsabilidades. 

Por un lado, el presidente fran
cés, Fran~ols Mitterrand, exige una 
"autoridad internacional" y una 
"renuncia de la soberanfa" de los 
palses acusados de acelerar el pro-

ceso de aniquilamiento del medio 
ambiente. Del otro lado, Brasil y los 
otros palses sudamericanos que 
comparten la Amazonia, responden 
que los principales responsables 
por la destrucción de la capa de 
ozono que protege la Tierra, por la 
liberación de gas carbónico en la 
atmósfera y por los arsenales nu
cleares -que, casualmente, son los 
principales beneficiarios de· la de
vastación ambiental- son las nacio
nes desarrolladas que no tienen 
autoridad moral para dar lecciones 
de conservación ecológica a los la-

La reunión de Altamlra, en plena selva amazónica: un alerta de las tribus amenazadas 
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tinoamericanos. 
"Vamos a mostrar que somos 

capaces de cuidar de nuestro medio 
ambiente y recuperar asr la credibi
lidad perdida a lo largo de nuestro 
alineamiento junto a los pafses ri
cos", afirmó el secretario general de 
la Secretaría de Defensa Nacional 
-SADE N- y jefe del·gablnete militar 
de la presidencia de la Repllbllca del 
Brasil, general Bayma Denys. 

Por su parte el especialista en 
problemas amazónicos (sertanfsta) 
José Meirelles, que vive hace años 
en plena Amazonia, en contacto con 
los trabajadores rurales y los in
dios- retruca que la respuesta ade
cuada a la insolencia de los diri
gentes del Norte industrializado "se 
dará cuando nuestros gobiernos 
abandonen sus proyectos megalo

manfacos, y adop
ten para la selva 
amazónica solucio
nes más modestas y 
accesibles". Para él, 
la prioridad debe 
ser brindar mejores 
condiciones de vida 
de la población más 
pobre "para que no 
se vea obligada a 
utilizar inadecua

General Denls da mente la natura-
leza, su principal 

fuente de alimentación, destruyén
dola, por vivir en la miseria". 

El tema es serio y preocupa a to
dos, porque de alguna manera se 
comprende que las alteraciones en 
la Amazonia, como en general en 
todo el habitat de nuestro planeta, 
repercuten en la Humanidad en su 
conjunto, que asiste a cambios cli
máticos, desastres naturales y prevé 
más amenazas futuras. 

Seminarios, reuniones y asam
bleas están siendo realizados en to
das· partes del mundo. En menos de 
dos meses, se efectuaron este año 
tres reuniones internacionales: en 
Altamlra, en plena selva amazónica 
brasileña; en La Haya, Holanda, y 
en Brasilia, capital de Brasil. El ob
jetivo era claro: buscar alternativas 
para que la vida no desaparezca 
completamente de la Tierra y su
perar las divergencias que obstacu
lizan la búsqueda de soluciones. • 
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TEMA DE TAPA 

La cuestión geopolítica 
Desde que lnumpló en la polftlca lntemaclonal en las tllttmas décadas, 

la eoologfa ocupa un lugar destacado en el debate mundlal y obliga 
lndusive a una reformuladón del concepto de "seguridad nadonal" 

Femando Mesquita 

T ~I vez el hecho cultural más 
importante y permanente 
del fin del siglo XX sea la 

eclosión de la llamada sensibilidad 
eccl6gica como fenómeno de ma
sas. 

La visión del mundo propuesta 
por la sociedad urbano-industrial 
sin duda fue siempre cuestionada. Y 
no es por casualidad que ese cues
tionamiento invariablemente estuvo 
asociado a un ideal de "retorno a la 
vida rural simple". Incluso a lo lar
go del siglo XIX, en el período de 
mayor expansión mundial del ca
pitalismo, el "amor a la naturaleza" 
estaba representado por la margi
nalidad romántica o simbolista, es 
decir, por un conjunto de artistas 
malditos y vagabundos, que se em
peñaban en vivir en contradicción 
con la grosera estrechez de los 
"burgueses filisteos". 

En el siglo XX, la explosión de 
los ismos modernistas reafirmó y 
amplió esa "tradición de ruptura li
bertaria" de las artes. Pero, s61o 
con el movimiento hippie, en la dé
cada de los 60, la sensibilidad eco
lógica dejó de ser una obra de las 
individualidades excepcionales para 
convertirse en una "forma de vida" 
propuesta al hombre común, en 
particular a la juventud. El movi
miento verde actual es, sin duda, un 
heredero de muchos de los ideales 
hippies, trabajados con mayor ma
durez. La consigna original de "paz 
y amor" evolucionó hacia pro
puestas más complejas, necesarias 
para enfrentar un mundo cada vez 
más convulsionado. 

Tal vez por esa razón, ese mo
vimiento esté empeñado en ofrecer 
una lectura alternativa de la socie-

dad como un todo 
que rápidamente 
gana más y más se
guidores. Es inne
gable que el movi
miento verde crece 
política, social y 
culturalmente en 
todo el mundo. 
Crece incluso insti
tucionalmente: Wil
liam Reilly, ex pre
sidente del World 
Ufe Fund, acaba de 
ser designado por 
el presidente nor
teamericano Geor
ge Bush para dirigir 
el Departamento 
Federal de Protec
ción del Medio Am
biente de Estados 
Unidos. Es la pri
mera vez que un 
ecologista profesio
nal ocupa ese cargo. 

Ser verde signifi-
ca adoptar una po- Indios Y1nom1nls: peligro de extlncl6n 

sición con contor
nos bien definidos: ecuménico, pa
cifista, ciudadano del mundo, de
fensor de un modo de vida armóni
co con la naturaleza (lo que.implica 
adoptar nuevos hábitos de alimen
tación y un concepto de salud dis
tinto, cultivando valores culturales 
diferentes). Los verdes optan por 
una nueva actitud ante la vida, más 
dedicada al desarrollo interno de la 
personalidad y de la espiritualidad, 
identificada con manifestaciones 
artfsticas bien especfficas y que se 
caracteriza incluso por una forma 
particular de hablar y de vestir. El 
ecologista internacional es hoy en 
día, un arquetipo que inclusive ha 
llegado a lanzar modismos (el lla
mado tropical chic), a pesar de la 
inmensa variedad de combinado-

nes que el encuentro cultural pla
netario actual permite. 

La razón urgente de esa comu
nión cada vez más importante de 
"hombres de buena voluntad" pue
de ser encontrada diariamente en 
las páginas de los diarios. Vivimos 
un interrelacionamiento alarmante 
de varias crisis: explosión demo
gráfica, generalización del hambre, 
colapso del sistema financiero in
ternacional, creciente brecha en el 
desarrollo del Norte y del Sur, au
mento de la violencia en el seno de 
la sociedad y del consumo de dro
gas, multiplicación de las guerras 
regionales, escasez creciente de re
cursos naturales, aparición de nue· 
vas epidemias, desastres ecológicos 
cada vez mayores. El conjunto 
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complejo y contradictorio de esas 
crisis aparece ante la conciencia de 
los movimientos ecológicos inter
nacionales como una amenaza de 
extinción de la vida en el planeta 
que es necesario detener a cual
quier precio. 

El momento actual es considera
do decisivo. De acuerdo con las 
previsiones del movimiento ecoló
gico -basadas en el más avanzado 
conocimiento cientffico- o la de
vastación es detenida ahora, o el 
clima de la Tierra entrará e:, una 
desestabilización paulatina que lle
vará al colapso de la civilización. 
Una serie de fenómenos alarmantes 
como la destru~ción de la capa de 
ozono, el efecto estufa que aumenta 
la temperatura media del planeta, 
las violentas variaciones de las se
quías e inundaciones provocadas 
por El nlflo y La ni/fa, 

. corrientes frías y 
cálidas respectiva
mente que se pro
ducen en el Océano 
Pacifico, etc, son 
evidencias de esta 
inminente trans
formación del clima 
de nuestro planeta. 

tad" sino por la realidad geopolítica 
de naciones y bloques que actúan 
de acuerdo a una determinada 
correlación-de fuerzas. Esto, aplica
do al movimiento verde, permite 
inferir que muchas veces la acción 
de los ecologistas está siendo de
terminada por intereses de diversos 
países y bloques, dadas las conse
cuencias que pueden ocasionar las 
modificaciones ambientales en cur
so. Si en los países centrales los 
partidos polfticos tradicionales bus
can apoderarse de las banderas de 
los partidos verdes y refuerzan los 
órganos institucionales que tratan 
las cuestiones del medio ambiente 
-inclusive cooptando funcionarios 
entre los activistas del movimiento 
verde- es porque la variable ecoló
gica está siendo integrada, cada vez 
con mayor peso, al modelo geopo-

nacior:al" se ha convertido en un 
lugar común para justificar la ma
nutención de ejércitos, el desarrollo 
de armas nuevas y la fabricación en 
masa de maquinaria de guerra. La 
hipótesis de un conflicto nuclear 
Este-Oeste llevó a la elaboración 
permanente de polfticas de " res
puesta rápida". La creciente espiral 
de ltJs gastos militares redundó en 
la rT1ilitt' .ización de la economfa 
mun :iial. Aunque, para Brown, este 
concepto estrictamente militar de la 
10equridad nacional se volvió obso
let<.. e inclusive perjudicial, porque 
ex:ge la asignación improductiva de 
recursos gigantescos. 

"Están surgiendo nuevas ame
nazas a la seguridad nacional -a
firma Brown en su trabajo- muchas 
de las cuales van más allá de la de
finición tradicional del concepto y 

precisan, por lo 
tanto, ser identifi
cadas y descritas. 
Esas nuevas ame
nazas no provienen 
tanto de las relacio
nes entre los Esta
dos sino de la rela
ción entre el hom
bre y la naturaleza". 

En el desarrollo 
de su trabajo, 
Brown distinguió 
cinco grupos bási
cos de nuevas ame
nazas a escala 

·mundial: la morosi-

A esto debe su
marse la mística del 
cambio de milenio. 
La llegada del atlo 
2,000 tiene una in
mensa carga sim
bólica: es "el fin de 
todos los tiempos", 
que ha sido profeti
zado en innumera
bles "previsiones" 
de consumo popu
lar. No es diflcil 
imaginar por qué 

Greenpeace: movlllzacl6n vente en Australia contra desperdicios ~xlcos 

dad de la transición 
energética {del pe
tróleo hacia fuentes 
renovables), el de
terioro de los sis
temas biológicos, la 
amenaza de altera

ciertos lugares "especialmente pre
servados" -entre ellos el área cen
tro-oeste de la Amazonia brasileña 
y Australia, como los más notorios
han sido considerados refugios, 
verdaderas Arcas de Noé para los 
tiempos futuros. 

La geopolítica 

Sin embargo, el balance de po
der no se determina por la acción 
de los "hombres de buena volun-
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lítico que impulsan los formulado
res de la macropolftica de esos paí
ses. 

En 1977, a6n bajo los efecto del 
primer choque del petróleo, Lester 
R. Brown, director del World Watch 
lnstitute una "organización inde
pendiente, de investigación, dirigida 
a una audiencia mundial de perso
nas con poder de decisión", publicó 
un trabajo denominado "Redefini
ción de la Seguridad Nacional". 
Para .Brown, el término "seguridad-

ciones climáticas, la inseguridad 
alimentaria mundial y las amenazas 
económicas a la segtJridad nacional. 

Es innegable que el ritmo cre
ciente de los acuerdos de desarme 
surgidos del diálogo entre Reagan y 
Gorbachov y la atención cada vez 
mayor que los países de la OTAN le 
dan a la ecologfa, sugieren que ese 
nuevo concepto de seguridad na
cional, en alguna medida, está sien
do considerado. 

Las proyecciones estadísticas in-
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dican una creciente escasez de re
cursos combustibles, reservas mi
nerales, forestales, piscfcolas e in
cluso de agua dulce. Esta escasez se 
harA sentir con una intensidad cada 
vez mayor a lo largo de las tres 
primeras décadas del próximo si
glo, si se mantienen las actuales ta
sas de crecimiento económico y 
demogréfico. En el caso del petró
leo, si no hubiera una sustitución 
tecnológlca eficiente, la escasez 
produciré efectos dramáticos. 

Por otro lado, las alteraciones 
cllm4tlcas recientes estén comen
zando a modificar la geograffa de 

alteraré y, con ella, la Influencia po
l~ica que genera el uso de~ exce
dente de esos productos. En otras 
palabras, la balanza del poder 
mundlal se veré modificada. 

De acuerdo a una visión geopo
lítica de los recursos, en los casos 
de Inseguridad paulatina respecto 
de las fuentes de producción, se 
deben aumentar, o por lo menos 
preservar los stocks actuales. En 
términos de reservas estratégicas, a 
largo plazo el continente clave es 
América del Sur y dentro de Améri
ca del Sur, particularmente la re
glón amazónica, donde se encuen-

Loa rec:unos anwz6nlcos ya .Un en gran medida balo control del primer mundo 

producción de granos en el mundo. 
Por ejemplo, el año pasado, una 
sequía sin precedentes en el oeste 
de Estados Unidos provocó una 
caída del 30% en las cosechas de 
mafz y de soja. En oposición, Cana
dá y la Unión Soviética se benefi
ciaron con un clima más ameno y 
consiguieron aprovechar para pro
ducción tierras que antes estaban 
congeladas. Inundaciones, sequías, 
lluvias favorabíes e inesperadas se 
produjeron en distintas partes del 
globo. Si tales cambios presentaran 
una tendencia de largo plazo, la po
sición relativa de los grandes pro
ductores mundiales de granos se 

tran las grandes reservas forestales 
y minerales del planeta, todavía 
inexplotadas. 

A la luz de estas consideraciones, 
queda claro que la campaña inter
nacional actual de "defensa de la 
Amazonia" no pretende discutir 
propiamente la soberanfa de la sel
va amazónica. Eso porque, entre 
otras cosas, los recursos amazóni
cos ya están en gran parte bajo el 
control del Primer Mundo. Está di
rigida eso sf, a disputar la compe
tencia en la gestión del medio am
bient~ amazónico. O sea, en la defi
nición del' grado y ritmo deseables 
o aceptables de organización y utili-

zaclón de esos ecosistemas. 
SI esta Interpretación es correcta, 

significa que interesa al Primer 
Mundo decidir sobre la explotación 
o no de las riquezas amazónicas, de 
acuerdo a su conveniencia. Y la de
finición de lo que es conveniente 
para los países Industrializados casi 
seguramente no va a coincidir con 
las necesidades y conveniencias de 
los países latlnoamerlcanos cuyos 
territorios comprenden la selva 
amazónica. 

Encerradas en ese pensamiento 
hay dos cuestiones de extrema Im
portancia para América Latina: 

1) que la polftlca de 
desarrollo que el 
Primer Mundo pre
conizó para América 
Latina en las décadas 
pasadas, posible
mente no le interesa 
más pues implica la 
utilización acelerada 
de reservas que 
ahora pueden prefe
rir mantener inex
plotadas. 

2) deriva de la 
primera, y es que ha
bría asf un reconoci
miento tácito del fra
caso de la política de 
"desarrollo para to
dos". Se buscaría 
entonces imponer a 
América Latina un 
estancamiento forzo
so, equivalente a una 
situación virtual-
mente colonial, de 

"continente de reserva". 
¿Cómo se llegaría a imponer la 

nueva política hacia América Lati
na? A través de presiones: con el 
manejo de la deuda externa -como 
ya lo están haciendo- oscilando 
entre períodos de alivío y períodos 
de exigencia, con la intención de 
producir un mecanismo estable de 
sumisión capaz de evitar explosio
nes sociales catastróficas (como en 
Venezuela); a través del bloqueo 
permanente del flujo de nuevas 
tecnología y capitales hacia pafses 
con zonas ecológicas intactas y la 
postulación de formas internacio· 
nales de control ecológico de esas 



reservas, a través de la ONU (como 
lo hizo el presidente Mltterrand en 
su declareclón de La Haya). 

En busca de un desarrollo 
alternativo 

Esas presiones configuran un 
desaflo Inédito para las naciones la
tinoamericanas y las colocan en una 
encrucijada histórica: o continúan 
desunidas y de esa forma verán su 
autonomfa nacional en creciente 
desagregación, o finalmente, unifi
can sus destinos al estilo del suel\o 
bolivariano. 
• Ya que la contradicción Este

Oeste se ha tornado irrelevante por 
efecto de la creciente colaboración 
soviético-norteamericana, esa sali
da significará una "tercera vía" de 
nuevo tipo, es decir, más que una 
posición de equilibrio entre dos 
bloques, será un movimiento de 
ruptura en dirección a una posición 
propia. 

Se trata, por ahora, de una cues
tión altamente especulativa, pero, 
aun así, ya han aparecido indica
dores muy sugestivos que se expre
san en los temas de reflexión abor-
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Carafds: enorme potenc:lat mineral 

dados por la vanguardia de las 
ciencias sociales de nuestros países. 
Por otra parte, en un año en que 
varias naciones latinoamericanas 
enfrentan elecciones presidenciales, 
los debates polfticos de las diversas 
campañas, al tiempo que abordan 
el obvio problema de la deuda ex-

OC:EAHO 
ATLAHTICO 

Brositio 

Gran parte de las reseNas naturales de nuestro planeta se encuentran en la Amazonia 

terna, apuntan hacia la posibilidad 
de una ruptura con el estilo actual 
de desarrollo y la definición de un 
modelo diferente. Se buscarfa con
ciliar el crecimiento económico con 
la preservación ambiental. 

Por lo menos algunos compo
nentes de ese modelo ya pueden 
ser identificados: una agricultura 
dinámica, productora eficiente de 
granos --que pueda suplir las nece
sidades alimenticias de toda la po
blación- y una industria más rústica, 
volcada al mercado interno, que 
debe ser fortalecido, y a los demás 
países del Tercer Mundo. En térmi
nos polfticos, se especula con la ne
cesidad de montar una especie de 
"pacto nacional" de amplio espec
tro, capaz de administrar los cho
ques de la redefinición del papel de 
las fuerzas armadas frente a la va
riable ambiental; y que promueva la 
desurbanización relativa, con una 
revisión del fl•Jjo migratorio de las 
zonas rurales hacia las grandes ciu 
dades. Igualmente importante es, 
naturalmente, el . acuerdo político 
para la ocupación equilibrada de 
zonas ecológicas estratégicas. 

Una cosa por lo menos es cierta: 
la preservación ambiental será un 
tema que ocupará una posición 
central en los debates políticos lati
noamericanós y todo indica que 
será un tema relevante en la agenda 
de los presidentes que están siendo 
electos a lo largo de este año. • 



Una vieja historia 
con disfraz 
ecológico 

L os intereses extranjeros que 
rondan secularmente la 
Amazonia no perdieron 

tiempo. Empezaron a usar las preo· 
cupaciones de los ecologistas como 
pantalla para una campat\a de in· 
ternacionalización de la región. Esta 
embestidas ocurrieron muchas ve· 
ces en el pasado, aunque ahora son 
más fuertes y sofisticadas. Como la 
política financiera del gobierno bra· 
sileño continóa basándose en 
préstamos solicitados al exterior, 
los grupos interesados en interna
cionalizar la Amazonia se dirigieron 
al lugar apropiado: presionar a los 
bancos para que retiren sus créditos 
a Brasil. 

Blanca es a blo· 
quear el estableci· 
miento de un co• 
rredor de exporta
ción de Brasil hacia 
el Pacifico, que am
plía para los pro· 
duetos brasllet\os 

Rlquens anwz6nlcas a cambio de II deuda: acto da plnrterfa 

¿Qué es lo que proponen? Gru
pos financieros norteamericanos 
pagarfan parte de la deuda brasi
leña y recibirían, a cambio, tierras 
amazónicas productivas y llenas de 
riqueza. Todo en nombre de la de
fensa del medio ambiente. Se que· 
darían con las tierras y tendrtan 
derecho a decidir el tipo de desar
rollo económico que serfa aplicado 
en la región. El viejo suet\o de do
minio de la Amazonia sería realiza· 
do, no como un acto de piraterfa si· 
no como un gesto generoso de de
fensa de la ecología. 

la reacción brasileña fue firme, 
por encima de nuestras divisiones 
internas. Sin contar a los conocidos 
entreguistas de siempre, la condena 
a este acto de saqueo camuflado es 
virtualmente unánime. Fue oportu
na la reacción del presidente Samey 
ante la petulancia del presidente 
Bush, sugiriéndole al hoy renun
ciante primer ministro japonés, No
boru Takeshita, que no financiase la 
autopista Brasil-Perú, o lo que de 
ella falta construir, con el pretexto 
de defender la ecologfa amazónica. 
En verdad a lo que aspira la Casa 
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las posibilidades de competir en 
Asia con sus similares estadouni
denses. 

Sobre esa autopista recuerdo 
una anécdota pintoresca. Un dfa en 
lima conversé sobre ese proyecto 
con el entonces presidente peruano, 
general Velasco Alvarado. El presi· 
dente estaba francamente en contra 
de la autopista. Oecla que ese pro
yecto iba a producir una Invasión de 
los bandelrantes paulstas, quienes 
llegarfan al Pacífico con todas 
sus baratijas, por la vía del PerCi. 
"En vez de allanarles el cami 
no, les voy a plantar algunos arbo
litos", bromeaba el general Velasco 
Alvarado, 

Esa era la óptica del problema, 
quince at\os atrás, visto desde lima. 
En 1989 y en función de la injeren
cia del presidente norteamericano, 
nos corresponde defender la sobe
ranía latinoamericana para decidir 
sobre nuestro futuro. ¿Qué opinaría 
el Sr. Bush si un presidente de Bra· 
sil le fuese a sugerir al presidente 
coreano que, en pro de la paz, le 
exija a Washington el retiro de sus 
tropas de Corea 7 

Todo este coro pseudo ecológico 
que parte ahora de la Casa Blanca y 
del cual se hace eco el Banco Mun
dial y parte de la prensa norteame
ricana y europea, es ampliamente 
intervencionista y falso. El 80% de 
la contaminación ambiental que 
padecemos en todo el mundo se 
origina en los pafses industrializa• 
dos. De acuerdo a un informe técni· 

co de Naciones Unidas, solamente 
en 1988 fueron inyectados en la at
mósfera varios millones de tonela
das de dióxido de carbono, El pro
blema de la capa de ozono, la lluvia 
ácida, los navfos cargados con 
deshechos radiactivos que intentan 
dejar su carga letal en países del 
Tercer Mundo, el petróleo derra
mado por un barco de una trasna
cional norteamericana en Alaska, el 
exterminio de las ballenas, la 
muerte de los delfines de la costa 
francesa y de los lobos marinos de 
Escandlnavia, el surgimiento de las 
algas asesinas, todo e:w, es una 
consecuencia de la "civilización" in
dustrial que el Norte fomenta e im
pone al resto del mundo. 

Todo eso no nos debe impedir 
levantar una bandera muy sentida y 
delicada: la necesidad urgente de 
definir una política conservacionista 
para la Amazonia, y también para la 
Mata Atlántica, el Pantanal de Mato 
Grosso, la isla Fernando Noronha, 
en Brasil, y para todas las zonas en 
las que existe riesgo de una devas
tación irreversible. Y tampoco debe 
impedir que nos movilicemos para 
que sean demarcadas las Areas in
dfgenas y respetadas las culturas 
seculares de nuestras tribus ama
zónicas y no amazónicas, victimas 
del colonialismo interno que les 
impusieron las elites dominantes. 

Ese es el gran objetivo cuya re
solución incumbe a América Latina 
como un todo. • 

Nelva Morelra 



La destrucción ........ racional 
,, 

La falta de una polftlca clara de 
explotación no predatorla de la 

Amazonia deja al Brasil sin 
mucha margen de maniobra 

ante las presiones a favor de la 
lntemacfonallzacfón de la reglón 

L os países desarrollados 
destruyeron la capa de ozo
no de la Tierra y amenazan 

la supervivencia del Hombre con el 
almacenamiento de armas nuclea
res capaces de acabar varias v&ees 
con nuestro planeta. Por eso, no 
vamos a someternos a ninguna di
rectriz internacional que pretenda 
indicarnos cómo utilizar nuestra 
naturaleza. No permitiremos que 
transformen la Amazonia en un 
Golfo Pérsico verde". 

Esas inflamadas palabras no 
fueron pronunciadas por ningdn 
ecologista radical sino por el presi
dente de Brasll, José Sarney, en 
Georgetown, Guyana. Sarney repe
tía lo que ya había dicho en Tokio, 
durante los dfas del funeral de Hl
rofto, después de la audiencia que 
mantuvo con el presidente George 
Bush. 

Ese encuentro, que duró 30 mi
nutos, fue en la embajada nortea
mericana y tuvo por objetivo ame• 
nlzar la Irritación de Brasll por un 
supuesto pedido del presidente 
norteamericano al hoy renunciante 
premiar del pafs anfitrión, Noboru 
Takeshlta, para que Japón suspen
da el financiamiento de une carre
tera que unlrfe la Amazonia con el 
Pacfflco, a través del Estado de 
Acre, en Brasll, hasta la costa pe
ruana. Bush alegó que esa carretera 
tendrfe desastrosos efectos sobre la 
ecologfa amazónica. En verdad, la 
8R-J64 es una carretera de impor
tancia estratégica para Brasil, ya 
que una vez terminada permitirá la 
reducción de 35 para 20 dfas del 
tiempo de transporte de los granos 
brasileños (con la consecuente caf
da del precio) para el mercado ja
ponés, ya que embarcarfan en un 

1989 - Mayo - N2 117 

El Papa recibe• Stlng y Aaonl en el Vaticano: apoyo a la causa ecol6glca 

puerto del Pacffico. 
La inédita interferencia de Bush 

(posteriormente negada por el go
bierno japonés), junto al bloqueo 
sistemático de los fondos solicita
dos al Banco Mundial y las inconta
bles restricciones de las agencias de 
financiamiento a la expansión del 
programa nuclear y a los vitales 
proyectos de construcción de nue
vas represas hidroeléctricas en Bra
sil, terminaron por convencer al 
gobierno Sarney y a la opinión pú
blica brasileña de que en nombre 
de la "defensa de la Amazonia", se 
encubre la intención de Europa y de 

Estados Unidos de bloquear el cre
cimiento económico del pafs. 

Una garra escondida 

La contraofensiva brasileña se 
asentó a dos pilares básicos: invertir 
la posición de los acusadores, mos
trándolos como los principales cul
pables de la devastación ambiental 
y solicitar la solidaridad regional. 
Tres días después de la entrevista 
de Sarney en Guyana, la Tercera 
Reunión del Tratado de Coopera
ción Amazónica, una entidad que 
retlne a todos los pafses que com-
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TEMA DE TAPA 

La izquierda en una encrucijada 

Inmersa en la tarea de 
definir candidaturas para 
la elección presidencial de 
noviembre de este ano y 

movilizada contra el OltJ
mo plan económico del 
gobierno, la izquierda 
brasllena vio con perple
Pdad cómo la cuestión 
ambiental asumía una in
cómoda urgencia en los 
medios de comunicación, 
al punto de pasar a ocu
par las declaraciones más 

enfáticas de algunos de 
los candidatos. 

Desde el punto de 
vista de las corrientes 
progresistas, la . pol4mica 
sobn, la soberanía de la 
Amazonia presenta dos 

novedades: por un lado, 
el nacionalismo Intransi
gente -una bandera que 
la izquierda siempre le
vantó contra las posicio
nes denunciadas como 
entreguistas de los go
biernos posteriores a 
1964- esta vez ha sido 
utilizado por los propios 
militares. Por otro lado, la 
crftlca al estilo depreda
torio de desarrollo ama
zónico -otra de las rei
vindicaciones de la iz
quierda durante la época 
autoritaria- aparece 
ahora en boca de los pro
pios representantes del 

capital internacional que 
fueron los que se benefi
ciaron con la devastación 
que ahora denuncian. En 
este contexto, la tenden
cia inicial de la izquierda 
brasileña fue denunciar el 
oportunismo de esos re
clamos. 

Durante todo el perro
do de la dictadura militar, 
la oposición realizó un 
tenaz y documentado 

trabajo de denuncia del 
modelo impuesto a la re
gión amazónica a partir 

Dunnte m gobiernos mJQta,_ los colono. eran deJedol a au 

propia auarte, aln nlng(ln tipo de orlent1cl6n ni apoyo 

de aquella formidable 
mlstlficaclón creada por 
los militares, llamada "el 
Brasil Grande". La oposi
ción centró sus acción en 
4 temas principales: 

1- Denuncia de la ml
lltarizaclón de la FUNAI, 
(Fundación Nacional del 
Indio) y su transforma
ción en un órgano ejecu
tor de la polftica de expo
liación objetiva de los 
territorios de las naciones 
indígenas amazónicas. 

2- Contra la entrega de 
millones de hectáreas de 
tierras federales a empre
sarios nacionales y a em
presas transnacionales, 
con el respaldo de una le
siva polftlca de incentivos 
fiscales, para implantar 
una forma de utilización 

del subsuelo absoluta
mente depredatoria: la 
llamada ''pecuarización" 
de la Amazonia. Del re
sultado de esta política de 
asignación masiva de 
tierras no se tiene una 

estimación confiable · co
mo para determinar la 

cantidad de hectáreas que 
fueron a parar a manos 
extranjeras. 

3- Denuncia de la co
lonización de áreas de la 
selva a través de la fun 
dación de villas agrícolas 
y la entrega de lotes a 
colonos provenientes en 

su mayoría del sur del 
pafs. Lanzados a su pro
pia suerte, sin ninguna 
preparación técnica o 
cultural para hacer un uso 
racional de las tierras que 
recibían, los colonos aca
baron dando lugar a una 
enorme devastación am
biental, y sufrieron serias 
pérdidas humanas. 

4- Denuncia de la Im
plantación, con auxilio de 
las agencia Internaciona
les de financiación, de 
una infraestructura de 

carreteras y represas hi
droeléctricas, volcadas 
principalmente a la ex
plotación de los recursos 

de la reglón (principal
mente de minerales) sin 

preocuparse por las eco
nomías ya existentes, 

como era la explotación 
del caucho, de la castana 
de la India y otros culti
vos de subsistencia Indí
gena. 

El proyecto Jstf que 
significó la entrega de 15 
mil kllómetros cuadrados 
de territorio nacional el 
empresario norteameri
cano Daniel Ludwig, o el 
montaje de le infraes
tructura del proyecto Ca
rsjAs para explotación de 
una reserve de hierro ex
cepcione!, de 17 mll mil
lones de toneladas de alto 
tenor mineral, cedidas 
prácticamente en oondi
clones de donación, o el 
subsidio del consumo de 
energfe de Tucuruf, pera 
las empresas transnecio
nales de fabricación de 
aluminio (Alcoa, Albres, 
empresas japonesas, 
etc.), con perjuicios para 
el país de más de 200 
millones de dólares, con
figuran a los ojos de la iz
quierda negociados mul
timillonarios que una vez 
elegido un nuevo presi
dente, legitimado por el 
voto directo de la pobla
ción, habrá que investi
gar. 
Sólo para Qxplotación de 
minerales han sido con
cedidos 491 mil ldlóme
tros cuadrados de te
rritorio brasileno a 18 
empresas mineras trans
naclonales. 

En ese contexto, la 
Irrupción de la cuestión 
ecológica en los titulares 
de los diarios provocó en 

la izquierda el refuerzo de 
las posiciones anteriores 
y generó un apoyo pleno 
a la comisión creada en el 
Parlamento para investi
gar las amenazas de ''ln
ternaclonallzación de la 
Amazonia". (F.M.) 



parten la Amazonia, concluyó sus 
dellberaclones con una declaración 
en la que denuncia la presión inter
nacional para transformar la Ama
zonia brasllet\a (69% del total de la 
reglón) en reserva ecológlca mun
dial. 

Al dfa siguiente, al fln de un al
muerzo de trabajo de los seis mi
nistros militares del gobierno bra
sllei\o (Ejército, Aeronáutica, Mari
na, Servicio Nacional de Informa
ciones, Estado Mayor de las Fuer
zas Armadas y Gabinete MIiitar), el 
representante del ejército, general 
Leónidas Pires Goncalves, declaró: 
"no vamos a dejar que nos colo
quen en la Amazonia suaves patas 
de gato, con sus garras escondi
das". 

las posiciones nacionalistas del 
presidente Sarney y la dureza inu
sual de las declaraciones del minis
tro de ejército, fueron acompañadas 
por una verdadera lluvia de artícu
los, editoriales, declaraciones de 
políticos y funcionarios guberna
mentales. En un artfculo publicado 
en uno de los principales periodfcos 
del pafs, el teniente coronel retira
do, José Avlla de Rocha, trazó un 
cuadro de lo que llamó "una esca
lada para la lnternaclonallzación de 
la Amazonia", compuesto por los 
siguientes Indicadores: a) utilización 
del Banco Mundial para presionar a 
Brasil, condicionando los préstamos 
a la adopción de medidas para la 
preservación ambiental; b) prácticas 
de auditorfa del Banco Mundial en 
empresas brasllei'las para demos
trar la incompetencia del pafs en la 
protección del medio ambiente, con 
gran utilización de los medios de 
difusión; c) Implementación de 
campañas de desestabilización de 
los órganos federales y estaduales 
de control del medio ambiente, 
acusándolos de Incompetentes; d) 
propagación de tensiones psicoso
ciales a través de las audltorfas eco
nómicas, sociales y ecológicas lle
vadas a cabo por el Banco Mundial; 
e) acciones financieras para trans
formar la deuda externa en unida
des de conservación de la Amazo
nia, mediante la gestión de un gru
po Internacional; f) creación y con
trol de naciones indígenas en la 
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Amazonia; g) unificación en un solo 
órgano de todos los que actual
mente tratan el problema del medio 
ambiente, para disponer de un In
terlocutor llnico en Brasil. Las au
toridades del organismo Onico se
rían simpatizantes del movimiento 
ecológico; h) control de las migra
ciones Internas del nordeste de Bra
sil y, por Oltlmo, revisión de todo el 
proyecto de producción de alcohol 
(Pró-Alcoon. 

Encuentros planetarios 

la contraofensiva lanzada por el 
presidente Sarney y el general leó
nidas Pires, sin duda, no está 
apuntada hacia blancos imagina-

rios. Cuando el presidente brasilei'lo 
habló en Tokio, atín no se habfa 
apagado el eco mundial que obtuvo 
el I Encuentro de Pueblos de la Sel
va. Realizado entre el 20 y el 24 de 
febrero en Altamlra (estado de Pa
rá), al margen del rfo Xingó, en ple
na Amazonia brasileña, éste fue, 
quizá, el más Importante evento 
ecológico desde el punto de vista de 
su repercusión en los medios In
formativos, que se haya realizado 
hasta ahora. E I objetivo declarado 
del encuentro fue prot~star contra 
la devastación ambiental provocada 
por el complejo hidroeléctrico Kara
~BabaquaJa que va a ser cons
truido en el rfo Xingó. El lago artifi
cial a ser creado Inundan\ 7.500 km2 

El Nobel Altematlvo de Ecología Josf Lutzemberger dlatoga con un Jefe yanomenl 
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TEMA DE TAPA 

, Los 
numeros 

De acuerdo a las esti
maciones ·de Samuel 
Benchimol, consejero del 
Instituto Superior de Es
tudios de la Amazonia 
Osea) y autor del trabajo 
• Amazonia: Planetariza
cioo y· Morstxla Ecol6gl

ca", la selva amazónica 
representa un patrimonio 
forestal que cubre un ter
cio de las regiones verdes 
del planeta. Considerada 
como área hidrográfica 
dispone de un quinto de 
las existencias de agua 
dulce en todo el mundo y 
de un décimo del total 
universal de especies (o 
sea, 2 millones de espe
cies biológicas diversas). 

Como extensión geo
gráfica, la Amazonia 
corresponde a un vigési
mo de la superficie total 
de la Tierra; oomo pro
vincia hidroeléctñca, po
see recursos capaces de 
generar 100 millones de 
k.ilowatts, casi la mitad del 
total del potencial actual 
de Brasil. El aprovecha
miento de este potencial 
implicará, de acuerdo 
con el "plan 2010", la 
construcción de 76 re
presas que inundarán 80 
mil Km2 de selva, equi-

valentes al 1,6% del total, 
elevando el potencial 
instalado de 50 millones 
a 150 millones de kllo
watts. 

Las llamadas queims
das, quema de árboles, 
alcanzaban, de acuerdo a 
un Informe publicado por 
el Instituto de Investiga
clones Espaciales -lnpe
efectuado a través de fo
tograffas tomadas por 
satélites, una extensión 
de 20A millones de hec
táreas de selva amazónica 
brasllel'la en 1987. Esta 
estimación comprende 8 
millones de hectáreas re
cién desmontadas y 12 
millones de bosques tala
dos y sabanas amazóni
cas. (La extensión total de 
la selva amazónica en 
Brasil varía segtln los cál
culos de los especialistas. 
Clara Pandolfo en Ama
zonia brasileira e suas po

tenclalldades la estima en 
260 millones de hectá
reas. El Instituto Bra
sileño de Geografía 
-IBGE- acepta la cifra de 
396 millones de hectáreas 
y Murc;:a Pires y William 
Rodrigues, botánicos del 
Museo Goeldi y del 
Instituto de Investiga-

clones de la Amazonia 
-INPA- manejan la cifra 
de 350 millones de hec
táreas.) 

El área desforestada 
varía de un Estado para 
otro y su estimación por 
regiones es bastante im
precisa atln. Va desde 
cerca de 25% en el Estado 
de Aondonla, a menos de 
10% en Pará y Aoraima. 

El potencial mineral efe 
la reglón aón no ha podi
do ser evaluado en su 
totalidad, pero de lejos es 
el mayor del planeta. So
lamente las minas de Ca
ra/As representan una re
serva de 17 mll millones 
de toneladas de hierro de 
alto tenor (66%). Es la re
serva más Importante de 
la Tierra, suficiente para 4 
siglos de explotación 
permanente. las existen
cias de bauxita han sido 
estimadas en 2,5 mil mi
llones de to~ las de 
cobre en 1,5 mil millones 
de toneladas; de manga

neso en 100 millones de 
toneladas; de níquel en 47 
millones de toneladas y 
de estaño en 25 mil to
neladas. 

Esas reservas, sin em
bargo, son apenas una 

parte de las riquezas 
amazónicas que también 
pueden contener grandes 
cantidades de petróleo y 
gas natural. la produc
ción anual de oro -que 
sale del Brasil casi toda 
de contrabando- está 
cerca de las 300 tonela
das. El uso de mercurio 
en esa actividad extracti
va del metal precioso ge
nera una gran contami
nación de los rfos. Un 
estudio reciente afirma 
que cerca de 50% de los 
500 mil buscadores de 
oro de la Amazonia pre
sentan síntomas de enve
nenamiento por mercu
rio. 

En cuanto a las conce
siones otorgadas por el 
Estado para la explora
ción del subsuelo amazó· 
nico, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de In
vestigaciones -CNPq- se 
reparten asf: capital ex
tranjero: 38, 1 %; capital 
nacional privado, 35%; 
Estado, 26,9%. Esas con
cesiones pueden ser revi
sadas a la luz de la legis
lación complementaria 
que está por sancionarse 
de acuerdo a la nueva 
Constitución brasilel'la. 



La miserí a que destruye 
La devastación de le selva amazónica es también 

fruto de la miseria a la que fue condenado el habi
tante de esa región, a partir del momento en que el 
área se transformó en une especie de terreno beldfo. 
La afirmación pertenece el sertanfsta José Meirelles, 
que vive en el estado de Acre, en le frontera con Bo
livia, trabaje con grupos lndfgenes y conoce bien los 
hábitos de los llamados serlnguelros -peones rurales 
que habiten en le selva y exploten los serlngales 
(montes de jeringuilla) de donde extraen caucho que 
venden e los propietarios (serlnga/fstas). Meirellea 
llegó a le Amazonia el Inicio de los ei'los 70, cuando 
comenzaron les tales masivas de árboles. "Les ope
raciones de desmonte comenzaron durante los pri
meros al\os de le década del 70. Los hacendados 
provenientes del sur empezaron a derribar los árbo
les pera hacer praderas. Le explotación pecuaria no 
utiliza mano de obra. Una vez Instalada una hacien
da, sólo precisa de 4 ó 5 peones para cuidar del ga
nado. Por eso los seringuefros comenzaron a recla
mar. Esteben acabando con su vece lechera que es la 
jeringuilla", explica Melrelles. 

Los establecimientos de explotación agropecuaria 
gozaban de incentivos fiscales para talar los árboles. 
Los seringueiros comenzaron a dejar sus lugares y 
emigraron hacia las ciudades. Los,propietarios de los 
seringafes (montes de jeringuilla), dejaron de preocu
parse por los centros de abastecimiento de provisiones 
e los seringueiros en la selva. El resultado fue que los 

de selva, afectando diversas pobla
ciones de le nación indígena caiapó. 
Pero, sobre todo, el encuentro de 
Altamira fue una fiesta de afirma
ción india. En medio de rituales 
cslapós, que homenajeaban la cul
tura indfgena por su capacidad para 
convivir armónicamente con la na
turaleza, el encuent~o recibió a los 
dirigentes Indígenas más impor
tantes de Brasil y contó con la pre
sencia de una delegación de indios 
norteamericanos. 

serlngueiros comenzaron e pasar hambre. Los mon
tes quedaron descuidados y los trabajadores pasaron 
a maltratar cada vez más la fuente de su sustento". 

Como consecuencia de ese proceso predatorio los 
árboles dan ceda vez menos caucho y los seringuelros 
deben cortar cada vez más alto los troncos. De esa 
forma el árbol se desangra. "Y lo grave -destace 
Meirelles- es que los seringueiros precisan 5 ó 6 kilos 
de caucho para comprar un litro de leche. Le natura
leza de la región está exhausta.· El trabajador meta 
animales y vende la carne para pegar sus cuentas. 
Este proceso produce un gran dalio ecológico. El se
ringueiro está en peores condiciones que el indio por
que no tiene tecnologfa de supervivenclan. 

La miseria se constituye así en un factor impor
tante de la agresión del hombre al medio ambiente. 
En opinión del especialista, el gobierno deberla ga
rantizar "un precio sostén para el caucho, para man
tener las cooperativas de seringuelros. Si el caucho se 
mantiene con buen precio y si se pone en funciona
miento un sistema de salud p~blice, los serlnguelros 
van e dejar de cazar indiscriminadamente y de cortar 
madera. Besterfa con asegurarles el derecho a per
manecer en sus parceles de tierra, resolviendo el 
problema fundiario." Pero gran parte de la respon
sabilidad por la agresión al medio ambiente cabe 
también a les empresas madereras, que "están ta
lando árboles sin parar", denuncia Meirelles. • 

M.M. 

La declaración final rechaza la 
destrucción del medio ambiente por 
la codicia del hombre blanco y 
reintroduce la idea de valorización 
de la naturaleza como algo sagrado, 
en términos cercanos e los que uti
lizó el cacique Seatle para dir:girsl3 
en une carta al presidente de Esta
dos Unidos, en el Siglo XIX. 

La tala lndlacrlmlnlda da •rboles: una amenaza para el equtnbrlo ambienta! 

Pero sobre todas les cosas, el 
encuentro de Altamira desencadenó 
e nivel planetario el debate sobre le 
angustia ecológica del mundo "civi-
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lizado", o "desarrollado". Y ahf, tal 
vez, radique lo que fue su grande 
función simbólica: dar un rostro 
ecuménico a la defensa de la Ama
zonia. Con la presencia de 300 pe
riodistas de Brasil y del exterior, el 
encuentro de Altamira se transfor
mó en un verdadero laboratorio del 

movimiento ecológico mundial, en 
un woodstock amazónico, como lo 
definió un periodista inglés. En ple
na selva se dieron cita el roquero 
Sting, otros artistas, ecologistas, re
ligiosos, polfticos, antropólogos, en 
une verdadera cruzada multinacio
nal de prEtservación de la vida, • 
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Renace la esperanza de paz 
En medio de una demencial ola de violencia, renacen las poslbflldades 

de una solución polftlca al conflicto Interno 

Guilermo Segovfa Mora 

F racasado el proceso de paz 
del gobierno de Bellsario 
Betancur (1982-1986), la 

administración del liberal Virgllio 
Barco en sus dos primeros anos li
mitó su acción a enunciar una polt
tica de •mano tendida y pulso fir
me" hacia las organizaciones gue
rrilleras. Esa política consiste en 
brindar garantías sin contrapresta
dón a quienes quieren reincorpo
rarse a la vida civil y en el uso de la 
fuerza para reducir a los que per
sisten en la lucha armada. Para 
adelantar posibles negociaciones 
con la guerrilla, el gobierno creó la 
Consejerfa para la Reconciliación, 
Normalización y Rehabilitación, or
ganismo que durante este perfodo 
se limitó a fiscalizar el cumpli
miento de la tregua pactada entre 

las FARC y Betancur, hasta que lue
go de sucesivos enfrentamientos 
militares y distanciamientos con el 
gobierno, éstas reiniciaron sus ac
ciones mllltares. 

Las FARC se unieron a las demás 
organizaciones guerrilleras (M-19, 
Ejército de Liberación naclonal 
-ELN-, Ejército Popular de Libera
ción -EPL-, Partido Revolucionarlo 
de los Trabajadores -PRT-, Patria 
Libre y Quintín Lame) en la Coordi
nadora Nacional Guerrillera Simón 
Bolívar -CNGSB- intensificando la 
actividad Insurgente. 

Ante el recrudecimiento de la 
violencia, las posiciones de distintos 
sectores se polarizaron alrededor 
de dos opciones. Por un lado, algu
nas agremiaciones económicas, 
sectores de los partidos tradiciona
les, medios de comunicación y 
miembros activos y en retiro de las 
fuerzas armadas optaron por una 
solución militar. aumentar el presu-

puesto y el equlpamento del ejér
cito y las medidas de control y re
presión al movimento popular. 
Pero por otro lado, gran parte de 
la opinión nacional se pronunció 
por la adopción de medidas efica
ces para detener la violencia, que 
incluían garantfas polfticas para 
la acción pllbllca de partidos y or
ganizaciones populares y acuerdos 
negociados con la guerrilla. 

En mayo de 1988, el M-19 se
cuestró al influyente dirigente con
servador Alvaro Gómez Hurtado, 
llber6ndolo en agosto bajo el com
promiso de diversos sectores de 
reactivar una sa6da polJtica a la aisis na
cional. El gobierno se mantuvo al 
margen de estos acuerdos aducien
do que no oonvalldarfa pactos extra
instituclonales. La actitud del qon· 
servadorismo y las agremlacldnes 
económicas, que una vez liberado 
Gómez, ignoraron el compromiso, 
dieron al traste con la iniciativa. 

La firma del Acuerdo de Santo Domingo,• 18 de nwzo: ef ministro del lnwlor, Radl Orejuela (centro),• conM)ero pera la par. 

A.,_.. Pardo (der.) y., dirigente guerrllefo Carios Pizam> (l.zq, de sombrero), en• momento de la ntfflc:ecl6n del tnltado de pe 
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La propuesta del gobierno 

En septiembre la administración 
Barco presentó al pafs un plan de 
paz dirigido a reincorporar a la vida 
Institucional a los alzados en armas. 
La iniciativa contempla tres etapas: 
distensión, transición e Incorpora
ción. En el perfodo de distensión, la 
guerrilla deberé demostrar con he
chos y declaraciones su voluntad de 
partlc:par en el proceso, se lnlclarén 
dlélogos directos y se establecerán 
procedimientos operativos, respon
sabllldades y compromisos. En la 
transición, se fljarén mecanismos 
de incorporación, se acordará el ce
se definitivo de les operaciones 
subversivas y se establecerán ga
rantfas por parte de les fuerzas ar
madas. Por llltlmo, en la fase de in
corporación, el gobierno otorgaré el 
Indulto y brindará garantías políti
cas, asistencia económica y medi
das de protección pare la reincor
poración. 

Aunque el plan fue avalado por 
los sectores dirigentes, recibió el re
chazo de la izquierda, de las organi
zaciones populares y de la guerrilla 
que lo consideraron un plan de 
rendición sin contraprestaciones 
sociales y políticas e Inviable por 
eludir el compromiso oficial en el 
desmantelamiento y la luche contra 
los grupos paramilitares. 

Semanas después, luego de su 
tercera conferencie, la Coordina
dora Nacional Guerrillera Simón 
Bolfvar propuso el presidente de la 
Replfüllca "una conversación di
recta con las comandancias gue
rrilleras que concreten un convenio 
por le vida, la democracia y la so
beranía nacional". 

El ministro de Defensa, Rafael 
Samudlo, selló al paso a toda Ini
ciativa en tal sentido, luego de que 
un contingente del ejército sufriere 
une emboscada a manos de los In
surgentes. El ministro habla apoya
do pllbllcamente la creación de 
grupos de autodefensa (comandos 
petamllitares) y llamó a todos sus 
súbalternos a una ofensiva total 
contra le guerrllle, en oposición a 
los pronunciamientos del gobierno, 
El hecho motivó el desplazamiento 
de Samudlo. En su reemplazo fue 

1989- Mayo- N2 117 

Blllurlo Betencur: un pracunor 

designado el general Jaime Gue
rrero Paz, conocido corr.o mllitante 
de la "línea dura". Pero con caute
losas declaraciones de condena e 
los grupos paramilitares (a los que 
llamó "grupos civiles de justicie pri
vada") y de respaldo a la política 
oficial de pacificación, Guerrero Pez 
despejó dudas sobre el acatamiento 
de les fuerzas armadas a las directi
vas del gobierno. 

El M-19 acepta dialogar 

El llnico grupo que manifestó 
interés inmediato en dialogar con el 
gobierno fue el M-19 que declaró 
una tregua unilateral. Sus pro
puestas de paz encontraron puntos 
de convergencia con las del gobier
no. La realización de encuentros re
gionales por la paz, impulsados por 
esta organización, permitió un pri
mer diélogo directo entre el gobier
no y ese grupo guerrillero el 10 de 
enero, cuando el méximo coman
dante del M-19, Carlos Plzarro, y el 
Consejero presidencial pera la Paz, 
Rafael Pardo, suscribieron un do
cumento. En él, el M-19 reitera el 
compromiso de la organización con 
el dlélogo y la reconciliación y am
bos -guerrilla y gobierno- llaman e 
los partidos polftlcos y los demés 
grupos alzados en armes para la 
búsqueda "de un camino hacia la 
solución política del conflicto de la 
nación colcmblane, que tiene que 
expresarse en un itinerario claro 

VlrglDo 8~ un gesto hada la paz 

hacia la democracia plena y en un 
camino cierto hacia la desmoviliza
ción guerrillera, con las garantías 
necesarias", · 

En cumplimiento de esa "carta 
de intención", el M-19 ubicó parte 
de sus fuerzas en el distante pobla
do de Santo Domingo, Departa
mento del Cauce, previamente 
acordado con el gobierno como 
"zona neutral". El 18 de rr.arzo, con 
le presencie del Ministro de Go
bierno, Ralll Orejuela, el Consejero 
para la Paz, Rafael Pardo, otros 
funcionarios oficiales, Carlos Pl
zarro y numerosos periodistas, fue 
firmado el "Acuerdo de Santo Do
mingo", El acta establece entre sus 
punto principales la demovillzación 
del M-19 y el itinerario polftico para 
su reincorporación e la vida civil. 

El M-19 nombró 12 voceros que 
con garantías del gobierno iniciaron 
actividades pllblices tendientes a 
viabillzar la participación de distin
tos sectores en "meses de trabajo" 
cuyo objetivo es el estudio de re
formas que serán presentadas al 
Parlamento. SI el proceso no tiene 
tropiezos, antes de realizarse las 
elecciones de 1990, el M-19 estará 
reincorporado a la acción polftfca 
civil. 

La actitud de otros grupos 

Mientras avanzan les negocia
ciones con el M-19, las demés or
ganizaciones guerrilleras, no obs-
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tante su rechazo inicial al plan de 
paz del gobierno, han manifestado 
su disposición a encarar, bajo otras 
condiciones, un dlélogo con las 
autoridades. A nivel oficial, se han 
desechado contactos directos con 
las FARC y el ELN porque "estas 
organizaciones no han dado de
mostraciones fehacientes de su vo
luntad de paz" al continuar sus ac
ciones militares. (En et caso de 
las FARC, el frustrado intento de 
introducir oorca de 2.000 armas 
provenientes de Portugal a comien
zos del año.) 

Las FARC declararon en febrero 
una tregua unilateral, al tiempo que 
propusieron una Camisión de No
tables para estudiar las condiciones 
de un posible diálogo. la Comisión 
-integrada por el ex-presidente li

beral Alfonso López, et ex presi
dente conservador Misael Pastrana, 

el Cardenal Mario Revollo, et Presi
dente de la Asociación Nacional de 
Industriales Fabio Echeverri y el 
Director del diario El Tiempo, 
Hernando Santos- aceptó la pro
puesta y designó a Echeverri 
para adelantar contactos con las 

FARC. 
A esa iniciativa se sumaron una 

declaración del ELN -que hasta et 
momento se ha mostrado partida
rio de dialogar únicamente para 
Regar a acuerdos en torno a la 
humanización de la guerr~ y el 
EPL. 

El proceso en marcha es visto 
con esperanza, pero también con 
escepticismo por los colombianos, 
dado el fracaso de los "acuerdos de 
paz" del gobierno de Belisario Be
tancu r, que desembocaron en una 
intensificación de la violencia. Por 
otra parte, es indiscutible al partici
par en ese diálogo muchos de sus 
actores están buscando réditos para 
el proceso electoral que se avecina, 
en el cual el tema de la paz será 
determinante. 

Pero los colombianos, hastiados 
de tanta muerte, saben que de no 
lograrse acuerdos que detengan la 
violencia, el país se verá -si es que 

ya no lo está- sumido en un proce
so anárquico de impredecibles con

secuencias. • 
(G.S.M.) 
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La paz es un anhelo 
En Santo Domingo, Cauca, pequefto poblado del 

surocddente de Colombia, donde se hatla concentrada 
la mayoría de los Integrantes del Movimiento 19 de Ablil 

a la espera del avance de las negociaciones con el gobierno, 
"tercer mundo" entrevistó en fonna exclusiva al comandante 
prfnclpal de esa organización, Carlos Plzarro León-Gómez 

Comandame Cuto. Pmm,, del M-19: -&U1C8r soluclonea polftJc=-9 

E I dlAJogo Iniciado con el go
bierno lmpOca un adiós a las 
armas? 

- la paz es un anhelo nacional 
que requiere buscar fórmulas de 

solución política. Hay interés en 
esta perspectiva por parte de toda 
la sociedad y del conjunto de las 
fuerzas polfticas. Lo fundamental 
rlebe ser no la desmovilización -que 
es una consecuencia de los pactos y 
los acuerdos a los que eventual
mente se llegue- sino la búsqueda 
de soluciones verdaderas. Si no hay 
interés en modificar en algo las 
condiciones políticas, económicas y 
el marco de orden público, va a ser 

muy diffcil avanzar en este proceso. 
las puertas para una negocia

ción están abiertas. No hacerlo sería 
enterrar sin pena ni gloria una po

sibilidad histórica para todos, don-

de el pueblo puede ganar. 

¿Oim condiciones hacen que ests 
momento sea propicio para el d/Alogo 
y la negociación? 

- La situación general del país, el 
ascenso de la confrontación, el sur
gimiento de nuevos focos de vlo
lencia, la voluntad manifiesta, aun
que no sea sólida y real, de todos 
los sectores del pafs. 

¿La negoclacJón fue pos/ble por la 
debllldad militar del M-197 

- la planteamos en um mo
mento de elevado protagonismo, 
como fue el del secuestro de Alvaro 
Gómez. Consideramos que no po
díamos seguir rondados por el te
ma de la paz, mirando como se de
sintegra el país, sin tratar de cons

truir. Lo que define la fortaleza de 



una organización es mar.~oner vivas 
las propuestas que enarbola. Lo 
demás es un problema cualitativo y 
simplemente circunstancial. 

¿CuA/es son los temas que va 
a proponer el M-19 en las mesas 
de trabajo acordadas con el gobier
no? 

- Tres temas básicos. Primero, la 
búsqueda de un modelo de orden 
pllbllco distinto. El problema del 
prden público no puede seguir 
siendo manejado 11nlcamente por 
las fuerzas armadas; es un asunto 

El NC:ueatro de Alvaro G6mez (fotol: 
acción prop191nd(stlc:a 

de la sociedad colombiana que re
quiere una discusión permanente y 
sistemática. Se necesita una política 
clara frente al paramilitarismo y de 
monopolio de las armas por el Es
tado. 

El segundo tema tiene que ver 
con nuestro modelo de desarrollo; 
planteamos mecanismos de con
certación que con la presencia acti
va de la nación permitan planificar 
nuestro desarrollo. El tercer aspecto 
hace referencia a reformas que via
bilicen una democracia participativa 
real. No aspiramos a la reforma to
tal pero al menos sf a dar pasos 
firmes en el camino de la paz. 

¿Hay un replanteamiento en su 
consigna "Con el pueblo, con las ar
mas, al pode,-? 

- Ninguna organización está 
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sido sostenidos 
por los partidos 
tradicionales en 
los mtimos 
años. No con
cebimos el fu
turo 

ni creemos en 
la alternativa de 
un socialismo 
de Estado fuer
te. En Colom
bia se requie
ren cambios 
que dinamicen 
la sociedad 
dentro de un 
capitalismo de 
mayor respon
sabilidad social. 

¿Cómo eva
Jcla estos quince 
a/fos de accio
nes po/ltico-nv
ltares? 

Miembros de 11 11L brigada especial,, combatientes voluntarios c:on1ra la guerrlla 

obligada a utilizar las armas indefi
nidamente, ni hasta su victoria o 
muerte. Esa consigna es válida en 
determinados momentos, pero en 
aquellos en que hay otras alternati
vas, hay que jugarlas. 

¿Cómo define ideológicamente al 
M-19? 

- Nos concebimos como una or
ganización nacionalista, bolivariana 
en la perspectiva de la unidad lati
noamericana, democrática, plura
lista y partidaria de un modelo de 
economfa mixta. En Colombia 
existe el contrasentido que tenemos 
que acudir a las armas para cumplir 
muchos de los postulados que han 

- El M-19 logró introducir en la 
sociedad colombiana una dinámica 
de renovación polftica e ideológica 
en muchos sectores. Muchos de los 
planteamientos que formulamos 
hoy tienen vigencia. Si no hubiera 
existido ese fenómeno de conmo
ción permanente que ha significado 
la presencia e irrupción nuestra y de 
otras organizaciones en la historia 
colombiana, estarfamos viviendo la 
rutina paralizante del Frente Nacio
nal bipartidista, sin alternativas para 
la sociedad. Vivimos hoy un mo
mento altamente tensionante y violento, 
pero es en momentos como éste que 
los pueblos encuentran posibilida
des de reencauzar su destino. • 
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MASACRES 
Nueva modalidad de la 
violencia política 

8 aedmlento de la espiral homicida que colocó a este paf s 
al borde de la disgregación nacional exige la Implementación 

de fónnulas efectivas de acuerdo entre el gobierno y las 
fuenas de oposición para encontrar el camino de la paz 

E I at\o 1988 pasará a la histo
ria de Colombia como uno 
de los más violentos.Como 

punto ascendente de la "guerra su
da" que desde hace un lustro vive 
el pafs, los ejecutores del plan de 
exterminio contra la Izquierda, 
contra los sectores populares orga
nizados e Inclusive contra los repre
sentantes moderados y progresistas 
de los partidos tradicionales Intro
dujeron una macabra modalidad: 
las masacres dirigidas a diezmar 
poblaciones y grupos de simpati
zantes de la izquierda, ser'lalados 
como supuestas redes de apoyo de 
las organizaciones Insurgentes. 

En los anos anteriores ya se ha
bfan dado manifestaciones aisladas 
de esa acción delictiva. Pero a partir 
de marzo de 1988, cuando se pro
ducen las masacres de trabajadores 
bananeros de las fincas Honduras y 
La Negra, en la región de Urabá 
-en donde 36 personas, luego de 
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ser llamadas con una lista, fueron 
asesinadas por grupos de encapu
chado&- las masacres se volvieron 
trágicamente habituales. El nombre 
"masacres" les fue dado por los 
propios investigadores de la violen
cia, quienes lo utilizan para calificar 
asesinatos colectivos de más de 5 
personas. En las más de 70 masa
cres registradas en estos 12 meses, 
el total de de muertos es de medio 
millar. 

Las acciones de grupos dere
chistas que act6an con pasmosa fa
cilidad sembraron el terror desde 
remotas zonas rurales hasta pobla
dos de relativa importancia como 
Segovia, en el norteño departa
mento de Antioquia. Allí, el 11 de 
noviembre deJ año pasado, el grupo 
paramilitar "Muerte a Revoluciona
rios del Nordeste" - uno de los 140 
existentes en Colombia, segón un 
ex ministro del gobierno- acribi
lló en forma indiscriminada a 

4" personas, cobrando de esa for
ma una revancha por la mayorita
ria simpatía de los habitantes de 
Segovla por la Unión Patriótica 
(U.P.). 

A las alarmantes estadísticas de 
las masacres se suman los asesi
natos selectivos y las desaparicio
nes forzadas en distintos puntos del 
país, de dirigentes sindicales, cam
pesinos, indígenas, sacerdotes, mi
litantes de grupos de izquierda y de 
organismos de derechos humanos 
y funcionarios judiciales compro
metidos en la lrwestlgaclón de estos 
crímenes. De los 14.000 asesinatos 
que segón las autoridades y los in
vestigadores se produjeron durante 
1988, la quinta parte correspondió a 
crímenes políticos. 

La Izquierda responsabilizó a las 
Fuerzas Armadas por la "guerra su
cia", o a éstas en connivencia con 
narcotraficantes, terratenientes y 
sectores de extrema derecha. El 
gobierno, por su parte, impotente 
para detener la oleada de criminali
dad, diagnosticó la situación como 
"una reacción de los propietarios de 
tierras en algunas regiones, quienes 
cansados de pagar vacunas (Im
puestos) a la guerrilla y de los per
manentes secuestros, decidieron 
crear grupos de autodefensa para 
enfrentarlos". Las autoridades tam
bién culparon a la ofensiva de los 
narcotraficantes, que en su afán de 
extender las áreas de cultivo de co
caína, buscan atemorizar a la Justi
cia y a los sectores sociales adver
sos a su actividad. 

Para corroborar esta óltlma hi
pótesis el gobierno cita las cifras 
aportadas recientemente por la 
agremiación de propietarios urba
nos. Ellos sostienen que en los di
timos diez años, para limpiar el di
nero proveniente del narcotráfico, 
la mafia ha invertido 5,500 millones 
de dólares en tierras e inmuebles, 
tanto en zonas rurales como urba
nas. Las tierras adquiridas por nar
cotraficantes ascienden a un millón 
de hectáreas, la mayoría de las 
cuales está situada en regiones tra
dicionalmente conflictivas por la 
presencia guerrillera y la lucha 
campesina, como en el Magdalena 
Medio, el departamento de Santan-



der, el norte de Antloqula y los Lla
nos Orientales. En esas reglones ha 
sido particularmente Intensa la 
"guerra sucia" para desplazar al 
campesinado, la guerrilla y los gru
pos de Izquierda. 

Responsabllldad de lea FFAA 

Sin embargo, a varios niveles 
surgen Indicios de militares en las 
masacres. Las Investigaciones judi
ciales ordenadas por el gobierno, 
las declaraclones del Procurador 
General de la Nación, del Oirector 
Nacional de Instrucción Criminal y 
documentos del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) 
comprometen tanto por acción co
mo por omisión a elementos de las 
fuerzas armadas. 

En la investigación efectuada por 
las masacres de Honduras y La Ne
gra en Urabá, el DAS vinculó a 
miembros del Batallón Voltrgeros 
acantonados en esa reglón como 
partícipes directos y colaboradores. 
Meses despu6s, la jueza que asumid 
el caso responsabilizó a varios ofi
ciales, un alcalde y a los capos del 
narcotráfico Gonzalo Rodríguez 
Gacha, Pablo Escobar Gavlrla y Fl
del Castal\o. 

Seglln la Investigación, los nar
cotraficantes Instalaron escuelas de 
entrenamiento de sicarios (crimi
nales a sueldo) en el Magdalena 
Medio y de allf, con la colaboración 
de algunos militares y autoridades 
clvlles de la reglón, se movilizaron 
para realizar las matanzas. La fun
cionaria tuvo que salir del pa(s 
amenazada de muerte, los acusados 
aón no han sido capturados y los 

El llnto de lu vlud-. tru una,,.._. 

Nuevos asesinatos 
Afranlo Parra, uno de los fundadores del movimiento guerrillero 

M-19 y actualmente el sexto hombre en el comando de la organización 
fue asesinado junto a otros dos guerrilleros que lo acompñaban, Mau
ricio Cortés y Sllverio Rodríguez, en la primera semana de abril, en 
Bogotá. El cirigente del M-19, que era el jefe de las "Milicias Populares" y 
de la regional de la capital del M-19, fue detenido junto con sus dos 
acompal\antes por pol"das de uniforme y posteriormente los tres fueron 
asesinados. El hecho causó conmoción en los medios polfticos y llegó 
a poner en peligro el proceso de paz entre el gobierno y el M-19. 

El comandante Carlos Pizarro (ver entrevista) y el vocero del M-19 
en la legalldad, Alberto Calcedo, criticaron duramente los asesinatos 
pero reiteraron su Intención de proseguir en la bósqueda de una salida 
polftlca. El Ministro de Justicia, Guillermo Plazas, por su parte, repu
dió los asesinatos a los que calificó de "un torpedo contra el proceso 
de paz". Una semana después fueron reanudadas las reuniones de las 
mesas de trabajo establecidas en el acuerdo de paz, integradas por 
miembros del M-19, representantes del gobierno, del PL y del PSC, 
interrumpidas debido a esos asesinatos. 

militares Implicados no han sido 
sancionados. 

En el caso de Segovia, la Procu
raduría determinó que tanto el ejér
cito como la Policfa de la localidad 
contribuyeron con su negligencia a 
facilitar la acción del grupo paraml
lltar. La jueza Interviniente dictó un 
auto de detención contra varios ml
lltares. Luego de apelar al fuero mi
litar, el alto mando, atendiendo a 
determinaciones de la Corte Su
prema de Justicia, permitid que al
gunos de los implicados acudieran 
a la justicia civil. 

El gobierno se ha comprometido 
reiteradamente a Investigar y san
cionar a los civiles y militares com
prometidos, advirtiendo respecto 
de estos que se trata de actitudes 
Individuales que no comprometen a 
la Institución castrense. No obstante 
algunos resultados positivos, los 
grupos paramilitares y de sicarios 
contlnllan actuando a sus anchas. 

Acabar con fa Justicia 
Independiente 

Como si fuera poco, la "guerra 
sucia" ha afectado a los propios 
miembros del Poder Judicial. En 
enero pasado, una comisión de jue
ces y funcionarios que Investigaban 
varios asesinatos cometidos en La 
Rochela, Santander, fue intercepta-

da por el grupo paramilitar MAS. 
Desarmados y esposados fueron 
ejecutados en el lugar. La conclu
sión lógica es alarmante: la "guerra 
sucia" se extendió a la ejecución de 
representantes del Estado para es
carmentar a quienes intenten -es
clarecer y castigar los crímenes. 

El 3 de marzo en el Aeropuerto 
El Dorado de Bogotá, mientras 
dialogaba con el senador y precan
didato presidencial Ernesto Sam
per, de filiación liberal, fue asesina
do por un sicario el joven dirigente 
de la Unión Patriótica, Jos6 Ante- ' 
quera. En el atentado resultó gra
vemente herido el senador Samper 
Pizano. 

A diferencia de las rutinarias de
claraciones de los partidos tradlcio
nales frente a los cerca de 800 crf
menes contra dirigentes de la UP, 
las masacres y cientos de asesinatos 
de activistas populares, el hecho 
causó conmoción hasta el punto 
que reunió en un mismo acto de 1 

repudio a dirigentes liberales, con
servadores, upeclstas, comunistas, 
sindicales, del M-1 9 y de diversas 
organizaciones sociales. 

Todos los sectores del pa(s y no 
sólo las tracficionales w:timas, han em
pezado a sentir los efectos de la "guerra 
sucia", cuyos ejecutres no paran en 
mientes ante sus designios. • 

Guillermo Segov/a Mora 
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Los puntos sobre las íes 
Durante la primera visita de Mlkhafl Gorbachov al continente latlnoamertcano, los gobiernos 

de Cuba y la URSS marcan sus puntos de vista pero en vez de resaltar las divergencias ponen énfasis 
en los aspectos que los unen y ampUan los acuerdos de cooperación econónílca 

Claudia Ne/va y A/do Gamboa• 

L a expectativa en relación a la 
visita de Mikhail Gorbachov 
a Cuba -la primera de un 

jefe de estado soviético a América 
Latina- era muy grande. Funda
mentalmente porque se esperaba 
que en su encuentro con Fidel Cas
tro se manifestasen divergencias 

la relación de la Unión Soviética 
con Cuba tiene un "carácter esta
ble" y que la solidaridad para con 
los cubanos "no está sujeta a situa
ciones coyunturales ni disminuye 
en nada debido a diferencias de 
opinión". Prueba de ello fue la fir
ma de un Tratado de Amistad y 
Cooperación entre Cuba y la Unión 
Soviética (ver cuadro), el primero 
de esta naturaleza después de casi 
30 años de estrechos vínculos a ni-

habaneros esparcidos a lo largo de 
26 kilómetros, Mikhail Gorbachov y 
su esposa Rafsa cumplieron una 
extensa agenda y cada paso de la 
visita fue cuidadosamente registra
do por los medios de comunicación 
locales y las principales cadenas de 
televisión de EEUU, Europa y 
América Latina, que enviaron casi 
700 periodistas a Cuba para cubrir 
el evento. 1 :a 

El momento clave de ta visita fue ; 
sesión solemne de ta 1 

Asamblea del Poder : 
Popular (el parlamento 1 5 
cubano) donde los dos 1 
lfderes pronunciaron 1 

discursos esclarecien
do sus posiciones so- : 
bre los más variados 
temas. Originalmente, 1 

Fidel Castro debfa sólo 1 
presentar a su homó- 1 
logo soviético pero su 
Intervención duró casi 
una hora, durante la 
cual el líder cubano 
destacó la estatura de 
estadista del visitante y 
su lucha por la paz y et 
desarrollo. Pero tam
bién reivindicó el dere
cho de Cuba de elegir 

con respecto al proce
so de apertura (peres
tro/ka) en la Unión So
viética. Pero tas espe
culaclones no eran 
solamente de tinte 
ideológico, La prensa 
internacional que cu
brió la visita daba por 
descontado que habrfa 
un "enfriamiento" de 
las relaciones econó
micas entre tos dos 
países. Se preveía una 
sustancial reducción 
de la ayuda soviética a 
Cuba, fundamental
mente de aquella que 
viene a través de 
préstamos especiales y 
otros convenios blta
terales. Pero no fue 
asf. Mikhail Gorbachov 
y su comitiva no sólo 
no criticaron ta deci
sión del Partido Co
munista (PC) y del go-

Mlkhall Golhllc:hov y Fldel deshicieron los rumoftl de d .. ntendlmlentol 

su propio camino para 
resolver sus proble
mas. "¿Cómo se puede 1 

suponer -se preguntó 
Fidel Castro- que las i 

bierno cubano de intentar una solu
ción propia a los problemas del pafs 
sino que reconocieron ese derecho 
y explicaron que una diferencia de 
opiniones no podrfa constituirse en 
obstáculo para los vfncutos bilate
rales. 

Es más, Gorbachov declaró que 
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vel político y económico. Este 
acuerdo -válido por 25 años y re
novable automáticamente por otros 
25 si hay inter6s de ambas partes
sistematiza y consolida las relacio
nes cubano-soviéticas, según la 
opinión de c:iferentes fuentes c1.1banas. 

Recibido por medio millón de 

medidas adoptadas en 
la Unión Soviética sean exacta
mente aplicables en Cuba o vicever- 1 

sa?" Y agregó que los dos partidos 
y gobiernos parten de los mismos 
principios, del marxismo leninismo, 
aplicado a las condiciones concretas 
de cada pafs. Y pronunció una frase 
elocuente: · "Si un pafs socialista 

tercer mundo - 29 ' 



1 1 

quiere construir el capitalismo te
nemos que respetar su derecho, no 
podemos Interferir, del mismo mo
do en que Insistimos en que nadie 
tiene derecho a interferir en la mar
cha de cualquier pats capitalista o 
pre capitalista del mundo desarrol
lado o subdesarrollado que quiera 
construir el socialismo". 

"S • más dinámicos y eficientes• 

Soviética y Cuba 
han tenido un enfo
que coml.ln de los 
problemas más 
graves de la vida 
Internacional. Gor
bachov no negó las 
diferencias entre los 
procesos de cambio 
en marcha en los 
dos pafses, pero 
afirmó que no ve el 
enfoque adoptado 
por la Unión Sov16- • 
tlca como una re
ceta universal. Por 
el contrario, agregó, 
"los problemas 

Golbechov pidió mayorrlgor para cumplir la mataa 

Para los que esperaban que se 
anunciaran desavenencias entre los 
dos pafses, ese discurso sumado al 
clima general de las conversaciones 
entre ambas comitivas fue la con
firmación de que los distintos pro
cesos internos no serfan obstáculo 
para la continuación de las relacio
nes bilaterales. 

Por su parte el discurso del pre
sidente soviético, de dos horas de 
duración, enfatizó el papel de la re
volución cubana ("que tuvo un 
enorme efecto moral sobre la con
ciencia del mundo.y fue encabezada 
por uno de los revolucionarios emi
nentes del siglo XX y hombre de un 
destino necesario, Fidel Castro". El 
lfder soviético, también respondió a 
los agoreros de la confrontación 
afirmando que hasta ahora la Unión 

pueden ser slmilares, pero cada 
partido los resuelve de forma Inde
pendiente, partiendo de sus propias 
concepciones y de las particularida
des de cada pafs". 

sldad de que los vínculos económi
cos entre ambas naciones sean 
"más dinámicos y eficientes". 

En una observación considerada 
por muchos como una crftica velada 
al funcionamiento de la economfa 
cubana, afirmó que es necesario te
ner mayor rigor y disciplina para 
que se cumplan oportunamente y 
con claridad los compromisos mu
tuamente acordados. 

Sobre las relaciones económicas 
entre Cuba y la URSS, el llder so
viético no sólo no anunció el corte 
de la ayuda de su pals, sino que su
brayó que la colaboración con Cuba 
seré mantenida y ampliada y dejó 
abiertas las puertas a un futuro 
perdón o renegociación en condi
ciones favorables de la deuda cuba
na. Sin embargo, no ocultó la nace-

Confllcto1 regionales 

En su 

Amistad y cooperación 

discurso a la Asamblea 
Nacional del Po
der Popular, el 
lfder soviético no 
se limitó a abor-

El resultado más tangible 
de la visita de Gorbachov a 
Cuba es el Tratado de 
Amistad y Cooperación, con 
validez de 25 afias. Estas son 
algunas de sus cláusulas 
más significativas: 

"La Aepllblica de Cuba 
yla UASS-

1) Ratifican sobre la base 
de los tradicionales princi
pios de no Injerencia, res
peto mutuo e igualdad, sus 
fraternales relaciones bila
terales... teniendo en cuenta 
tas condiciones especfficas 
de cada pafs 

2) Perfeccionarán la cola
boración económica, cientf
flco-t~cnica y sus relaciones 
comerciales 
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3) Promoverán los con
tactos entre sus instituciones 
estatales y gubernamentales 

4) Participarán activa
mente en la profundización 
de la integración económica 
socialista 

5) Seguirán empeñados en 
afianzar la paz. eliminar el pe
ligro nuclear y lograr el cese 
de la carrera armamentista-

6) Continuarán otorgando 
su más decidido respaldo 
a la idea de transferir los re
cursos liberados por las me
didas concretas de desarme 
y la reducción de los gastos 
militares a las necesidades 
del desarrollo económlco-

7) Brindarán su concurso 
para que los conflictos re-

glonales y focos de tensión 
sean resueltos por la vfa po
lrtlca negoclada-

8) Seguirán ofreciendo 
todo su apoyo a la ONU y 
proseguirán sus esfuerzos 
para fortalecer su papel_ 

9) Continuarán trabajan
do en favor de que se eje
cuten plenamente las de
claraciones de la ONU sobre 
la concesión Independencia 
a los pueblos colonlales-

10) Promoverán una ge
nuina cooperación Interna
cional que garantice el esta
blecimiento de un nuevo or
den económico Internacional 
y la solución del problema 
de la deuda externa de los 
paf ses del Tercer Mundo-

dar las relaciones 
de su pafs con 
Cuba y a analizar 
el papel de la pe
restrolka en la 
Unión Soviética; 
se refirió tam
bién al panora
ma Internacional, 
manifestando su 
preocupación 
por la solución 
de los conflictos 
regionales. "Esta 
es, dijo, la tarea 
más Imposter-
gable actual-
mente". Esos 
conflictos, en su 
opinión, surgen 
como con se• 
cuencla de la 



Opiniones generales 
Gorvachev afirmó que la civilización humana se encuentra en una encrucijada: "Hoy sólo pueden tener 

éxito los que camiMn al unisono con los tiempos y sacan las conclusiones necesarias sobre los cambios re
lacionados con la &ntrada en el mundo de la alta tecnología y sobre el papel decisivo de la ciencia y del tra
bajo intelectual". "Estamos convencidos - dijo- que el socialismo encierra posibilidades ilimitadas pero que 
no se vuelven realidades automátir.amente, por sf solas." Sobre la Unión Soviética, Gorbachov afirmó que 
sus problemas "tienen que ver con deformaciones de los principios socialistas cuyas rafees radican en la le
lana década del treinta". Sobrt: la perestrolks dijo que "la propia vida" habla colooado al pueblo soviético 
ante una encrucijada: " continuar por el camino viejo o emprender un camino nuevo, muy dlftcll pero vital· 
mente necesario, de renovación revolucionaria de la sociedad, que dará al socialismo una nueva calidad. 

En relación a los temas internacionales, el presidente soviético dijo que es necesario continuar avanzando 
en la restructuración de toJt. .?! sistema de relaciones mundiales basándose: 1) en la filosoffa de la "solldarl· 
dad de toda la humanidad". 

2) " en la libertad de decisión y la ihadmlslbllldad de la imposición y de la injerencia en temas Internos. 
3) en " la asistencia al desarrollo" ("Es indispensable disminuir la brecha que separa a los pafses subde

sarrollados y desarrollados" ). 
4) en " la responsabllldad conjunta por la preservación de la naturaleza y de la clvlllzación." 

"injerencia externa con el propósito 
de impedir que los pueblos escojan 
de manera indepencf iente su rumbo". 

Sobre ese punto, en una de las 
declaraciones que más comentarios 
mereció de la prensa Internacional, 
Mikhail Gorbachov afirmó: "Esta
mos decididamente en contra de 
teorías o doctrinas para justificar la 
exportación de la revolución o con
trarrevolución y en contra de toda 
injerencia extranjera en los conflic
tos de los Estados". En la ónica 
oportunidad en que se refirió di
rectamente a EEUU, criticó la posi
ción del gobierno norteamericano 
en el conflicto nicaragüense. "No 
podemos estar de acuerdo -resal
tó- con la declaración del vice pre
sidente norteamericano Dan Ouayle 
que deja a los pafses de América 
Central y América Latina en calidad 

de patio trasero de EEUU. 
Por óltimo, Gorbachov mencio

nó como uno de los más peligrosos 
conflictos regionales a la ocupación 
israelí de los territorios árabes y la 
privación del pueblo érabe de Pa
lestina de su derecho a la indepen
dencia. Para el lfder soviético, esta 
situación no se puede prolongar In
definidamente y por lo tanto cabe a 
todos realizar esfuerzos para en
contrar una solución pacffica a la 
crisis en el Medio Oriente. 

Al pisar por primera vez el suelo 
latinoamericano, Mlkhail Gorba
chov destacó el proceso de aproxi
mación entre la Unión Soviética y 
los pafses del continente y expresó 
su satisfacción por sus encuentros 
con los presidentes de Argentina, 
Brasil y Uruguay. "América Latina 
es un factor de peso en el desarrollo 

La planta de nrquel ªEmesto Ch4 Guevara•, un ejemplo de la ayude aovlttlca • Cuba 

, 

mundial", dijo. Y manifestó que las 
relaciones económicas y comercia- ~ 1 

les de su pafs con las naciones latl· 1 noamericanas están basadas en los • 
principios de beneficio mutuo. 1 Afirmó astmismo que la Unión So- 1 ;J 
viética no posee ni tiene la preten- ; 
sión de poseer en el futuro bases 
navales, aéreas o terrestres para • 
instalar armamento nuclear u otro • 
tlpo de armas en este continente. • 

En relación a la deuda externa, el j 
dirigente soviético propuso que sea ¡ 
discutida en el contexto de las Na- r 
clones Unidas, en forma perma-

3 
" 

nante. ' 'Toda la comunidad Interna- · t' 
cional debe asumir la responsabili· , 
dad de solucionar este problema", ( 
afirmó. "Si el tema de la deuda 
contlmla siendo discutido por pe- · 
quel\os grupos de países, no se le . 
encontrará una verdadera solu- ; j)í 
ción". 

Despedido con la misma efusivi
dad con que fuera recibido, el diri- ; 
gente soviético, que dio una confe
rencia de prensa y mostró su caris
ma apareciendo en mangas de ca
misa, afirmó que el saldo de su 
corta pero fructífera estada en este 
continente era haber establecido un 
nuevo marco en las relaciones de la 
Unión Soviética con América La
tjnL • 

• Cl,udl• Nelva y Alelo Gambot, mltmbtoe del 1 equipo ~rmeneni. d• ttlcef mundo Nltn en la 
Hab•n• en ti maroo ~ un lmtrcemblo entre -
tra publlctclOn y medlot de comunlcadOn cubano&. 
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l Quién ganó el plebiscito 1 
La victoria del voto "amarillo" en el pleblscfto del 16 de abril no Invalida el esfuerzo de más de 40% de 

ta ciudadanfa, que al pronunciarse contra la ley de lmpunidad no sólo sentó un precedente en 

el tema de los detechos humanos, sino que mostró un camino de unidad suprapartldarfa 

que puede servir de lección a quienes aspiran a construir una opción de cambio 

Por Roberto Remo Bisslo 

e uando los partidos políticos 
de izquierda comenzaron a 
debatir en enero de 1987 si 

apoyarían o no la recolección de 
firmas para conv car a un referén
dum contra la ley de amnistía a los 
militares que acababa de ser apro
bada en el Parlamento (ver tercer 
mundo N2 100 "Uruguay: Después 

Matflde Roctrrgua reconoce la 
deffota pero dlceque-,,.,i6 la pena-
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de las firmas, ¿qué?'' y N2 116: ne1 
verdadero 'punto final'), el sociólo
go Cesar Agular, director de una 
empresa encuestadora, aconsejó al 
general Líber Seregni, presidente 
del Frente Amplio, a no acompai'iar 
la iniciativa: "Es mejor poder pro
testar cada ai'io contra este estropi
cio de ley -argumentó- que en
frentar después una ley legitimada 
por la votación popular.H 

Aguiar preveta que sería muy di
ffcll, casi Imposible, reunir las 

firmas del 25% del electora-

dn exigidas por la Constitución 
uruguaya para convocar por pri
mera vez en la historia del país un 
referéndum contra una ley. Y quo si 
éstas se consiguieran, jamás podrfa 
obtenerse la mitad m6s uno de los 
votos contra lo que el 75% de los 
polftlcos habfan aprobado. 

Pero los famlllares de desapare
cidos pollticos y los ex-prisioneros 
tupamaros que primero lanzaron la 
idea del referéndum no pensaban 
en este tipo de cálculos de costos y 
beneficios polfticos y sf en la nece

sidad de encontrar 
canales para expre
sar el repudio a una 
amnlstfa que grap 
parte de la opinión 
pública rechazaba y 
que cerraba casi to
das las puertds le
gales a los reclamos 
de verdad (o sea al 
esclarecimiento de 
lo sucedido, en 
primer lugar la si
tuación de los de
saparecidos) y Jus~ 
cls. 



Dos atlos más tarde las predic
ciones de Agular se cumplieron. La 
ley (llamada Hde Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado" 
para encubrir con este eufemismo 
el término "amnistfa" que los au
tores habfan rechazado expresa
mente poco antes) fue ratificada por 
55% de los ciudadanos. Sin embar
go, la Comisión Nacional Pro Re
feréndum (CNPR) valora que el es
fuerzo "valió la pena". 

"Ouerfan un punto final, una ac
titud de squf no ha pasado nada", 
explicó a la prensa Matilde Rodrí
guez de Gutiérrez Ruiz, una de las 
tres presidentas de la Comisión y su 
Imagen pllblica més popular. ''Y lo 

ue hubo fue un voto comprometi
do de 43% de la población. Un 43% 
logrado con participación popular 
ante el silencio de los medios de 
comunicación. Y a esos ciudadanos 
debemos sumar la actitud de mu
chos de quienes votaron a favor de 
la ley pero sin olvidar ni aprobar los 
delitos de lesa humanidad cometI
dos durante la dictadura militar." 

lo realizado durante 
el proceso tcomo se 
le dice en los me
dios oflcialistas a la 
dictadura), la de 
quienes reclamaban 
"borrón y cuenta 
nueva" (con el ar
gumento que si los 
tupamaros salieron 
de la cércel también 
hay que perdonar a 
los militares) y la de 
quienes preferirían 
juzgar a los viola
dores de derechos 
humanos, pero no 
al costo de poner en 
peligro las institu
ciones, ya que los 
militares amena- Eduardo Galelno y Mario Benedettl: a favor del plebiscito 1 

Tres vertientes 

Los argumentos a favor del 
"voto amarillo" (por el color de las 
papeletas para ratificar la ley) se di
vidieron, en efecto, en tres grandes 
vertientes: la de la derecha que ex
presó con ello su aprobación a todo 

zaron con eventua-
les desacatos para no concurrir a 
los tribunales civiles, ni siquiera 
como testigos. 

No repetir el pasado 

La ratificación de la ley por vota
ción popular fue reconocida por to
dos los que instaron a votar la pa
peleta verde, que pretendía dejarla 
sin efecto. Pero "también debe 
aceptarse como compromiso de al
cance nacional que jamás y bajo 
ninguna circunstancia podrá repe
tirse en la Rep6blica la violación de 

De Izq. a der.: P.,_ P"8r., Belela H..,..._ Maria Esther G. de Islas y 
en .. D. de Mlchellnl, de la Coml116n Pro R.,_.,dum: misión cu~lda 
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los derechos humanos cuyo enju 1 3 
ciamiento referido a delitos ant~ 
riores a 1985 no habrá de realizai 
se", sostuvo la CNPR en comuni~, 
do lefdo con emoción por Matild :a 
Rodrlguez en la medianoche del di 
16 de abril, fecha de la realizació 
del referéndum. 

"Vamos a seguir en la lucha pq 
la verdad, la justicia y por los n' 
ños", sostuvo Luz lbarburu de RE 
cagno, del Comité de 'familiares d 
desaparecidos políticos. La propl 
lev -tramitada en tiempo recor 1 
ante la amenaza militar de desaca la 
tar la convocatoria a un juzgado el· 
vil el 22 de diciembre de 1986- ex. 
cluye expresamente de su prote(. ~ 
ción algunos crímenes notorio1 
como la desaparición de varios ni 
ños y el asesinato de ex-legisladc , 
res. Hasta el momento el gobiern 
ha sido exasperantemente lento 
omiso en las investigaciones sobr 
estos hechos, de la que sin duda 1 
pedirán cuentas los partidarios d( 
"voto verde". 

Además, ante algunos juzgado 
se han cursado demandas al Esta 
do, por daños y perjuicios, por al 
gunas de las vfctimas de secuestro 
y torturas. La ley de caducidad im 
pide castigar a los militares o poli 
eras que hubieran cometido esos dell 
tos, pero no exime de responsabili 
dad al Estado, que podrfa vers 
obligado a pagar indemnizaciones. 



En el trámite judicial de estas 
causas será inevitable que algunos 
militares sean citados a declarar 
como testigos y en ese momento se 
verá si el plebiscito cambió algo en 
la decisión militar de no presentarse 
,. declarar ante la justicia civil y en la 
actitud comprensiva del gobierno 
democrático ante ese desacato 
anunciado. 

Convocado en torno al tema de 
los derechos humanos, el referén
dum ha adquirido una dimensión 
mucho mayor en la sociedad uru
guaya. "No sé si los dirigentes son 
conscientes de la cajita de Pandora 
que se ha abierto" al convertir por 
primera vez a la ciudadanfa en co
legisladora, comentó el politólogo 
Juan Rial. A su juicio, los parla
mentarios que antes sólo pensaban 
en los ciudadanos cada ci;,co años, 
en época de elecciones, ahora de
lben _atend:r siempre un posible 
bJestionam1ento. 
1 Políticamente el "voto amarillo" 
iestuvo respaldado por la casi totali
jdad del Partido Colorado (sólo un 
jdiputado, Víctor Vaillant, del partido 
toficialista votó contra la ley) y dos 

~

ercios del Partido Nacional; mien
ras que el "voto verde" fue apoya
o por todas las fracciones en qu_p 
caba de dividirse el Frente Amplio, 
os blancos (miembros del Partido 

'Nacional) liderados por Carlos Julio 
Pereira, el Movimiento de Libera
ción Nacional (Tupamaros) y el 
mencionado diputado colorado. 

La campaña por el voto a favor 
de la ley de caducidad (amarillo) se 
basó casi exclusivamente en men
sajes televisados protagonizados 
por los dirigentes políticos, en al
gunos casos sin más argumentos 
que la invocación a la fidelidad de 
los electores que confiaron en ellos 
en 1984 y a quienes pronto se ex
hortará a volver a hacerlo en las 
alecciones generales de noviembre 
:fe este año. 

El voto contra la ley (verde) tuvo 
3penas un cuarto del espacio televl
;lvo que tuvo el amarillo, no sólo 
:>or haber contratado menos pro
:,aganda, sino también por un tra-

tamiento abiertamente discrimina
torio de los programas periodístl
C"S. Su campaña se basó en la 
militancia: fundamentalmente en 
visitas puerta a puerta a los ciuda
danos, la participación de miles de 
activistas, (mayoritariamente jóve
nes y mujeres que hacfan su pri
mera experiencia política) organi
zados fuera de las estructuras parti
darias. 

Victoria de Pirro 

Por eso, muchos analistas consi
deran que el triunfo del voto ama
rillo por 55 del electorado fue una 
victoria ªa lo Pirro", para los parti-

dos que defendieron esa opción y 
que en conjunto representaban más 
de 70% de los votos en 1984. El 
"voto verde" tuvo más seguidores 
que los que eligieron presidente a 
Julio Marta Sanguinetti en 1984, 
con un mapa político tri-partidario. 
Y serfa ciertamente ganador en las 
elecciones de este año, si se expre
sara políticamente unido. Pero esta 
hipótesis es casi uná quimera en un 
pats donde -como se lamentaba el 
senador Hugo Batalla, que acaba de 
abandonar el Frente Amplio- "vo
tan juntos los que visitan las mis
mas tumbas, y no los que piensan 
igual sobre el futuro". 

En efecto, la legislación electoral 
permite que acumulen votos en su
blemas y presenten varios candi
datos rivales a la presidencia los 
grandes partidos, pero Impide que, 
por ejemplo, quie.nes votaron "ver
de" desde distintos lemas organi-

cen una coalición trans-partidaria 
en torno a un candidato comlln. 

Si no se producen novedades en 
el tablero político uruguayo, los 800 
mil uruguayos que optaron por el 
"voto verde", que son mayoría en 
Montevideo y representan un por
centaje significativo del electorado 
en varios departamentos del Inte
rior, tendrán que optar en noviem
bre por votar una de las dos ver
tientes en que se fracturó el Frente 
Amplio (sin posibilidades, por se
parado, de conseguir ninglln cargo 
ejecutivo) o apoyar a sectores mi
noritarios de los partidos tradlclo
nales. De 6stos, el Partido Nacional 
se ve debilitado por su fractura in-

terna entre votantes "verdes" y 
"amarillos" y eso hace que el Parti
do Colorado tenga posibilidades de 
ganar cómodamente la presidencia, 
aunque sin mayoría parlamentaria. 

"El país necesita desesperada
mente que se le gobierne en forma 
colectiva y no autoritilriamente, ni 
buscando aliados circunstanciales 
mediante la distribución de cargos y 
embajadas", declaró al semanario 
Brecha Matllde Rodríguez. "El país 
reclama acuerdos polfticos que 
surjan de las bases (_), un gobierno 
de coalición entre todos los sectores 
que están dispuestos a impulsar un 
verdadero cambio", agregó. 

Por la autoridad que le da el ha
ber encabezado un movimiento cf
vico de magnitud nunca antes vista 
en Uruguay, y tal vez sin muchos 
paralelos en todo el mundo, la suya 
es una exhortación que no debería 
pasar desapercibida. • 



El dilema político 
La derecha lucha por "agglomarse'', mientras las FFAA analizan 

fónnulas para combatir el terrorismo y el APRA no consigue recuperarse 
del desgaste que sufrió en et ejercicio del gobierno 

Mario Varg• Llou 

Marce/o Montenegro 

L a derecha, el centro y la iz
quierda del espectro polftlco 
peruano enfrentan el mismo 

dilema hamletlano: ¿Qué hacer para 
enfrentar la inflaci6n, el terrorismo 
y el narcotréflco que amenazan con 
destruir las propias bases de sus
tentaci6n de la nación? Hasta ahora 
ninguna ha dado respuestas claras. 

·La crisis aguda que atraviesa la 
sociedad peruana resultó en parte 
de una gestión del APRA que no 
estuvo a la altura de las expectati
vas que la elección de Alan Garcfa 
había generado. Eso permitid el re
surglmiento··de la derecha polftica 
que habfa sido sepultada en las ur
nas en 1985. El discurso conserva
dor resurgió més ortodoxo, més 
clásico, formulando un llamado a la 
cordura y culpando a la Izquierda 
en general por los males que aque
jan al pafs. Eso, en un año preelec
toral: los comicios generales estén 
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previstos 
para abril 
del año pr6-
ximo, con 
una poste
rior segunda 
vuelta. Pero 

ya hay movimientos para adelan
tarlos para marzo. 

Agrupada en el llamado Frente 
Democrático (FREDEMO) -integra
do por Acci6n Popular (AP), el par
tido del -ex presidente Fernando 
Bela6nde Terry; por el Partido Po
pular Cristiano (PPC, una Democra
cia Cristiana de derecha) cuyo má
ximo dirigente es el ex alcalde de 
Lima, Luis Bedoya Reyes, y por el 
joven Movimiento Libertad, que li
dera el escritor Vargas Llosa- los 
conservadores se preparan para la 
batalla electoral del 90 buscando 
ganar por mayorfa absoluta en la 
primera vuelta. Sin embargo, la 
coalición tuvo serias dificultades 
para ponerse de acuerdo en rela
ción a su candidato. De las tres ver
tientes que forman el Frente Demo
crático, dos hablan postulado nom
bres: la AP lanz6 a Fernando Be-

la6nde y el 
Movimiento 
Libertad 
proclamó a 
Vargas Llo
sa. Final-
mente, a ~ 
mediados de abril, el FREDEMC . 
definió su fórmula presidencial, quE 
será encabezada por Vargas Llosa\ · ~ 
tendrá un primer y un segundo vi· ' 
cepresidentes, de AP y del PPC 
respectivamente, que serán dados , 
conocer en un acto p6blico el 28 dE j) 
mayo próximo. Belaúnde Terr\ le 
acab6 por desistir de postularsE 
para un tercer mandato presidencia 
y se contentará con su banca de se· 
nador vitalicio, un cargo reservadc 
a los ex presidentes. 

El otro Sendero 

Defensor de tesis afines a las de 
neoconservadurismo norteameri· 
cano, el Movimiento Libertad esti 
ligado desde sus orígenes al insti· 
tuto Ubertsd y Democracia, financia· 
do por Estados Unidos. Entre otrot 
trabajos, ese centro produjo uno 



publicado en libro, que se llama El 
otro Sendero, para difundir las 
teorfas neoliberales como contra
posici6n al estatismo o al interven
cionismo estatal. Esa teoría intenta 
explicar, además, que el sector in
formal de la economía esté integra
do al sistema de libre competencia. 
A través de este instituto, el Movi
miento Libertad recibe un significa
tivo financiamiento internacional en 
el contexto de una estrategia de pe
netración en América Latina de las 
ideas neoconservadoras. 

Sin embargo, la pureza de los 
principios liberales puede llegar 
a importunar a los grupos empre
sariales que se han desarrollado a la 
sombra de la protección del Estado 
y que, en gran medida, dependen 
de lo que el Estado les compra. El 
no intervencionismo puede ser 
aceptable en teoría pero en la prác
tica, para los empresarios peruanos, 
el Estado es su negocio. Esa es al 
menos la opinión de algunos diri
gentes de la izquierda peruana, co
mo el diputado del Partido Socia
lista Revolucionario (PSR), Sánchez 
Albabera. (Ver ten:er mundo N2 

1 115, Paró: "los errores de Alan 
1 Garcta"). Estos grupos se revelan 
' ante la idea de levantar completa

mente el proteccionismo del mer
cado y, por esa razón, entre ellos la 
prédica de Vargas Llosa despierta 
recelo. ' 

1 Igualmente diflcil de aceptar 
para una derecha que se propone 
ampliar su margen en las próximas 
elecciones es el discurso polftico del 
escritor, demasiado radical y procli
ve al autoritarismo. Vargas llosa 
afirma que "el enemigo declarado 
del pafs es el comunismo", y en él 
engloba indiscriminadamente a to
da la izquierda. El conservadurismo 
tradicional hubiese preferido asu
mir un mensaje más moderado 
para disputar la elecci6n y de ahf el 
sentido de la precandidatura de 
Beladnde Terry, hombre de len
guaje ambiguo, que no le impedirla 
aplicar posteriormente el programa 
que creyera conveniente. Posible
mente un programa de ajuste de 
corte fondomonetarista, como el 
que aplicó en sus gestiones ante
riores. 

36 - tercer mundo 

Sin embargo, pese a que Vargas 
llosa no convence a toda la dere
cha, el posible candidato del Partido 
Aprista Peruano (PAP), Luis Alva 
Castro, que podría beneficiarse de 
ello, no pasa en las encuestas reali
zadas hasta el momento de un muy 
lejano tercer lugar, después de Var
gas llosa y del candidato de la Iz
quierda, Alfonso Barrantes. 

Mecha 
V 

Dinamita 

El debate de la Izquierda 

El precandidato presidencial Al
fonso Barrantes fue alcalde munici
pal de lima, la capital, cuando la iz
quierda peruana ganó las eleccio
nes con un frente, la Izquierda Uni
da, IU, integrado por todas las ver
tientes progresistas, con excepción 
del trotskismo. Hoy Barrantes ya no 

Sendero Lumlno90 no• una guerrlla tlplca 

"El proyecto de Sendero Lu
minoso tiende a la extinción de 
la nación. Su triunfo diflcilmente · 
podrfa ser aceptado por los paf
ses de América latina y por el 
resto de la comunidad interna
cional; se reavivarían antiguos 
conflictos territoriales y se ge
nerarían tensiones con nuestros 
vecinos", afirma Sánchez Alba
bera. 

Sendero es un movimiento 
su/ generis que se implanta don
de no existe el Estado. Consigue 
una cierta presencia en el movi
miento estudiantil, pero no logra 
derrotar a las corrientes de Iz
quierda en la Universidad. En los 
sindicatos es derrotado. "Sen
dero ha cometido los mismos 
asesinatos que en otros países 
han cometido los escuadrones 
de la muerte, con los mismos ar
gumentos", sef\ala el diputado 
socialista, "En consecuencia -a
grega- la forma de derrotarlo es 
mediante la movilización de la 
sociedad, pero ofreciéndole una 
salida". En las zonas de produc-

clón de hojas de coca se ha alia
do al narcotráfico. No tiene res
paldo internacional, salvo de al
gunas sectas muy ultras que 
existen en Europa, vinculadas 
a lo que se llamó la banda de los 
cuatro. 

"la dinamita y la mecha 
constituyen su arma fundamen
tal; no tiene armamento sofisti
cado ni mucho menos y no pue
de ser caracterizado como un 
movimiento guerrillero porque, 
por definición, no constituye una 
fuerza irregular que lucha contra 
un ejército regular. No. Sendero 
realiza actos de desmorona
miento de la sociedad. Hace po
co destruyeron una Sociedad 
Agrfcola de Interés Social 
-SAIS- (creada durante el go
bierno del general Velasco Al
varado, con la ley de reforma 
agraria), que había llevado 20 
años para ser organizada. Ellos 
creen que empobreciendo a los 
campesinos ellos se van ~ radi
calizar, lo cual es un absurdo". 

M.M. 



es el candidato de toda la Izquierda: 
la IU se fracturó y él está siendo 
apoyado exclusivamente por los 
grupos que fundaron la llamada 
Convergencia Socialista. 

La izquierda peruana vive un 
momento dlfTcil. Enfrenta una dis
cusión en torno a un tema delicado: 
si debe asumir la democracia como 
un objetivo estratégico del socia
lismo o si, por el contrario, debe 
volcarse a trabajar en un proyecto 
insurreccional, sumándose de algu
na forma a Sendero Luminoso y al 
grupo TOpac Amaru. 

"El viejo dilema de reforma o re
volución, sacude las aguas de la iz
quierda peruana como un efecto 
retardado de la presencia de Sen
dero Luminoso en la escena polfti
ca", dice el diputado Sánchez Alba
bera. Varias organizaciones, entre 
ellas el Partido Unificado Marlate
gulsta, han sufrido crisis y divisio
nes por causa de este debate que en 
el fondo discute las pasibilidades 
del socialismo en libertad. 

Al>abenl 

la corriente deno
minada Convergen
cia Socialista que 
impulsa le candi· 
datura de Barrantes 
entiende que la 
democracia puede 
ser más subversiva 
que las palabras y 
que la lucha arma
da. Asf, al consoli
dar la democr~cie 
se está abriendo 
camino pera hacer 

una revolución. Tanto esta discu
sión como el problema de la unidad 
han dejado de ser pera la izquierda 
peruana una cuestión teórica y de
ben ser definidos para poder en
frentar el año electoral. 

Por otro lado, el índice de popu
laridad del APRA está hoy en dfa 
muy por debajo de su nivel históri
co, que fluctOa en torno al 25% del 
electorado. Con la segunda vuelta 
electoral, si Alfonso Barrantes, co
mo todo Indica, obtiene el primero 
o segundo puesto en la primera 
vuelta, deberá enfrentarse a Vargas 
Llosa en el segundo turno. "Esa se
gunda vuelta va a ser mucho más 
polarizante y el APRA tendrá que 
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Velalco Atvarado: ti tu proyecto hubleae ,Ido exitoso, el Per6 vlvlrfa otro presente 

decidir si apoya a la derecha o a las 
corrientes socialistas", explica Sán
chez Albabera. 

De todas formas enfrentará una 
fuerte presión de sus bases que no 
aceptarán fácilmente votar por la 
derecha. 

El legado del general Velasco 

El escenario palftico peruano no 
estarfa completo sin mencionar a 
las Fuerzas Armadas, que desde el 
gobierno militar encabezado por 
Velasco Alvarado (1968-1975), de 
nftido corte progresista, tienen un 
papel protagónico en el Perll. los 
militares han reflexionado en torno 
al fenómeno del terrorismo y las 
fórmulas para combatirlo. Hoy en 
dfa, el sector mayoritario entiende 
que Sendero Luminoso es un mo
vimiento que no puede ser enfren
tado con una estrategia convencio
nal antinsurgente parque no son 
simplemente una guerrilla (ver cua
dro). Consecuentemente, se trata de 
una lucha que no debe ser circuns
cripta exclusivamente a la vfa mili
tar. Es necesario encontrar un pro
yecto alternativo de sociedad. 

En ese contexto, la figura de Ve
lasco Alvarado comienza a ser cada 
vez más importante dentro de las 
fuerzas armadas, que mayoritaria
mente entienden que el general que 
lideró el movimiento militar de 1968 
tenla un proyecto de sociedad que 
si hubiera cuajado probablemente 
hubiese evitado el surgimiento del 

fenómeno senderista. 
Pero también hay un sector mi- 1 

litar minoritario que busca llevar al 
pafs hacia una guerra sucia. "La so
ciedad peruana es mucho más ra
cista, mucho más discriminatoria, 
mucho más clasista que sus simi- , 
lares latinoamericanas, de tal ma
nera que si se diera el triunfo de 
esas versiones autoritarias para en- 1 

frentar a Sendero Luminoso las , 
consecuencias serfan peores que las 
que se produjeron en pafses como 
Argentina", afirina Albabera. 

Ideológicamente, estos sectores 
"duros" de la derecha militar pe
ruana se identifican con el Movi
miento libertad. "Para estos y 
otros 'liberales' que siguen a Vargas 
Llosa, acá hay que destrozar a la 
subversión sin primero atacar las 
causas estructurales dei" problema. 
Por eso pienso que el Movimiento 
Libertad utilizarla una cuota alta de 
autoritarismo para gobernar", dice 
el diputado socialista. Y concluye: 
"El sector mayoritario del ejército 
tiene otra opinión, que nosotros 
compartimos y recogemos. Para 
ellos y para nosotros, el terrorismo 
debe ser enfrentado con paz y justi- · 
cia social, en nombre de un pro- ¡ 
yecto de sociedad mejor. Sendero ¡ 
no reconoce la democracia, ellos · 
intentan impaner un proyecto que 1 

no discuten con nadie y que en mu- 11 1 
chos aspectos es retrógrado. Se ·1 
consideran una vanguardia ilumi-

1 

nada y tratan de imponerse al con- J 
~~º~ ' . 

tercer mundo- 37 1 



Antes que sea tarde 
Golpeado por el hambre, las Inundaciones y combates que produjeron miles de refugiados, el 

mayor país de Africa esté ahora amenazado también por la desintegración polftlca 

S orpresiva
mente, en 
febrero de 

:ste año el ejército 
le Sudán dió un ul
imatum al gobier-
10 de Jarttln para 
1ue ponga fin a la 
:Jerra civil. Si las 
utoridades no son 
apaces de encon
rar una salida ne-
1ociade, los gene
ates exigen el ree
:ulpamiento de las 
uerzas armadas: 
entrégennos ar

has suficientes y 
Í~ndremos fin al 
l,.;,passe militar", 
'firman. 
1 Sin embargo, 
Ion pocos los que 
1reen que el ejérci
,, atln después de 

_. 

i n reequipamiento masivo, pueda 
atener el avance de los rebeldes 
ttreños, ahora más poderosos que 
unca. 

El ejército sudanés, supuesta-
1ente un instrumento de unidad 
acional, se enfrenta con un pafs 
onvulsionado por una rebelión, la 
conomfa en caos, y un gobierno 

• olfticamente inmovilizado. Las 
> istóricas divisiones que existen en 

1 seno de la población se hacen ca
a día más profundas. (En 1956 Su
án proclamó su independencia en 
,edio de una guerra civil entre el 

' orte y el sur del pafs que duró 16 
ños y costó la vida a un millón de 
Jdaneses. El sur, predomlnante

r ,ente negro, fue secularmente re-
1gado en términos económicos y 
olfticos por el norte, arabizado e 
.lémico. La guerra civil recomenzó 
n los años setenta y se expandió 
n la década del ochenta.) 

Salvo que esa guerra civil termi-

ne pronto, Sudán puede convertirse 
en el primer pafs africano que en
frente una amenaza real de desin
tegración polftica. El año pasado 
murieron cerca de 300 mil personas 
en el sur. Aunque el norte lo niegue 
terminantemente, muchos obser
vadores extranjeros son testigos de 
un virtual genocidio que está siendo 
practicado contra el grupo étnico 
O/nka, la minoría más numerosa del 
sur y principal soporte de los rebel
des. En la región oeste, las milicias 
islámicas se han organizado para 
hostigar y asesinar a la población 
del sur. Jartón, la capital, recibe 
miles de refugiados sureños que 
han saturado la ciudad y contribu
yen a fomentar la creciente desu
nión nacional. 

La Anyanya 

La gravedad de la crisis ha sido 
percibida por ambas superpoten-

cías. El secretario de Estado nor
teamericano, James Baker, expresó 
el deseo de la Casa Blanca de actuar 
como mediadora entre el gobierno 
y los rebeldes. Mosctl, por su parte, 
declaró también su voluntad de 
ayudar en la btlsqueda de una solu
ción al conflicto. Pero aun cuando 
se llegara a un acuerdo de alto al 
fuego, hay muchos recelos de que 
no sea fácil acabar con esa horrible 
guerra civil. 

La rebelión se alimenta de las 
profundas diferencias que separan 
a la población que habita el norte 
- aproximadamente dos tercios de 
los 14 millones de sudaneses- y el 
sur. El norte es Islámico y el sur 
anlmlsta (60%) y cristiano (17%); el 
norte es desértico y pobre y el sur 
tiene yacimientos de petróleo y 
agua abundante, que lo hacen po
tencialmente rico. Sin embargo, 
intereses extranjeros han manipu
lado sucesivamente esas diferencias 



para sus propios fines políticos: 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Is
rael, las iglesias católica y protes
tantes, Etiopía y, a tra,vés de su 
aliado edope, la Unión Soviética. 

La rebelión comenzó en 1952 y 
se denominó Anyanya l. Contaba 
con apoyo de Israel y -de acuerdo a 
lo que afirman muchos sudaneses-

da ganaban cada vez mh adeptos 
entre la creciente población urbana, 
florecía otro elemento en el esce
nario polltico sudanés: el funda
mentalismo islámico, alimentado 
indirectamente por el general Ni
meiry, quien al constatar su cre
ciente aislamiento político, habfa 
tratado de ganarse las simpatfas de 

Las lnundaclon• en Jarttln obligaron a evacuar a la poblacl6n e lmprovlArcampalNfltOS 

de las iglesias de Occidente. En 
1972, fue negociado un acuerdo de 
paz por Iniciativa del ex presidente 
sudanés Jaafar Nlmeiry. Como la 
opresión de la población del sur por 
parte del norte no cesó, pocos años 
después estalló una nueva rebelión 
-Anyanya 11- dirigida esta vez por 
John Garang. Pero, al contrario de 
lo que ocurrfa con el primer levan
tamiento, la Anyanya II no es sece
sionista. Garang es un ex oficial del 
ejército y se considera a sf mismo 
un dirigente nacional y no un lfder 
regional. A pesar de no ser musul
mán, goza de gran apoyo entre los 
nacionalistas e izquierdistas del 
norte y, como muchos otros sure
ños, habla flufdamente el idioma 
árabe. 

En una actitud que lo colocó en 
la izquierda del espectro polftlco, 
Garang formalizó desde el Inicio de 
su lucha una alianza entre el Ejér
cito Sudanés de liberación Popular 
(SPLA, en Inglés), del cual es diri
gente, y la vecina Etlopfa, goberna
da por oficiales de definición mar
xista. Mientras las ideas de lzquler-
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los musulmanes 
introduciendo la 
sharla, ley Islámica. 
Pero hacia el final 
de su mandato, la 
oposición de la Iz
quierda nacionalista 
y de la derecha is
lámica hizo fracasar 
su maniobra. Uno 
de los compromisos 
del equipo que lo 
sucedió al frente del 
Ejecutivo fue con
gelar la sharla, con
siderada una 
afrenta por la po
blación no musul
mana y cuestionada 
inclusive por los se
guidores menos 
ortodoxos del Isla
mismo. 

Los esfuenos 
padflcadores 

Cuando en abril 
de 1986 se cele-

braron las primeras elecciones ; 2
1 

posteriores a la dictadura de los ge- 1 
9 nerales Nimeiry y Abdul Dahab, 1 

surgió, una vez más, la esperanza 1 
de detener la guerra. En los coml- · 
clos resultó victorioso el Partido del 1 

Pueblo (Umma) y su máximo diri
gente, Sadiq al-Mahdi, fue electo 1 
primer ministro. Pero su debilidad 1 

en la conducción l 
2 política agravó la 1 
7 crisis entre el norte 1 
8 y el sur. l 

Tampoco el ejér- ' 
cito salió incólume • 11 

de los años de 1 2 

guerra: ha sido gol- 7 

peado severamente 
por el SPLA y per- o 
dió el control de 
importantes centros 1 

urbanos. En otras 
3 regiones está to- 1 

talmente cercado 
por las fuerzas re- : 
beldes. 1 

Como si este es- . r 
cenario no fuera 1 

suficiente para lle- ' 
var al pueblo a vivir ' 



na pesadilla, el año pasado se ca-
3cteriz6 por las tragedias natura
!S, en particular por grandes inun
aciones del rfo Nilo que asolaron 
artlln y provocaron el hambre de 
ran parte de la población. Las 
ondiciones -de vida se volvieron 
xtremadamente precarias y a par
r de entonces es usual que estallen 
'\anifestaciones espontáneas en las 
elles y huelgas, muchas veces sólo 

Islámico y varios partidos pequetíos 
del sur se aliaron al primer ministro 
Al Mahdi y al Congreso en su re
chazo al acuerdo con los rebeldes. 

"Acuerdo positivo• 

Sin embargo, el nuevo ministro 
de Defensa de Sudán, Mubarak 
Osmán Rahma, aflrm6 el 29 de 
marzo que "el acuerdo de paz sus-

Jna de las miles de casas destruid• por las lnundaclon• en JartOn 

ara reclamar pan. El peligro más 
rave es una epidemia de meningi
s, que ya se manifest6 en Etiopía y 

, uede pasar a Sudán. 
En medio del inmovilismo pollti-

o y el creciente descontento social, 
n noviembre del año pasado el 
artido Democrático Unionista 
)UP), de orientaci6n nacionalista, 
ue en las elecciones de 1986 obtu
o 64 diputados y formalizó una 
oalición con el Umma para formar 
cbierno (tiene seis ministros), fir. 
16 un acuerdo con John Garang 
n Addis Ababa, Etiopía, para tratar 
e poner fin a la guerra. Pero el 

1 cuerdo fue rechazado por los fun
amentalistas islámicos -que tienen 
,ayorfa en el Parlamento- encabe
ados por el ministro de justicia 
~assan al-Tarabi. Con articulacio-

1 -es e influencias en el mundo ára
e, AI-Tarabl considera esta guerra 

1 orno fundamental para el futuro 
-el Islam en tode Africa. Y us6 todo 
u prestigio para llevar al Parla
~ento a rechazar el acuerdo, lo que 
fectivamente ocurrió en diciembre. 

El Umma, el Partido Nacional 

crlto entre el DUP y el movimiento 
rebelde que opera en el sur es posi
tivo y contribuirá a alcanzar un ob
jetivo estratégico de la nación". 
Para el general, la aplicación del 
acuerdo no tendrá efecto negativo 
sobre las fuerzas armadas en su 
esfuerzo de mantener la seguridad 
en el sur del pafs. "Los esfuerzos de 
paz no debilitan sino que refuerzan 
el papel de las FFAA", afirmó, "to
da vez que ahora es más necesario 
que nunca el fortalecimiento del 
ejército con el fin de garantizar la 
estabilidaddelsistBrna democrático". 

Tres días después, el 12 de abril, 
fortalecido por las palabras del mi
nistro de Defensa, Zlne Alpbadine 
Al Hindi, secretario general del DUP 
urgió al Congreso a ratificar el 
acuerdo firmado entre su partido y 
el dirigente rebelde John Garang. 
Los sindicatos y los partidos de 
oposici6n -entre ellos los principa
les partidos del sur- apoyaron la 
iniciativa del DUP y la actitud de las 
fuerzas armadas, culpando al go
bierno por la crisis económica y po
lftica del pafs. 

Gufar El Nlmelry, general depuNto 

Eso dejó en una posición diffcll al 
primer ministro Al Mahdl, que ejer 
ció el cargo por primera vez en 
1966. (Durante su primer perfodo 
en el poder, el precio del algodón 
-fuente del 70% de los ingresos del 
gobierno- cayó en forma drástica y 
después de la guerra árabe-israeU 
(1967), la ayuda exterior a Sudán se 
vio muy reducida. La deuda externa 
se duplicó a 260 millones de dólar~s 
y la guerra civil consumió casi 30~ 
del presupuesto nacional. Todo e~e 
contexto creó un clima que favore
ció el movimiento de un grupo de 
14 oficiales del ejército, encabeza
dos por el entonces coronel Jaafar 
El Nimeiry, que tomó el poder en 
un sangriento golpe de estado. Al 
Mahdi, que tuvo que exiliarse des-

Una niJerentlllqueclda y14.1 hlJo 



Un terreno inhdspito 
Con la sola ex

cepción de Siberia 
en la Unión Soviéti
ca, el territorio su
danés es, quizás, el 
mAs inhóspito del 
mundo, La mayor 
parte del pafs so
porta en verano 
temperaturas de 40 
grados a la sombra. 
El comercio y las 
oficinas pllbllcas 
cierran a las 11 de la 
mañana y sólo rea
bren sus puertas a 
partir de las 16, 
para trabajar hasta 
las 20 horas. 

Las personas 
que visitan por pri
mera vez la c pital, 

LIBIA 

Jartlln, en verano reciben la ad
vertencia de permanecer durante 
la mayor parte del dfa adentro 
para evitar ataques cerebrales. 
Por otro lado, todos los proble
mas considerados endémicos del 
continente africano son materia 
corriente en SudAn: la existencia 
de grupos étnicos hostiles, un 
alto porcentaje de analfabetos, 
carencia de servicios básicos (en 
especial, servicios médicos y sa
nitarios), y una lucha perma
nente de los distintos sectores 
por el poder. Pero, además, Su
dén presenta una dicotomfa en
tre el norte y el sur que, agrava
da por problemas históricos y 
estructurales, ha hecho imposi
ble el progreso del país. 

nués del golpe, regresó a Sudán en 
1977 y en una primera etapa adhirió 
a la Unión Socialista de Sudán, de 
Nimeiry. Peto renunció poco des
pués alegando que "no tenía repre
sentatividad" .) 

En función de la actitud del ejér
cito y del empeño del DUP y sus 
aliados de consolidar el acuerdo de 
paz, se espera que crezca el apoyo 
al mismo y que finalmente el go
bierno como un todo acepte el de-
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cen en las regio
nes más aptas. 

EGIPTO ARABIA 
SAUDITA 

Aunque siempre 
que se habla de 
Sudán se hace 

• 
SUDAN 

ZAIRE 

Sudán fue uno de los prime
ros pafses de Africa que procla
mó la independencia, el 12 de 
enero de 1956, un año antes que 
Ghana y cuatro años antes que 
Nigeria. Pero su historia desde la 
independencia se ha caracteriza
do por la inestabilidad política. 
Mucho más que Nigeria y Gha
na, SudAn ha sido desgastado 
por 30 años de crisis política y 
económica. 

Desde el punto de vista de su 
extensión territorial, SudAn es el 
pafs más grande de Africa, con 
sus 2,5 millones de kilómetros 
cuadrados. Debido al desierto 
que existe en el norte y a los 
grandes pantanos del sur, los 23 
millones de habitantes se aspar-

saffo de la negociación con los re
beldes. Es el tlnico camino en un 
país en el cual mitigar el hambre en 
el sur es uno de los principales pro
blemas: más de cien mil personas 
pueden morir en los próximos dos 
meses si no se les hace llegar ayuda 
alimentaria. 

Por eso el esfuerzo en pro de la 
paz ya gana adeptos y aliados más 
allá de las fronteras sudanesas. i:1 
caso de SudAn puede convertirse en 

mención al norte 
y al sur, oficial
mente el país 
'está compuesto 
de 9 provincias: 
Blue Nile, Darfur, 
Kasala, Jartún, 
Kordofan y Norte 
en la región 
norte y Bahr-el
Ghazal, Equatoria 
y Alto Nilo en el 
sur. 

La mayor par
te del norte de 
Sudán es seco, 
formado por cam

pos arenosos llamados goz por 
los nativos. En realidad, en el 
extremo norte, transcurren mu
chos años sin que llueva una sola 
vez. El rfo Nilo es la única fuente 
de agua. El día es muy caluroso 
y las noches son frfas. Jartún, en 
medio del desierto, tiene una 
temperatura promedio en junio, 
de 35 grados y en enero de 23. 
La región sur, por el contrario, 
tiene una estación de lluvias que 
dura, a veces, seis meses. 

El pafs funciona con una eco
nomía agrícola, produciendo al
godón, nueces, y semillas de sé
samo como productos de ex
portación. Lo que existe de in
dustria está limitado al procesa
miento de esos cultivos. 

la primera expeñencia mundial en la~ 
que varios gobiernos, de diferente¡ 
orientación, intentarían resolver un, 
conflicto que tiene implicancias ci- ~ 
viles y políticas. La Cnica forma de 
detener la desintegración de Sudán~ 
es que las fuerzas del norte y der4 1 
sur se dispongan a convivir con to-1 
da la oomplejidad que eso implica. •, 

* Adaptación ,de un artko.lo publicado en Paclllc f l 
News Servlc e (PNS) del periodista Franz Sct,u,...{ 
mann 



Suharto pierde el control 
MUlll HARI lN 

Ol KEC. METINAI 
K ABUPA TE:N Oll 
TIOAK BERL AKU LA 
e AP JEMPOL KAREI 

MAS\/ARA1<~T SUOAH O 
MEMBACA DAN MENI 

METINAAtHHl 

CAMAT 

AVELINO XtME 
NIP OHHOO 

El general Su harto, de Indonesia (de clvll. en la foto de 
la izquierda) no ha logrado consolldarsu anexl6n de Timor 
Orienta!. ocupada militarmente por sus tropas en 1976 

Las fuerzas nacionalistas Intensifican sus acciones directas contra las tropas Indonesias, 
al tiempo que logran un notable éxito diplomático con la decisión de Portugal de asumir 

un papel activo en las gestiones que se realizan para poner fin a la ocupación mllltar de la Isla 

Beatriz Bissio 

Después de alglln tiempo de 
aparente inmovilismo, hoy 
nuevamente se lucha con 

vigor en la isla de Timor Oriental 
1 contra la ocupación de las tropas 
indonesias, a la vez que el FRETI
LIN (Frente Revolucionario de Ti
mor Leste lndependente, en su si
gla portuguesa, el movimiento de 

' liberación de Timo alcanza im
portantes logros en 1, arena diplo-
mática. · 

1 Durante años, Mari Alka1iri, uno 
1 de los dirigentes históricos del 
FRETILIN, desempeñó importantes 
funciones en el exterior, entre ellas 

'la de primer ministro del gobierno 
proclamado en el exilio (actual

, mente disuelto, ya que es posible 
· nuevamente dirigir la lucha desde 
1 dentro del país). Hace poco, Alkatiri 

formó parte de la delegación que 
negoció la formación de una alianza 
denominada "Convergencia Nacio
nalista" entre el FRETILIN y la 
Unión Democrática Timorense, 
para aunar los esfuerzos de ambas 
organizaciones en favor de una ne
gociación internacional que ponga 
fin a la ocupación indonesia que 
comenzó en la década del 70. Esa 
experiencia en la arena diplomática, 
sumada a su trayectoria en el mo
vimiento de liberaci~n, hacen de Al
katiri uno de los mls autorizados 
portavoces del pueblo maubere, a 
cuya causa dedicó su vida. 

En una entrevista exdusiva a tercer 
mundo, el dirigente timorense eva
lóa las perspectivas militares, polfti
cas y diplomáticas del conflicto de Ti
mor Oriental y expíica la estrategia que 
el FRETILIN desarroDa actualmente. 

¿Cuál es hoy la situación de nmor 
Oriental, en el plano dlp/omAt/co? 

- Durante los llltimos años el 
objetivo principal de nuestra diplo
macia era conseguir que Portugal 
-la ex metrópolis colonial de nues
tro paf&- cambiase su posición en 
relación al conflicto. Desde un 
punto de vista legal, la cuestión de 
Timor Oriental está fntimamente 
vinculada a Portugal, que en la co
munidad Internacional sigue siendo 
reconocido como el país adminis
trador de la isla. Concentramos to
da nuestra atención en ese objetivo, 
considerando que Portugal estaba 
negociando su ingreso a la Comu
nidad Económica Europea-CEE-y, 
por lo tanto, podía Jugar un papel 
frente al resto de los países que in
tegran el mercado comdn europeo. 

Por otro lado, definimos un 
triángulo para el trabajo de esclare
cimiento de la causa tlmorense con 
uno de sus vértices en Washington, 
otro en Lisboa y el tercero en Gam
berra (Australia}; En Washington 



concentramos nuestro trabajo en el 
Congreso y los resultados están a la 
vista: hay en Estados Unidos una 
nueva comprensión hacia la cues
tión de Timor Oriental. En Portugal, 
dedicamos nuestra atención a la 
creación de grupos de apoyo en to
do el pafs y a trabajar profunda
mente en el Parlamento para crear 
un grupo de presión sobre el go
bierno. 

A partir del momento en que el 
PSD, de Cavaco SIiva, consiguió 
mayorfa en el parlamento portu
gués vimos que era oportuno refor
zar mds alln nuestra representación 
en Portugal. Simultáneamente se
guimos las orientaciones del comité 
central del FRETILIN -que está en 
el interior de Timor- y del Consejo 
Revolucionarlo de Resistencia Na
cional (CRRN) para avanzar en la 
Implementación de la polftica de 
unidad nacional. Ese Consejo está 
orientado a lograr -como su nom
bre lo lm.;ica- la unidad de todos los 
patriotas y nacionalistas de Timor 
Oriental en una plataforma común 
de acción· contra la ocupación de 
Indonesia. De esa forma iniciamos 
un proceso de acercamiento con la 
Unió~ Democrática Tlmorense 
(UDTJ. Ella y el FRETILIN son las 
ónice$ organizaciones con historia 
en nuestro pafs. (La UDT fue fun
dada en 1974n5). 

¿La UDT sctóa dentro de nmor? 

En este sentido, uno de los 
acontecimientos más importantes 
de los últimos meses fue el resta
blecimiento de la comunicación con 
el Interior del país: ahora tenemos 
una comunicación cada vez más re
gular y conseguimos dar continui
dad a nuestro seguimiento de la lu
cha en el Interior. Ultlmamente, el 
presidente del Consejo Revolucio
nario de Resistencia Nacional 
(CRRN:• ha enviado mensajes di
rectamente a los órganos de go
bierno de Portugal (al Jefe del Es
tado, al primer ministro y al jefe del 
Parlamento) explicando la evolu
ción de la situación en -el interior de 
la isla. 

Por eso pensamos que esta al
teración a nivel diplomático tiene 
como causa principal la evolución 
de la lucha Interna. Si hasta hace 
unos al'ios Portugal todavía dudaba 
de la existencia de una resistencia 
con posibilidades de resultar victo
riosa, hoy esas dudas ya no existen. 
Hoy la opinión generalizada en el 
gobierno de Portugal es que si bien 
lá solución militar no está al alcance 
de los patriotas de Timor Oriental, 
tampoco está en las manos del ejér
cito de Indonesia. Sobre esa base, 
Portugal lanzó su propia ofensiva 
diplomática y consiguió el apoyo de 
los países de la CEE. Hoy, en el 
Parlamento Europeo y en la Comi
sión Europea (órgano ejecutivo de 
la CEE) existe una posición en blo
que, de apoyo a las reivindicaciones 
de Portugal con relación a la cues
tión de Timor Oriental. O sea, de 

defensa de la autodeterminación 
del pueblo maubere y en favor de 
una solución negociada, aceptada 
internacionalmente, que parta del 
rechazo a la ocupación que Indone
sia pretende legitimar en nuestro 
país. 

Paralelamente, desarrollamos en 
los cinco países africanos de idioma 
oficial portugués -nuestros aliados 
históricos- un trabajo cada vez más 2 

profundo, que abarca también a 7 
otras naciones, en especial los 8 

miembros del Movimiento de-Paí
ses No Alineados. Y en ese contex- 11 

to, conseguimos recientemente una 2 
nueva victoria en Nicosia, Chipre. 7 

FRETILIN toma la ofensiva 

¿En la reunión ministerial de los No 
Allnesdos, que se rea/'126 en Chipre? 

- sr. Repetimos los resultados 3 
favorables que ya habfamos conse
guido en las reuniones de los Na 
Alineados en Harare (Zimbabwe) y 
Luanda (Angola). Tres victorias IS 
consecutivas, por lo tanto. Como se 
sabe, Indonesia aspiraba a obtenef 
la presidencia (rotativa) del Moví-' 
miento en los próximos tres años. 
Sin embargo, a partir de las deci, 
siones adoptadas sucesivamente er 
esas tres instancias, quedó clard 
que mientras continlle ocupand<l 
Timor Oriental, Indonesia diffcil~ 
mente podrá llegar a la presidencia ' 
del Movimiento de los No Alinea~ 
dos. Esa victoria fue obtenida er 
Nicosia a través de la coordenacióri 1 

perfecta de los trabajos realizado! 

- Nosotros hicimos contacto con 
su dirección, que se encuentra fuera 
del pars, en Lisboa. Establecimos 
una Instancia de coordina

Mari Abtlrl: •unir I todos loa pa1rlotll y naclonall..-ción que llamamos "Con
vergencia Nacionalista", una 
plataforma de acclón para 

por los patses africanos dé 
habla portuguesa y del pro' 
pio Portugal, que, a pesar d~ l 
participar sólo en calidad d~ 
observador, trabajó en lo~ 
corredores a nuestro favor. que, en vez de criticarnos 

mutuamente olvidando a 
nuestro enemigo, podamos 
trabajar juntos, en pro de los 
mismos objetivos. Esa unión 
facilitó la decisión de Portu
gal <te tomar una posición 
más activa en apoyo de 
nuestra causa. Y digo sólo 
que facllltó, porque no hay 
duda que el factor decisivo 
fue la resistencia que se lleva 
a cabo dentro del pafs, lide
rada por el FRETILIN, 

1989- Mayo- N!! 117 

¿CuAI es la situación dentrd 
de/país? 1 

- Desde 1983 estamos 
aumentando nuestra capaciJ 
aad t,ctica ofensiva en fi. 
interior de Timor. En ur 
solo día, el 30 de diciembrt 1 
del año pasado, la resistent 
cia abatió en Dlli (la capital' 
34 soldados Indonesios. Ull 1 

tlmamente Indonesia h1 

tercer mundo - 43 



TIMOR 
INDONESIO 

,.ActFtco= 

Con 14.874 l<m2, Timor Oriental es1l1 situado entre AustraBa e Indonesia. en la l)arlB ese de ta 
,isla de Timor. Tiene 680.000 habltanl9s {1985). MAs detalles, Gura del Tertier Mundo 

Droclamado a nivel internacional 
~ue existe una cierta apertura en 
fimor Oriental. Nosotros nunca 
:limos crédito a esa versión. lnclu
~. si Indonesia habla ahora de una 
apertura es porque está recono
:iendo que antes no existía. Y 
:uando hablan de "apertura", se 
efieren a siete de los trece distritos 
ie Timor, que corresponden ape-
1as a un tercio del país, tanto en 
erritorio como en población. Y eso 
is bastante sugestivo. 

¿Indonesia reconoce, entonces, de 

l 
'XTTla implfcita, la fuerza del FRETI
IN? 
- sr. Es un reconocimiento del 

>0der del FRETILIN y del control 
¡ue ejerce sobre el territorio. Sin 
~mbargo, en la práctica, en vez de 
mplementar una apertura, lo que 
,izo el régimen de Jakarta fue re
orzar las medidas. de seguridad. 
-odo esto debido, fundamental
,nente, a las llltimas acciones mili
ares del Frente, entre ellas el ani
.¡uilamiento total de tres posiciones 
nemigas. Nosotros seguimos rea-

1zando ofensivas de carácter tácti
o, buscando siempre el aniquila-
1iento de las posiciones más avan
adas del enemigo. 

1 
a lucha está en la calle 

En las áreas urbanas, ¿cuál es el 
omportam/ento de la población cfv/1? 

- El año pasado comenzó un 
proceso de lucha de masas en la 
calle. Es necesario señalar que no 
se trata de movilizaciones en ciuda
des libres, con representaciones di
plomáticas y corresponsales de las 
agencias de información interna• 
cionales. Dlli, la capital de Timor 
Oriental, está completamente aisla
da del mundo. Por eso, que la re
sistencia haya llegado al punto que 
llegó se debe a la decadencia de las 
fuerzas de ocupación. Frente a la 
lucha de las masas, retrocedieron. 

Hoy, en Dili, los estudiantes sa
len a las calles, incendian vehfculos, 
destruyen residencias de oficiales 
indonesios. Y las fuerzas armadas 
no han podido disparar un solo tiro. 
Fue una prueba para nuestra red 
dandestina en las zonas ocupadas. 
Necesitábamos saber cuál era el ni
vel de cohesión interna de las fuer
zas armadas. Ahora estamos con
vencidos de que perdieron la inicia· 
tiva, que no saben cómo salir de 
esta situación. La moral de la tropa 
es muy baja • 

Suharto estuvo en Timor Orien
tal en 1978 y volvió el año pasado. 
La primera vez no se quedó m"ás 
que 24 horas, la situación no se lo 
permitió. Ahora, iba a visitar varias 
ciudades, pero tuvo que quedarse 
en Dili y sólo 23 horas. Despu~s de 
10 años, el presidente Suharto si
gue sin conseguir controlar el te
rritorio de Timor Oriental. ¿Cuántos 

ministros y jefes militares debieron 
renunciar por esa causa? En este 
momento los generales Indonesios 
intentan nuevamente desarrollar 
una política de acción psico-social: 
saben que en las zonas ocupadas 
los dos apoyos principales que te
nemos son la juventud y la iglesia 
católica y por eso el gobierno tra
baja sobre esos dos sectores. Se ha 
dado, entonces, una situación para
doja!: Indonesia que es un pafs mu
sulmán y que hace dos años incen
tivaba en Timor la construcción de 
mezquitas, hoy por poco las prohi
be. Y Suharto nombró como co
mandante en jefe de las fuerzas ar
madas a un general musulmán que 
al llegar por primera vez a Timor, 
en mayo del alio pasado, hizo su 
primera presentación en pllblico en 
una iglesia católica y fue huAsped 
del obispo católico de Dili, en una 
tentativa de conseguir su apoyo a la 
ocupación Indonesia. Esos intentos 
los han llevado a financiar la cons
trucción de una catedral. 

¿ Yen relaci6n a los jdvenes? 
- Desde el comienzo de la ocu

pación Indonesia centenas de jóve
nes timorenses fueron enviados a 
Jakarta para estudiar en la 1,miver
sidad. Eso solamente contribuyó 
para reforzar sus convicciones na
cionalistas. Por eso la situación in
terna es totalmente insustentable 
para el gobierno indonesio. 

¿A nlvel dlp/om4tico, cuáles son 
los próximos pasos? 

- Después de los acuerdos cele
brados entre Estados Unidos y la 
Uni ón Soviética hemos asistido a la 
firma de tratados de paz en distin
tas regiones del mundo, incluyendo 
el caso del Sahara, que está en una 
etapa de negociación. Nosotros 
somos conscientes, es claro, que 
nuestra lucha no es parte del con
flicto Este-Oeste ni directa ni indi
rectamente. Tal vez esa sea la razón 
principal de la escasa repercusión 
mundial que tiene. 

¿El FRETILIN considera que el es
so del Sshara, un país africano ocu
pado por una nación vecina (en este 
caso, Marruecos), puede ser tomado 



como punto de referencia para una 
solución en nmor Oriental? 

- Sf, seguimos de cerca la situa
ción en el Sahara. Es un ejemplo. La 
"Convergencia Nacionalista" toma 
como punto de partida un plan de 
paz que propone un referéndum; 
un camino similar al que esté en 
curso en el Sahara. En una fase de 
transición, las Naciones Unidas y 
Portugal asumirfan la responsabili
dad de conducir el proceso hacia la 
Independencia de Timor Oriental. 

A nivel internacional se deberta 
presionar a Indonesia para que 
acepte la resolución 37/30 de 1982, 

Estados Unidos y Australia 

AdemAs del trabajo dip/omAtlco 
realizado ante el gobierno de Portugal, 
usted dijo que en Estados Unidos y 
Australia el FRETILIN también busca
ba apoyo_ 

- En EEUU concentramos nues
tros esfuerzos en el Congreso. Hace 
poco fue aprobada una moción, 
firmada por 180 diputados y 40 se
nadores, dirigida a George Shultz, 
solicitando que la administración 
norteamericana se ofreciese a me
diar en una solución en Timor 
Oriental. Ese apoyo es significativo 

... , 

Timor Oriental mantiene allf un lm 
portante apoyo popular. 

Pero por más relaciones que Ya 
karta mantenga con Camberra, par 
sobrevivir el régimen indonesio de 
pende mucho más de EEUU y d 
Europa que de Sidney. 

¿En relación a la Iglesia Cató/J 
ca, se definió algón papel espec, 
fico? 

- El Papa se refirió últimament 2 
en varias oportunidades al conflict, 7 
de Timor Oriental. Hasta aquí est 8 
clara la posición del Vaticano de ni 

reconocer la integración de nuestr 11 
pafs a Indonesia. Tanto es asf, qu 2 

los esfuerzos de 1 7 
iglesia católica d 
Indonesia para in O 
tegrar a la iglesia d 
Timor en el Consej, 
Episcopal lndonesi 
han encontrad, 3 
siempre la resisten 
cia del Vaticano. 

¿La conferen(j 
de los países No Al s 
neados que se cele 
brarA en setiembr 
en Be/grado, no et 
tam~n, un foro adE 
cuado para discutir< 
problema de Timor? 

- Hace poco 1 
delegación d~ 
FRETILIN que tra 

del Consejo de Se
guridad, A partir de 
ahf el Secretarlo 
General de la ONU 
podrfa cumplir la 
tarea que le fue en
comendada, de en
contrar una solu
ción negociada que 
comprenda a todas 
las partes interesa
das. Nosotros en
tendemos que las 
partes Interesadas 
en este conflicto 
son: Indonesia, en 
su calidad de pafs 
agresor, Portugal, 
como nación con 
poderes de admi
nistración sobre 
Timor Oriental y, 

Tropa1 del Fmllln en el Interior de Timor Orlenut ofensiva generalizada baja en el exteric 1 

se reunió en lisbo( 

naturalmente, el pueblo timorense, 
a través de sus representantes. El 
Secretarlo General realizó algunos 
es fuerzos en ese sentido, pero no 
encontró una respuesta positiva de 
parte de Indonesia. 

¿Esa resolución no habla expllcJ
tamente de una retirada de tropas? 

- El plan de la ONU prevé for
mas para el retiro de las tropas in
donesias y el establecimiento de 
una administración transitoria para 
preparar el referéndum, elecciones 
generales o cualquier otro proceso 
Internacionalmente aceptable. 

Esa resolución y nuestro plan de 
paz son las bases sobre las que va
mos a trabajar, con más fuerza atln, 
ahora que Portugal ha asumido 
más claramente su responsabilidad. 
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y puede contribuir bastante a solu
cionar el dlferendo. 

En Australia, la meta funda
mental es organizar a los 20 mil ti
morenses que residen en ese país. 
Paralelamente, seguimos trabajan
do junto a fos partidos polfticos y el 
Parlamento. Pero el gobierno aus
traliano tiene importantes com
promisos de fndole económica con 
el régimen del general Suharto. 
Hace poco, Australia e Indonesia 
llegaron a un acuerdo para la ex
plotación del petróleo de Timor 
Oriental. 

A nivel de la opinión ptlblica 
australiana, sin embargo, no hemos 
perdido apoyo. Por el contrario. Re
cientemente, uno de nuestros diri
gentes, Roque Rodrigues, estuvo en 
Australia y constató que la causa de 

el lugar de mayor resonancia ínter 
nacional de nuestra lucha. En es 
encuentro decidimos dar priorida 
al desarrollo de un trabajo diri 
gido a las próximas conferencia 
de los No Alineados. No existe e 
peligro que Indonesia presen\ 
nuevamente su candidatura e 
Yugoeslavia y, si llegara a ha 
cerio, será derrotada.Pero ahor 
necesitamos pasar de la fase d 
derrotar a Indonesia a otra m~ 
avanzada: la de obtener el reconc 
cimiento del Movimiento No Al' 
neado a nuestras organizaciones. f 
FRETILIN tiene que coordinar a( 
ciones con los 5 pafses africanos d 1 
habla portuguesa -elaborar un 
plataforma de trabajo común- par 
preparar la próxima reunión d 
Belgrado. 

tercer mundo - ~ 



FI legado de un luchador 
Nelson Caula, joven periodista 
iuruguayo con varios libros 
~bllcados, prepara ahora 
9,lno sobre la vida del dirigente 
k>olftico y senador cuyo pedido 
.tle desafuero fue el detonante 
~el golpe de 1973: Enrique Erro. 
e objetivo? Rescatar sus 
!kleas y analizarlas a la luz 
~e la polftica uruguaya de 
ftos años 90 

n una conversación con ter
cer mundo, Nelson Caula 
revela cómo surgió la idea 

~e recopilar textos y cartas de Erro 
3 varios destinatarios y de entre
vistar más de cincuenta personas 

¡-1ue convivieron con el senador, 
.para reconstituir su vida y su idea
rio e intentar explicar el por qué del 
:>dio que la coherencia y el coraje 
del fallecido dirigente despertaban 
an los representantes del sts11Js quo 
..iruguayo y latinoamericano. Estas 
,son sus palabras: 

¿Cómo surgió la idea del libro? Fue 
fundamental una persona -Jorge 
~iñón-, un trabajador municipal 
~ue habfa estado con Erro allá por 
.1966, en una ocupación de una Bi
.¿>lioteca Popular que iba a ser de
lalojada y también en Venezuela, 
pn 1979, ocasión en que le pidió que 

1 i:lrabara sus memorias. Riñón vino a 
1
Tli estudio de la Emisora del Pala
.;io, donde yo estaba trabajando, 

1 1
T1otivado por lo que había leído en 
~n trabajo anterior mío, el libro 
/Alto el Fuego", donde yo reconoz
;o que Erro tuvo una presencia 
T1uy importante, fundamental 
·ealmente, en la historia reciente 
,1ue trata ese trabajo. Riñón me 

1 rafa una carpeta con 3 ó 4 cartas 
1~ue habfa escrito Erro en el exilio. 
/o estaba embarcado en otro pro-
1ecto, pero vf esas cartas, escuché 
31 planteo de esta persona y me vl
,,ieron a la memoria un montón de 
:osas: el discurso de Erro en el 

1 
16 - tercer mundo 

Ceulc -E.no (foto abajo) una prNenela fundamen1111 en la historia~ 

Parlamento en 1972, comentarios 
que yo habfa escuchado en casa, 
cuando alln era niño, que "un señor 
en un ministerio" bajaba el precio 
del azllcar en un momento en que 
todo subfa en el Uruguay. 

En esas cartas del exilio se veía 
que Erro -pese a que sabfa que te
nía poco tiempo de vida, pues había 
sido desahuciado por un médico
seguía siendo aquel hombre vital, 
enérgico, pasional que yo habfa 
visto en el Parlamento. Y eso me 
provocó una gran emoción. Su 
forma de participar del proceso de 
salida de la dictadura a la democra
cia, las críticas que hacía en esas 
cartas a lo que eran acuerdos de la 

dirigencia política con las fuerzas 
militares que gobernaban el pafs, 
todo éso me Impactó y dije "bueno, 
esto hay que hacerlo". 

No tenía ni idea del trabajo que 
me iba a dar. Del Ideario de Erro 
me Interesaba destacar su actitud 
frente a -la vida, esa defensa a ul
tranza de sus principios, que ya no 
existe. En un país y en una América 
Latina donde se habla mucho del 
"juego de cintura", de que la iz
quierda, desde la más radical hasta 
la más moderada tiene que conte
nerse más porque si no los militares 
no la dejan Incursionar en los ám
bitos de poder, mostrar que bubo 
dirigentes como Erro que se man
tuvieron a lo largo de toda su vida 
inflexibles en sus convicciones, es 
una tarea Importante. 

Creo que el Uruguay hubiera si
do otro con la presencia de Erro en 
esta etapa post autoritaria. Con 
hombres de esa raza política que 
parece haberse extinguido, como 
fueron, además de Erro, Zelmar 
Michelini, o Carlos Quijano. SI al
guien actualmente aparece hacien
do una crítica del estilo de las que 
formulaba Erro, es acusado lnme• 
diatamente de atentar contra las 
instituciones democráticas, de de
sestabilizador. Me pareció impor
tante, entonces, poner en escena de 



vuelta toda esa eta
pa, para que se 
viera que los princi
pios son los princi
pios, que hay que 
mantenerlos cueste 
lo que cueste y que, 
en Uruguay, fun
damentalmente, 
est6 haciendo falta 
una personalldad 
de estas caracterfs
ticas. 

Las dlflcuttades 

parlamentarias tam
bién son inéditas. Es
tán en las actas, pero 
como Erro siempre tu
vo mala prensa, sus 
discursos nunca fue
ron publicados en nin
g6n diario. 

la primera difi
cultad que enfrenté 

El ,....,.NNrto: wenarfo de II lucha de los aftos anteriorw al unto 

También recogimos 
más de 50 testimonios 
de gente que convivió 2 
con él en etapas dife- 7 
rentes. Esto fue muy 1 
importante porque en 
este caso no existía 11 
una bibliograffa que 2 
hablara del autor, en- 7 
toncas esos testimo

fue la falta del archivo personal de 
Erro, que como tantos otros archi
vos de esa época, fue requisado por 
la dictadura en su despacho cuando 
dieron el golpe de Estado en el 73. 
Seguramente habr6 sido destruido 
después de microfilmado y las pelf
culas habr6n ido a parar a la inteli
gencia militar. 

la vida de Erro se extiende no 
sólo a lo largo del tiempo sino tam
bién de la geograffa. El comienza su 
actividad polftlca en el at\o 1932, 
más o menos, en la juventud del 
Partido Nacional, pero ya estaba 
Integrado a los movimientos de 
apoyo a Sandlno en Nicaragua. 
Después desarrolla una vastlslma 
actividad cultural: funda bibliotecas 
populares (fue presidente de una de 
ellas), trabajó con maestros, fue 
periodista y presidente de la Aso
ciación de la Prensa de Uruguay 
durante muchos at\os. Antes de 
entrar al Parlamento en 1953 -para 
cumplir una suplencia, después en
traré como titular- hay una activi
dad de casi 25 at\os muy intensa. En 
el Parlamento fue muy activo. En el 
at\o 62, se queda solo en su banca. 
Tenla que opinar, él solo, sobre to
dos los temas que encaraba la acti
vidad parlamentaria. Ese trabajo de 
revisar las Intervenciones en el 
Congreso fue muy arduo porque no 
existe un Indice de las actas. Asl, 
hubo que revisar hoja por hoja. 

De todo eso seleccionamos 
fragmentos de lo que a nosotros 
nos parecla m6s importante y que 
tiene mb vigencia hoy. Del exilio 

pudimos recuperar con alguna 
gente con la cual 61 se carteaba, 
unas 120 cartas, todas inéditas que 
van pautando como vivió en el exi
lio. Muchas de ellas se refieren a la 
cárcel que le tocó vivir en Argentina 
entre 1975 y 1977. Hay todo un tes
timonio de esa época, práctica
mente Inédito. Y sus intervenciones 

nios jugaron un papel fundamental. o 
No nos fijamos en que los testimo
nios fueran de personas importantes, 
para prestigiar de esa forma nues
tro trabajo. Nos preocupamos, si, 3 
por recoger las opiniones de quie
nes estuvieron cerca de 61 efectiva
mente, independientemente de que 
fueran personas importantes o no. 

Desde la prisión 
Este poema "la Juventud" fue 
escrito por Erro en la Prisión de 
Rawson, al sur de la Agentina. 

VRlpendiada por las mayorfas 
Invocada por todos. 
Ahf est4s verticalmente 
generosa a.imentando tu destino. 
No hay lugar de la tierra 
donde tu voz no resuene 
ni causa justa 
que en tu corazon 
no prenda febrlL 
Nada pides fuera de la lucha 
s6/o el privilegio de la muerte, 
abrazando los ideales 
de una nueva sociedad. 
A los veinte af,os 
bs ojos se lenan de fatiga, 
la madurez asima fermentarla 
y la decisión asombra de gratitud. 
Muchas veces ni tumbas 18ndf"As, 
pero las flores y los pA.Jaros 
que 18 ven caer, 
vlgllarAn tus cenizas, 
con los lnvfslbles hilos, 

de sus distintas vidas. 
Nadie te niega 
porque tienes razón. 
SI todo es el precio, 
de esta gran aventura del siglo XX, 
en que estA todo cambiando. 
Como si una gran explosión 
tomara la tierra, la luna los 
planetas. 
Para crear con el sufrimiento, 
el dolor agudo y de nuevos rbs de 
esperanza. 
La juventud 
es el signo firme, incuestionable 
y la historfa recibirá. 
con nombres o sin ellos, 
a los que hicieron posible, 
con su gesto bravb, 
el sentimiento de un mundo caduco 
yen crisis. 

Enrique Erro 
6 de septiembre de 1976 
Celda 171 del pabellón 5 
Prisión de Rawson 



~ CULTURA 

~ Hay un largo reportaje a su es
j posa, su hijo, polfticos que estu
: vieron junto a él desde siempre, 
: como Juan Chenlo que también fue 
: diputado. En fin, un espectro muy 
~ amplio, gente que vivió con él en la 
a cárcel y en el exilio. Rescatamos 
· también documentos importantes, 
~ desde Ginebra, de Alemania, inter
b venciones de Erro en las comisio
~ nes de derechos humanos, cosa que 

1 no es fácil de hacer desde Uruguay, 
sin viajar a esos lugares. En el exi

~ lio, Erro recorrió incansablemente 
toda Europa, él estaba muy poco en i su residencia en Parfs, y práctica-
mente logramos reconstruir paso a 

- paso todo lo que hizo en Europa. 
~ Sobre su vida en el exilio y en la 

cárcel en Argentina hay una gran 
oscuridad en Uruguay. Erro murió 
en octubre de 1984, muy pobre; se 

t puede decir que murió en una ver
, dadera indigencia económica. 
·' 
· Definición antimperialista 
~ 

i Después de toda esa investiga
' ción, puedo decir que lo que más 
me ha impactado de la vida de Erro 

• es su clara definición antimperia
. lista. Y también la defensa de los 
' humildes. Si miramos los proyectos 
discutidos en el Parlamento, algu

J nos de los cuales incluso fueron 
I' aprobados, vemos que todos los de 
. legislación social avanzada, eran de 
:erro. 

Y están las denuncias formula
'. das por Erro con lujo de detalles, de 
f la conspiración que comienza a de
f sarrollar un sector del ejército uru-

1 , guayo, para crear condiciones para 
> • un golpe de Estado. Erro comienza 

En los aftos 30, Eno, joven lídet' blanco, Integraba movimientos de apoyo a Sandlno 

a percibir la situación y a denun
ciarla en 1958. Ya en ese momento 
afirma que hay militares que se es
tán reuniendo en tal casa, que están 
proyectando tal y cual cosa, etc. Ya 
por el año 1960/61, habla de que 
hay un grupo de militares que 
quieren dar un golpe de Estado. En 
este sentido los uruguayos nunca 
supimos entender bien lo que esta
ba pasando. Erro sr. Lo denunció y 
no fue escuchado. Y ojalá que todos 
aquellos que en aquella época no lo 
escucharon, de alguna manera lo 
escuchen ahora. 

Los sociólogos hablan del pro
yecto restaurador del actual gobier
no de Sanguinetti. ¿Restaurar qué, 
una democracia con perfil avanza
do? ¿Algo distinto de lo que tuvi
mos antes del golpe de Estado? No. 
Restaurar aquella democracia que 
tenfamos antes del golpe de Estado. 
¿Y qué era eso? ¿Era una democra
cia liberal con oportunidades para 
todos? No, Era una democracia con 
enormes grados de corrupción ad
ministrativa, con civiles que se reu
nían con militares para conspirar. 
Era una democracia donde a cada 
rato habfa medidas prontas de se
guridad y no sólo bajo el gobierno 
de Pachaco Areco sino desde antes, 
durante los dos gobiernos del Par
tido Nacional. 

Por eso las ideas y las adverten
cias de Erro tienen enorme vigen
cia, A través de las páginas de este 
libro se comprueba qué tipo de 
sistema se quiere implantar. 

Está, finalmente, Erro como 
hombre, con sus ideas sobre la so
lidarida·d; sobre la Patria Grande, 
que también fueron ideas adelanta
das para el momento que vivía. To-

do aquello que pasa en los afios 60, 
con la sucesión de golpes de Estado 
en América Latina y con la llegada a 
Uruguay de refugiados polftioos de 
Brasil, de Argentina, de Bollvla, 
Erro lo vive intensamente. Los 
hombres más prominentes (Incluso 
Jacobo Arbens, de Guatemala, 
Leonel Brizola, Neiva Moreire, de 
Brasil, y tantos otros) generalmente 
al llegar a nuestro pafs establecen 
contactos con los dirigentes polftl
cos uruguayos y el contacto más 
fntlmo se da precisamente con Erro. 
Eso no es casual. Es porque Erro 
tenla una idea de Patria Grande an
tiimperialiste, antioligárquica, muy 
clara y esos encuentros posibilitan 
que esas ideas se vayan ampliando, 
haciendo más elaboradas. 

Al trabajar en el libro descubrf 
que no habfa nada escrito sobre 
Erro y que eso tampoco ere cas..:al • 
En este pafs hay dos muertes de 
Erro: la muerte real y la que le Im
puso una sociedad que quiso bo
rrarlo del mapa. Porque, entre otras 
cosas, Erro marcó con nombre y 
apellido a empresas muy impor
tantes que estaban haciendo lo que 
querían de este pafs. Y eso le fue 
generando odios muy profundos. 

El hecho de tener una personal!• 
dad tan fuerte también le Impidió 
tener muchos amigos dentro de la 
propia izquierda. El libro de alguna 
manera explica por qué Erro fue el 
gran ignorado, el gran odiado. Y 
muestra que también fue una per
sonalidad del Tercer Mundo, del 
que ya hablaba cuando nadie. lo ha
cía, allá por el año 1962. Para él, el 
Tercer Mundo ere la esperanza de 
los hombres humildes y de bien de 
esta parte del mundo. • 



La invasión de las 
super bacterias 

El uso Indiscriminado de antibióticos ha dado origen a nuevos t ipos 
de bacterias, Inmunes a los medicamentos, que han Invadido los 

hospitales causando Infecciones graves y en muchos ~ sos, fatales 

James Gibbons 

A mediados de 1987, la Sra. 
Yeo Ingresó al Hospital Uni
versitario de Kuala lumpur 

(Malasia) con un ataque cardíaco. 
Un mes después había muerto, 
aunque no del corazón. Se estaba 
recuperando bien, cuando contrajo 
una infección generalizada que le 
afectó principalmente las vías res
piratorias y el cerebro. Ningún anti
biótico le hacfa efecto y su estado 
empeoraba aceleradamente. Los 
doctores descubrieron finalmente 
que había sido atacada por un tipo 
de estafilococo resistente a casi 
todos los antibióticos conocidos, 
llamado MRSA (o "estafiloco
co dorado", resistente a la metici
lina). 

Esta "super bacteria" es sólo una 
de las tantas provocadas por el uso 
indiscriminado de antibióticos, del 
cual los países subdesarrollados 
son las principales vfctimas. Cada 
vez que se administran antibióticos 
existe la posibilidad de que la bac
teria atacada adquiera resistencia 
a los mismos y esa probabilidad 
aumenta cuando los antibióticos 
son innecesarios o las dosis inade
cuadas. 

en la mayoría de los países del 
Tercer Mundo se comercializan más 
de cien. 

los médicos son los principales 
responsables del uso indiscrimina-

por pacientes en las zonas urbanas 
es muy grande. Por eso, en general 
no pierden tiempo en diagnósticos. 
Atacan los sfntomas de las enfer
medades con varios medicamentos 
para que por lo menos uno de ellos 
surta efecto. 

El papel de la industria 
farmacéutica 

También existe interés de au
mentar las ventas de las farmacias, 
que suelen ser otro negocio de al
gunos médicos. "Malasia no tiene 
.farmacopea (un diccionario de me
dicamentos que indica los usos y 
efectos secundarios de los mismos, 
publicado por el gobierno o algún 

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), "el problema 
resulta del uso generalizado e indis
criminado de antibióticos" y se 
agrava en el Tercer Mundo debido 
a la falta de control y a las tácticas 
agresivas de comercialización de la 
industria farmacéutica. Aunque la 
lista de remedios esenciales de la 
OMS incluye sólo 16 antibióticos, 

El uso generalizado de antibióticos hace surgir bacterias inmunes a su acción 
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do de antibióticos. Gran parte de 
los profesionales receta antibióticos 
innecesariamente o en dosis inade
cuadas. los propios médicos reco
nocen que dada la situación preca
ria de las economfas de los pafses 
del Tercer Mundo, la competencia 

organismo independiente), y por 
eso los médicos se basan en la in
formación proporcionada por los 
propios laboratorios fabricantes de 
medicamentos", denuncia un pro
fesional de ese país. Es bien sabido 
que para aumentar sus ventas en el 

tercer mundo - 49 



Gran parte de los mddlcos receta antibióticos en dosis Inadecuadas 

1 Tercer Mundo, las transnacionales 
• de la industria farmacéutica muchas 
.' veces ocultan los efectos secunda-

rios y otros peligros de los medi-
~ camentos que comercializan. 
J El diario India Today informó 

~ · recientemente que "una estadística 
· realizada por el Consejo Indio de 
' Investigación Médica demostró que 

en Delhi, siete de cada diez ventas 
, de antibióticos hablan sido innece

sarias y que, de ellas, dos hablan si
do de dosis más altas de lo necesa

J rio". 
Según un informe de la AIS (Ac

ción Internacional de la Salud), en 
Irán un joven con síntomas de gripe 

( y fiebre fue a 40 médicos diferentes, 
.¡ 37 de los cuales le prescribieron do
¡ sis inadecuadas de antibióticos. En 

1 1 1983, en Perú, una compañía de 
, 1 medicamentos italiana, Cario Erba, 

· lanzó al mercado un tratamiento 
. para la diarrea que contenta tetraci
r clina y cloramfenicol, reconocidos 
i por la farmacopea británica como 
; dos antibióticos potencialmente tó
. xicos y reservados para casos ex

tremos. No obstante, la Carl o Erba 
continuó comercializando su pro
ducto, el que, segón la AIS, toda
vía es ampliamente vendido en 

11 Africa. 
1 La sobredosis de antibióticos 
3 puede tener efectos t remendos. En 
•' Malasia se dio el caso de una pa-

ciente a la cual le prescribieron an
tibióticos sin estudio previo. El re
sultado fue que tuvo una reacción 
alérgica conocida como S(ndrome de 
Stevens...Johnson: se le cayó la piel y 
le quedó todo el cuerpo en carne 
viva; las uñas se le ennegrecieron y 
se desprendieron, la cara se le hin
chó y supuraba sangre y pus, e in
cluso la membranas mucosas de la 
zona genital sufrieron una reacción 

l as farmacias buscan aumentar sus ventas 

violenta. Para un simple cuadro de 
cansancio y fiebre, el doctor 18' ha
bfa recetado cuatro medicamentos 
diferentes, entre ellos sulfonamidas, 
cloromicetlne y tetraclclina. 

Volvemos a la "época negra" 

Con este nuevo fenómeno de re
sistencia a los antibióticos, el Tercer 
Mundo retrocede a la " época ne
gra" anterior a la década de los 20, 
cuando se descubrió la penlcillna. 
Entre 1968 y 1972, una epidemia de 
disenteria bacilar causada por mi
crobios resistentes a los antlblótl· 
cos, causó estragos en América 
Central. En 1973 una epidemia si
milar afectó más de un tercio de la 
población de una Isla de Banglade
sh. En 1972 y 1973 en México, y en 
1976 en la India, sa/monellas tifus re
sistentes al cloramfenicol provoca
ron miles de muertes. 

Junto con el abuso de parte de 
ciertos médicos, los "curanderos", 
que abundan en el Tercer Mundo y 
la automedicación son los princi
pales responsables de la adminis
tración indiscriminada de antibióti
cos, agravada por la absoluta falta 
de control en la prescripción y venta 
de los mismos. 

El control de una invasión de 
estas "super bacterias" es 
muy costoso y generalmente 
está fuera del alcance de los 
hospitales del Tercer Mundo. 

Pero el problema no se 
limita al mundo subdesar
rollado. Seglln The Times, 
de Londres, algunos hospi
tales británicos están con
taminados por "super bac
terias". Se calcula que diez 
de cada cien pacientes hos
pitalizados contraen infec
ciones, en algunos casos, 
fatales. El sistema de salud 
británico destina anual
mente 100 millones de libras 
esterlinas para combatir el 
problema, que algunos mé
dicos consideran no será 
desterrado en menos de diez 
años. • 

• Jame11 Glbbons •• eecrllor y periodista 
melulo y ectualmente curu estudloe en 
la Universidad de Oxford. 



Partiendo de cero 
Desgarrado por la guerra, Mozambique no es el país Ideal para el 

desarrollo de la Investigación aplicada. Pero sus necesidades son 
enonnes, sobre todo en el área de alimentos; por eso a pesar de 

las dlflcultades, los cf ent fflcos prosiguen sus trabajos 

Rhoda Metca/fe • 

U n cielo encapotado 
se cierne sobre me
dia hectárea sem

brada de man!. El doctor 
R.K. Ramanaiah señala un 
lote rectangular de tierra 
negra de donde brotan tallos 
con hojas. "De las 200 se
millas que sembramos, sólo 
germina;·on 15 plantas • Si 
no hubiera sobrevivido nin
guna, hubiésemos perdido 
esta variedad" , nos dice. Se 
trata de un vivero de cientos 
de variedades de manf (lla
mado también cacahuete) 
recogidas en todo el territo
rio de Mozambique y del 
resto da Africa para desa
rrollar un proyecto de inves
tigación que dirige el propio 
Dr. Ramanaiah. 

Esta formE1 de conservar 
las muestras de semillas 
- replantando y cosechando 
las distintas variedade&- no 
es la manera más fáci l de 
hacerlo. En realidad nada es 
fácil en Mozambique, este 
pals del sur de Africa, asola-
do por el terrorismo y el Investigación exitosa muestra n15ultados con el manr 
hambre. 

Escasez y violencia 

Durante los primeros años de 
Implementación de este proyecto, 
denorr.inado Man(, - que está finan
ciado por el CIID (Centro Interna
cional para la Investigación del De
sarrollo, con sede en Ottawa, Cana
dá)- las semillas se conservaban en 
una sala fria porque para sobrevivir 
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deben estar a una temperatura de 4 
grados centlgrados, aproximada
mente. Pero los frecuentes sabota
jes de los terroristas de la RENAMO 
(Resistencia Nacional Mozambica
na, financiada por Sudáfrica) a las 
lineas de energía eléctrica, han pro
ducido interrupciones en el sumi
nistro de hasta un mes de duración. 
Durante esos apagones, la tempe
ratura puede subir hasta 25 grados, 

un nivel mortal para las se
millas. 

En vista de los problemas 
que los atentados le causa
ban a la investigación apli
cada al desarrollo de rrejo
res semillas de maní, el or
ganismo canadiense que lo 
financia, proporcionó un ge
nerador eléctrico, que fun
ciona a diese/, destinado a 
llenar los vaclos energéticos. 
Lamentablemente, la esca
sez crónica de suministros y 
servicios que el país padece 
(como por ejemplo la falta 
de cemento para construir 
un lugar de protección ade
cuada para el generador o la 
falta de alambre conductor 
para conectarlo al vivero de 
semillas) hace que por ahora 
permanezca inactivo. Pero 
aún en ese marco de escasez 2 

y violencia, el proyecto está 1 

en marcha, desde 1981, y 
avanza poco a poco. Como 
observa el Dr. Ramanaiah, 
"no es tan difícil avanzar 
cuando se ha comenzado de 
cero". 

Más de 75% de los habi
tantes de Mozambique de
pende de la agricultura y el 
maní es la materia prima 
principal para la elaboración 

de aceite comestible. Este proyecto 
es el primer esfuerzo emprendido 
para mejorar· la calidad y et rendi
miento del maní en el país. 

Antes de la independencia, en 
1975, el gobierno colonial portu
gués destinaba todos los fondos 
agrlcolas al mejoramiento de culti 
vos como la caña de azúcar, el ana
cardo1 y el algodón. "El manf era 1 

considerado un cultivo de po-
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bres, 'de campesinos', por eso los 
portugueses no se preocuparon en 
desarrollarlon, explica el director 
del proyecto. El gobierno colonial 
tampoco se molestó en capacitar 
a los mozambiqueños para la in
vestigación agrícola. En el mo
mento de la independencia, sólo 
existía un agrónomo mozambi
queño y lo mismo ocurrfa con los 
técnicos de laboratorio y el personal 
capacitado para trabajar en el terre
no. Con una tasa de analfabetismo 
del 93%, la carencia a nivel educati
vo en Mozambique era absoluta. 

los primeros resultados 

E I doctor Ramanaiah comenzó 
su trabajo de capacitación agrfcola 
desde ese nivel. Contrató a 20 "hi
jos de agricultores con experiencia 
en el campo" y comenzó por en
señarles los rudimentos de la cien

.. cia agrícola, como la identificación 
de las enfermedades más comunes 
en las plantas, el trazado de los 
terrenos cultivables y la distribución 
apropiada de los abonos. 

A todos se les recomendó lectu
ras por la noche. En 1984, al iniciar
se la segunda etapa del proyecto, 
cinco de los mejores alumnos fue

; ron seleccionados para continuar 
estudios en un nivel superior. Cada 
estudiante recibió una beca del CIID 
para cursar durante seis meses es
tudios en áreas determinadas de in
vestigación -como por ejemplo en 
el campo de la multiplicación de 
semillas o de la fitogenética (mezcla 
de cultivos}- en el lnstitut olnterna
cional de Investigación en Cultivos 
para los Trópicos Semiáridos (1-
CRISAT), en Hyderabad, India. 

La mayorfa de los 80 nuevos 
, graduados en agronomía de la Uni

versidad Eduardo Mondlane, en 
Maputo, pisó el campo por primera 
vez con el proyecto Man/. "El le
vantamiento de encuestas entre los 
campesinos les hizo apreciar las ne-

• cesidades prácticas de los agricul
tores, una experiencia que nos les 
puede proporcionar el encierro en 
un laboratorio", dice el doctor Ra

' manaiah. 
Tomemos el ejemplo de la pro

vincia de lnhambane. La tierra co-
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torada es rica en mineral de 
hierro y cuando éste se oxi
da por contacto con el aire, 
produce una costra que se 
deposita sobre la superficie. 
Si la especie de mant que se 
siembra en este tipo de 
suelo no tiene un tallo fuer
te, el agricultor deberá cavar 
la tierra alrededor de la 
planta para sacar intacto el 
manf que queda debajo de la 
corteza. "A menos que 
exista una comunicación 
fluida entre el agrónomo 
y los agricultores estos pue
den plantar, sin saber, un La variedad Beblano thm• meJorrendlmlento 
manf de tallo débil y luego 
se preguntarán por qué la cosecha 
fracasa", señala el Dr. Ramanaiah. 

"Es un trabajo muy duro cavar 
durante horas para sacar un puña
do de manr', opina el científico. 
"Hasta los monos lo saben. Por eso 
saltan desde los árboles para aflojar 
el óxido de la superficie, antes de 
agarrar las nueces y huir''. 

El valor de las semillas locales 

El Dr. Ramanaiah confla en que 
cuando regrese a la India, al térmi-

no de su contrato en 1990, el equipo 
de investigadores mozambiqueños 
estará en condiciones de continuar 
el trabajo por su cuenta. "Y un 
equipo de investigación totalmente 
mozambiqueño es una rareza en 
este pafs", observa. Además del 
área de capacitación de técnicos 
agrícolas, el proyecto exhibe otra 
conquista tangible: después de un 
proceso de pruebas que consistió 
en sembrar y recolectar distintas 
muestras locales e importadas de 
manf, los investigadores seleccio-



naron los tipos mb adecuados para 
el clima de cada una de las dos re
giones en las que el pafs está divi
dido. 

Para las condiciones típicas de la 
región sur, sin riego, ni plaguicidas 
o abonos comerciales, la variedad 
apropiada de semilla se denomina 
beblano, un manr de origen local, 
que rinde por lo menos una tonela
da por hectárea en un buen año y 
entre media tonelada y 750 kilos por 
hectárea en un año seco. El rendi
miento de ese manf supera en un 10 
a 20% las principales variedades 
importadas de Sudéfrica. Pero para 
los cientfficos fue un gran desaffo 
convenoer a los funcionarios de la 
empresa estatal de semillas de la 
superioridad de la variedad local. 
Tardaron seis años en persua9ir 
a la empresa de los beneficios de 
comenzar a reproducir las semillas 
de la variedad beblano. "Es muy dl
ffcil convencer a la gente de que lo 
local es mejor que lo importado", 
explica el Dr. Aamanaiah. "En mi 
opinión, aún pasarén otros cuatro o 
cinco al'ios antes de que la semilla 
llegue a todos los agricultores del 
sector privado en cantidades sufi
cientes", afirma. 

El trabajo de reproducción de las 
semillas es un proceso lento y el 
saldo actual de la Compañía Nacio
nal de Semillas no alcanza para 
abastecer a todo et sur del país. Por 
un acuerdo celebrado con las coo
perativas de productores agrícolas, 
la empresa les permite un acceso 
prioritario a las semillas de manf y, 
después de ta cosecha, deben rein
tegrar el doble de la cantidad que 
recibieron. 

En el caso de la reglón norte, los 
cientfficos descubrieron que las va
riedades provenientes de Senegal y 
Burkina Faso rendfan más que 
cualquiera de las semillas locales. El 
proyecto original tenfa previsto ex
pandir la Investigación a las tres 
provincias del norte durante la ter
cera etapa de implementación, de 
1987 a 1990. De esa forma quedarfa 
establecido un programa nacional 
de Investigación en cultivos del ma
ní. Sin embargo, se han vist~ obli
gados a abandonar el trabajo de 
campo en cinco provincias del inte-
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Los cul'90S de c:apac:ltacl6n agrfc:oll comenzaron con hijos de agricultores 

rlor de Mozambique y retirarse a la 
seguridad de Maputo, debido a los 
ataques terroristas de la Resistencia 
Nacional Mozambicana (RENAMO), 
respaldada por Sudáfrica. 

Una amenaza pennanente 

En 1983, dos operadores del 
proyecto que estaban en gira por la 
provincia sureña de lnhambane con 
et fin de comprar muestras de se
millas, fueron secuestrados por 
miembros de la Renamo. Quince 
días más tarde, el Dr. Ramanaiah 
encontró el vehfculo en que los dos 
hombres se trasladaban, con sus 
cuerpos en descomposición aden
tro, en un lugar despoblado a 300 
°kilómetros de Maputo. Desde en
tonces, la violencia de los terroristas 
contra los técnicos del proyecto ha 
ido en aumento. 

El peligro de emboscada en las 
carreteras de Mozambique es tan 
grande que muchos gobiernos ex
tranjeros optaron por prohibir a sus 
funcionarios tr.asladarse por tierra 
entre una ciudad y otra. En tales 
condiciones es muy diffcil y costoso 
para los investigadores mantener 
sus puestos de trabajo en lugares 
alejados. "Se tarda 15 dfas en con
seguir un avión para trasladarse a 
un lugar de trabajo para efectuar 

una visita de 4 horas", explica Ra
manaiah. 

"Después de siete años de capa
citación, el grupo deberla estar rea
lizando un intenso trabajo de cam
po con los agricultores", dice el di
rector del proyecto. Los investiga
dores deberían estar en el terreno, 
estudiando las diferentes prácticas 
agrfcolas y condiciones del suelo, 
analizando el uso que los agricul
tores hacen de los animales de trac
ción y probando nuevas ideas para 
mejorar et rendimiento de los culti
vos. "los agricultores deberían ser l 
nuestros colaboradores y nosotros 
deberíamos estar en condiciones de 
utilizar sus animales para nuestras 
experiencias. Esa es la relación que 
se establece en la implementación 
de todos los proyectos de desa
rrollo rural en condiciones de paz", 
señaló Ramanaiah. En el caso de 
Mozambique, sin embargo, el te
rrorismo de la RENAMO dirigido 
prioritariamente contra objetivos 
económicos, logra obstaculizar el 
desarrollo. • 

* Rhoda Melealfe es periodista Independiente 
domlclllada en Ottawa. 

1 Anecardo: Art>o1 o!lg1nar1o de Asia, de la familia 
de las enacardl6oeas, que cr- hasta 20 metros de 
altura, oon tronco grueso y cope bien poblada de 1 
hojas verdes y consistentes, cuyas nores Uenen un 
°'llz que rodea una almendre uUll:zade en medid
na. 

tercer mundo - 53 



t ECONOMIA 

!El camino de la liberalización 

! 

acuerdos se dlscu
tlrén a partJr de 
ahora y por ello 
puede preverse que 
desde el primer díá 
de 1991 comenza
rén a aplicarse los 
resultados alcanza
dos en esta larga 
ronda de negocia
ciones, tendientes a 
la liberalización del 
comercio mundial. 

Competencia 
desigual 

Tres de los principales negociadores de la reunlOr, de abril del GA TT, Hldetoshi Ukawa (Japón), 
Mlchael A. Samue!s(EEUU) y Alan Oxtey (Ausi lllla): consensos genéricos 

Sin duda, el co
mercio entre las na
ciones, se volverá 
més dinámico y 
crecerá en volumen. 
Pero la liberaliza
ción debió ir apa
rejada con la intro
ducción de medidas 
correctivas de algu
nas desigualdades 
que perjudican a los 
países subdesarro-

J 

, . EEUU y la CEE resolvieron el diferendo sobre subvenciones 
: agrícolas y la lnciuslón del tema "servicios'' en el GA TT. Pero 

cuando en diciembre de 1990 se cierre ta ronda Uruguay se corre el 
~ riesgo de mantener las actuales desigualdades si no se contempla 
f. la situación de las economías más frágiles del Tercer r.1undo 
J 

1 

Pablo Piacentini 

E 1 12 de enero de 1991 co
menzará a regir un esquema 
que agilizará e intensificará 

el comercio mundial, aunque quizás 
no lo vuelva más equitativo. Tal es 
la conclusión que surge de los 
acuerdos alcanzados por represen· 

, tantes de 105 países en Ginebra, el 
'8 de abril, en el marco de la más 
· grande negociación de la historia 
del comercio mundial. 

Los temas discutidos engloba
ban todos las disputas y problemas· 
del comercio mundial, agrupados 
en quince puntos. Luego de traba· 
josas discusiones, se lograron con
sensos genéricos para todos los 
puntos. Esta negociación, llamada 
Uruguay Round {ronda Uruguay) 
por haber comenzado en el balnea
rio uruguayo de Punta del Este, de
berá estar concluida el último día de 
1990 y por ello la fase actual del de
bate fue llamada de medio término. 

En consecuencia, los modos y 
fórmulas de instrumentación de los 

llados. Si esto no 
sucede, el levanta
miento de barreras 
al comercio pone en 
competencia eco· 
nomías desiguales, 
con el resultado de 
que ganan los más 

fuertes y pierden los más pobres. 
Para trazar un balance de este 

complejo acuerdo, hay que consi
derar las dos fases en que se de
senvolvió. La primera, llamada 
Conferencia Ministerial de Revisión 
de Medio Término de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Multi
laterales del Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), se celebró en Montreal 
entre el 5 y el 9 de diciembre pasa
do {ver tercer mundo N!! 114, 
"GATT: vuelve el proteccionismo"). 

En Montreal se logró acuerdo 



sobre 11 de los 15 puntos, pero se 
excluyó el pedido del Tercer Mundo 
de que se considerase la relación 
entre comercio, deuda externa y 
asuntos monetarios. Los países ca
pltallstas desarrollados, Estados 
Unidos en particular, consiguieron 
que se aprobara la lncluslón en el 
GATT (que podrfa describirse como 
el foro de reglamentación del co
mercio mundial) del tema de los 
servicios, un ámbito en el que los 
países subdesarrollados se encuen
tran en desventaja frente a los in
dustrializados. Pero, debido a los 
Intereses contrapuestos, quedaron 
en entredicho cuatro esferas, entre 
ellas dos de suma importancia: las 
subvenciones agrícolas y el rubro 
textil. 

El mayor conflicto se produjo en 
el tratamiento de las subvenciones 
agrícolas, debido a las posiciones 
opuestas entre Estados Unidos y la 
Comunidad Económica Europea 
(CEE). Por lo tanto, los pafses del 
grupo de Cairns (los exportadores 
agrfcolas que no utilizan subsidios) 
supeditaron la vigencia de los 
acuerdos alcanzados en Montreal a 
la consecución de consenso sobre 
los cuatro puntos restantes. 

Toda la negociación, por lo tan
to, fue derivada a las discusiones de 
Ginebra. Allí, pese a arduas discu
siones sobre todo en relación a 
agricultura y textiles, se llegó a con
sensos que permitirán su marcha 
hacia el cierre de la Ronda Uruguay. 

Remoción lenta del obstáculo 
principal 

El tema agrícola dio lugar a una 
gran batalla entre Estados Unidos y 
la CEE. El objetivo buscado por 
Estados Unidos y el grupo de.Cair
na ..consistía en la abolición de los 
subsidios a la agricultura aplicados 
por los países industrializados. Es
tos suman actualmente 220 mil 
millones de dólares que son volca
dos anualmente por Estados Uni
dos, la CE E y Japón para proteger a 
sus agriculturas. Es un mecanismo 
que ha distorsionado la producción 
y el comercio mundial de cereales, 
frutas y carnes. 

Washington culpa en particular a 

1989- Mayo - N!! 117 

la CEE y quiso forzar a los europeos 
a comprometerse a la completa 
eliminación de los subsidios. La re
sistencia extrema de la CEE dio lu
gar a una resolución intermedia, 
consistente en una "reducción sus
tancial y progresiva de las subven
ciones" a largo plazo y a otras me
didas de reducción a corto plazo. 

En lo Inmediato, los subsidios 
quedarán congelados en el nivel 
actual. Las primeras reducciones 
deberán decidirse el 1!! de di
ciembre próximo. Pero no hay 

Acuerdo Multlfibras: una 
defensa de los ricos 

El régimen relativo a los textiles 
es hasta ahora el llamado Acuerdo 
Multiflbras, que está fuera del 
GATT. En efecto, no se trata de un 
régimen de liberalización del co
mercio, sino de un esquema por el 
cual los países industrializados pu
sieron lfmites a las importaciones 
de textiles provenientes del Tercer 
Mundo. 

Este es um ejemplo ilustrativo de 

compromisos preci
sos sobre el alcance 
de estas definicio
nes, de modo que la 
puja entre los con
tendientes conti
nuará en las nego
ciaciones venideras. 
En la medida en 
que se consiga que 
la CEE se decida a 
acelerar el proceso, 
es previsible que 
Estados Unidos ha
ga otro tanto y que 
se verifique una li
beralización más o 

Desde el In icio de la •Ronda UniguaV- se debate la polftlca 
de subsidios agrícolas de los países Industrializados 

menos rápida y profunda en esta 
esfera. En dicha perspectiva, se be
neficiarán los exportadores de ali
mentos, que como consecuencia de 
la competencia artificial de Estados 
Unidos y la CEE, ven invadidos sus 
mercados naturales por los pro
ductos subsidiados de aquellos, 
mientras los precios tienden a ser 
bajos. 

Sin embargo, en la medida en 
que estos cambios lleven a un au
mento de los precios, se verán per
judicados los países más pobres 
que necesitan Importar alimentos. 

cómo las naciones industrializadas, 
que se declaran apóstoles del libe
ralismo económico, se convierten 
en proteccionistas cuando la tra
ducción a los hechos de aquellos 
principips afecta a sus intereses. 

Las potencias industrializadas, 
en efecto, pretenden que los países 
subdesarrollados no pongan ba
rreras a la penetración de sus ma
nufacturas y servicios, dos campos 
en los que notoriamente se en
cuentran en ventaja. Y para conse
guirlo aplican presiones, condicio
namientos, y hasta represalias, sea 
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i
·,en los ámbitos multilaterales como 

el GATT, sea bilateralmente. 
. Pero en unos pocos campos y en 

: particular en el de las fibras textiles 
: y la industria del vestido, algunos 
: 1 países del Tercer Mundo, valiéndo· 
3 se de su propia pobreza, en parti· 
ü cular del bajo costo de la mano de 
• obra, consiguieron competir a esij cala mundial. Se trata de un puñado 
Q de países -Corea del Sur, Hong 
~ Kong, Taiwán, Pakistán, India, entre 
~ otros- que comenzaron a invadir 
g con sus textiles a los otFOra inva
) sores. Estos reaccionaron no preci
' samente como apóstoles del libera· 
~ lismo y obligaron a firmar el Acuer-

do Multifibras, que pone ltmites al 
" ingreso en sus mercados de los 
• textiles del Tercer Mundo. 

Por ello los ex
portadores de tex
tiles del Tercer 

~ Mundo reclamaban 
que, en el marco de 

: la general y mun· 
~ dial liberalización 

del comercio, fuese 
J eliminado el Acuer· 
• do Multifibras y el 
1 rubro textiles sea 
J incorporado al 

GATT. 
Los países in

dustrializados e lta
J lia en particular 
, (que es el segundo 

; . exportador mun-

dial) aceptaban en principio el cam
bio, pero a condición de que los 
países del Tercer Mundo retiraran 
las barreras al ingreso de sus pro
pios productos, que eliminaran to· 
do subsidio a la producción, dieran 
garantías sobre la falsificación 
de marcas, además de un régimen 
de salvaguarda que los proteja ante 
un súbito aumento de las importa
ciones provenientes del Tercer 
Mundo. 

Con respecto a las subvenciones 
y otros métodos empleados por los 
pa!ses subdesarrollados para im
pulsar sus industrias nacientes (fal· 
sificaciones aparte), parecerla obvio 
que no pueden recibir igual trato 
que el que reciben los mismos te
mas cuando se trata de los países 

avanzados, sobre todo si se re
cuerda que todos ellos (los eu
ropeos, Estados Unidos y Japón), 
se desarrollaron y expandieron 
sus industrias merced a un pro
teccionismo que ayer ejercieron 
sin escrllpulos y que hoy les mo
lesta. 

Sin embargo, es más o menos 
ése el resultado de Ginebra. El 
Acuerdo · Multifibras permanecerá 
en vigencia hasta 1991. Después ce
sará, pero entretanto los producto
res textiles del Tercer Mundo de
berán abatir sus aranceles aduane
ros y eliminar las subvenciones. Sin 
duda, algunos de estos países han 
llegado a una cierta madurez que 
les permitirá superar esas condi
ciones que, empero, constitui 
rán una valla para los más reza
gados. 

La resolución adoptada contem
pla la realización de "negociaciones 
sustanciales" dirigidas a la bllsque
da de un acuerdo sobre las modali
dades que permitan enmarcar este 
sector en el GA TT. Tates modalida
des deberían concretar la desapari
ción progresiva de las restricciones 
contenidas en el Acuerdo Multifi
bras, que se contradicen con las 
normas del Acuerdo General. Ese 
proceso comenzaría después que 
en julio de 1991 expire el acuerdo 
vigente (MF4). 

La resolución no recoge el re
clamo de los exportadores del Tar
cer Mundo en el sentido de conge
lar las restricciones y se limita a ex
presar que todos los participantes 
"deben procu rar mejorar la situa
ción comercial, sentando las bases 
para la integración del sector textil 
en el GA TT". 

En términos generales puede 
concluirse que los acuerdos de 
Ginebra impulsarán una liberaliza
ción que debería comenzar a con
cretarse a partir de 1991. Sin em
bargo, se pasará ahora, de las dis
cusiones globales, a negociar las 
modalidades y los tiempos de aptl
cación. Podría por lo tanto afirmar
se que se ha convenido el camino 
por el cual deberfa transitar el co
mercio mundial: falta definir el tipo 
de vehfculo y a qué velocidad debe 
marchar. • 



Los sindicatos contra· la deuda 
La deuda externa esté ahogando a un continente de 
más de 600 millones de habitantes, pero según los 
sindicatos, la mayorfa de los créditos ya fue pagada 

Susan Lamont• 

E n Africa como en ninguna 
otra región del planeta, el 
peso de la deuda externa se 

hace sentir sobre las espaldas de los 
obreros, los campesinos y otros 
trabajadores asalariados. A fines de 
1987, los 54 paf ses africanos, cuya 
población total llega a 601 millones 
de habitantes, deblan a los gobier
nos y bancos privados de Francia, 
Gran Bretaña, Estados Unidos, Ca
nadá y otras potencias occidentales 
cerca de 228 mil millones de dóla
res. Cumplir con los servicios de esa 
deuda significó para ellos el pago 
de 27 mil millones de dólares. 

sis económica que 
afectaba al sistema 
capitalista mundial. 
Además de las difi
cultades generadas 
por la deuda exter
na, los países del 
Sur se ven afecta
dos por los térmi
nos desiguales de 
intercambio que les 
impone un puñado 
de empresas trans
nacionales que do
mina los países 
centrales. 

Desde que co
menzó la recesión 
en los países in
dustrializados 
(1981-1982), los 
precios de los pro

Una resolución adoptada por la 
Conferencia de Sindicatos Africanos 
sobre la Deuda Externa1 denunció 
el impacto que produce en los pue
blos del Africa el envfo a los pafses 
centrales de miles de millones de 
dólares cada año. Los avances al
canzados en algunos de esos paí
ses, en el aspecto económico, políti
co, social y cultural han sido deteni
dos y en algunos casos el proceso 
ha comenzado a revertirse. 

ductos agrícolas y Mujer. y nlftos: principales víctimas de la deuda 

En un continente en el cual mi
llones de personas viven ailn en so
ciedades preindustriales, los recur
sos que antes se utilizaban para 
mejorar las condiciones de . la ali
rr.entación básica, la vivienda y la 
salud; para crear puestos de traba
jo, ampliar la educación y promover 
proyectos de desarrollo, deben 
ahora ser destinados al pago de la 
deuda externa que, además, en vez 
de disminuir, aumenta. 

El problema del endeudamiento 
de los países del Tercer Mundo, 
como tal, estalló en 1980 como re
sultado del agravamiento de la cri-
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otras materias pri
mas que que las naciones del Ter
cer Mundo exportan están cada vez 
más bajos. Para muchos países de 
Africa los cultivos para exportación 
como café, algodón, cacao, azllcar, 
té y tabaco constituyen su principal 
fuente de ingresos. Entre 1982 y 
1986 los precios de los productos de 
exportación no petroleros que Afri
ca exporta se redujeron a lt1 mitad y 
actualmente, en términos reales, 
están en el mismo nivel que en 
1930. Sólo el pago de los intereses 
de la deuda consume 40% de los 
ingresos provenientes de las ex
portaciones de todo el continente. 

Para los países de la región que 
producen petróleo la situación no 
es mejor. Nigeria, por ejemplo, {el 
país más poblado de Africa, con 112 
millones de habitantes) recibió en 
1980 por sus exportaciones de pe
tróleo 25 mil millones de dólares. 
Este año, esos ingresos habrán caf-

do a 6 mil millones de dólares, 
exactamente el monto necesario 
para servir los intereses de su deu
da de 27 mil millones de dólares. El 
ingreso per cApits de los nigerianos 
cayó en ese periodo de 800 dólares 
a 375 dólares por año. 

Más deuda que Ingresos 

La crisis económica en los 22 
pafses africanos más pobres es tan 
grave que el propio Banco Mundial 
la definió como angustiosa. Esos 
países son Benin, Islas Corr,c res, 
Guinea Ecuatorial, Gambia, Ghana, 
Guinea Bissau, Liberia, Madagas
car, Malf, Mauritania, Mozambique, 
Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal, Sierra Leona, Somalia, 
Sudán, Tanzania, Togo, Uganda, 
Zaire y Zambia. Los 45 mil millones 
de dólares de deuda externa de es
tos pafses representan el 108% ¿e 
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su Producto Nacioral Bruto (PNB); 
el ingreso per cApita cayó en ese 
período de 324 dólares anuales en 
1980 a 270 dólares en 1986. En el 
mismo periodo, sus ingresos por 
exportaciones disminuyeron en 
50°to. 

Ya en 1987, durante la conferen
cia de sindicatos africanos sobre la 
deuda, (diciembre de 1987, Etiopla) 
quedó evidente la creciente oposi
ción que existe entre los trabaja
dores africanos a la expoliación a 
que están sometidos sus recursos 
naturales y humanos. La conferen
cia mostró también la determina
ción de los sindicatos de presionar 
por una solución real al problema 
de la deuda, cuyo cancelamiento 
reivindicaron. La Organización de 
Unidad Africana (OUA) y algunas 
conferencias patrocinadas por Na
ciones Unidas advierten desde hace 
varios años que la crisis se está 
agravando. 

En junio de 1987 el Presidente 
Fran~ois Mitterrand, de Francia, 
anunció que su gobierno iba a can
celar un tercio de los créditos que 
deben a su pals 20 palses del Africa 
subsahariana. El monto cancelado 
por el presidente socialista asciende 
a 170 millones de dólares. (El PNB 
francés, en 1983, fue de 569 mil 
millones de dólares). Mitterrand 
sugirió a ·1os otros países acreedo
res que tomen medidas similares y 
propuso un plan de renegociación 
de los créditos remanentes conce
diendo plazos más largos y tasas 
más bajas de interés. El mismo dla, 
el gobierno de la República Federal 
de Alemania anunció un plan para 
cancelar 50,3 millones de dólares de 
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la deuda de varios países africanos. 
Algunas semanas más tarde, los 

jefes de Estado de los países cen
trales más ricos -el llamado Grupo 
de los Siete, integrado por EEUU, 
Japón, Alemania Federal, Gran 
Bretaña, Francia, Italia y Canadá
celebraron una reunión cumbre 
para discutir temas económicos. 
Uno de los tópicos de la agenda fue 
el problema planteado por la deuda 
de los países en situación angustio
sa. El llnlco paso dado por esa reu
nión en relación a la deuda externa 
del Tercer Mundo fue un acuerdo 
de otorgar plazos de pago más lar
gos a los países africanos más Indi
gentes. Pero se puso como condl-

clón del conjunto de la deuda de las 
naciones subdesarrolladas. 

Los planes de austeridad 

Durante la década del 80, bajo la 
presión de los bancos y gobiernos 
acreedores, cerca de treinta países 
africanos se han visto cbllgacos a 
adoptar medidas de ajuste en sus 
economías que, teóricamente, los 
habilitarían para continuar reci
biendo ayLda financiera de sus 
acreedores. Estos planes, definidos 
por el FMI, incluyen la devaluación 
de las monedas r,aclonales frente al 
dólar, la eliminación de los subsi
dios para alimentos y otras necesi

dades básicas, dis
minución del poder 
adquisitivo de los 
salarios, aumento 
de la jornada labo
ral y de los ritmos 
de producción, 
drásticas rebE•jas en 
los gastos públicos 
destinados a salud, 
habitación y educa
ción, y disminución 

____________________ _, del número de fun-

ción que esos Estados africanos 
presenten programas de austeridad 
que serán supervisados por técni
cos de los países acreedores. (El 
producto per cApita en los pafses del 
Grupo de los Siete se sltóa entre los 
10.000 y los 20.000 dólares por afio, 
mientras que en los pafses africanos 
contemplados en la resolucldn, el 
PNB per cApita es de 450 dólares por 
afio o Incluso menos). 

El líder soviético Mlkhail Gorba
chov en un discurso pronunciado 
en la Asamblea General de Nacio
nes Unidas en diciembre del año 
pasado formuló una propuesta más 
positiva. Señaló la necesidad de 
disminuir el abismo que separa a 
las naciones ricas de las mAs pobres 
y propuso una moratoria de cien 
años para la deuda externa de los 
países menos desarrollados. Gor
bachov propuso también que el pa
go de intereses se efectúe de acuer
do con la capacidad económica de 
cada país deudor y la formación de 
una agencia internacional para co
ordenar un mecanismo de reduc-

cionario~ públicos. 
De acuerdp a las conclusiones de 

una conferencia realizada en Jar
ttln, Sudán, como consecuencia de 
esas reformas, aumentaron la des
nutrición infantil, las enfermedades 
y laf, rruertes y, por otro lado, cre• 
cieron los índices de desempleo y la 
deserción escolar. 

En Madagascar, por ejemplo, 
una isla poblada por 11 millones de 
habitantes, situada cerca de la costa 
africana del Océano Indico frente a 
Mozambique, el ingreso es de 300 
dólares anuales por habitante. En 
los tlltimos 8 años Madagascar de
bió renegociar seis planes de aus
teridad, De acuerdo con el Informe 
presentado a la conferencia de 
Jarttln E I resultado de esos planes 
fue un aumento de las tasas de 
mortalidad infantil y de los índices 
de desnutrición. La mayoría de la 
población urbana tiene hoy una 
dieta peor que la que tenía cinco 
años atrás. Esto fue acorr,pañado 
de un severo deterioro en las condi· 
cienes de salud y de un gran au-
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mento en el precio de los medica
mentos esenciales. Las condiciones 
de habitación han empeorado y la 
deserción escolar en el nivel prima
rio aumentó. La respuesta de los 
bancos occidentales fue insistir en 
las me·didas de austeridad alegando 
que eran necesarias. 

El Banco Mundial publicó el año 
pasado un estudio en el que llama a 
los pafses deudores a disminuir sus 
gastos en el área de salud, educa
ción y otros servicios, para "reducir 
el déficit del Estado, la principal 
fuente de problemas económicos", 
de acuerdo con su punto de vista. 
La Institución financiera mundial 
urgió también lé.J modificación del 
sistema impositivo, en especial la 
disminución de los Impuestos sobre 
los dividendos de las empresas. 

Madagascar: antes una Isla próspera. det 16 negociar seis planes de austeridad 

Además .. .ta guerra 

La c•isls global del continente 
africano se ve particularmente 
agravada en ol caso de los péfses 
del Afrlca Austral, que sufren la 
agresión militar de Sudáfrica y de 
los grupos terroristas apoyados por 
Estados Unidos. Las perspectivas 
de paz en la reglón mejoran las ex
pectativas para el medio y largo 
término, peI o no alteran el pano
rama a corto plazo. Cientos de es-

cuelas y hospitales han sido des
truidos o cerrados por causa de la 
guerra en el sur del Afrlca. La mor
talidad infantil es actualmente la 
más alta del mundo. Los precios de 
los artfculos de consumo b6sico 
aume,ntaron 500% en los meses y el 
ingreso per cApita cayó a 95 dólares 
por año. Un cuarto de los 14 millo
nes de habitantes de Mozambique 
padece inanición o desnutrición 
grave. Zimbabwe, que limita talT'
blén con Sud6frica, tuvo que desti
nar 300 millones de dólares para fi
nanciar las tropar. que deben res
guardar sus lfneas de transporte a 
través de Mozambique. 

La naturaleza tambián sufre 

La destrucción del medio arr.
biente es otro de los flagelos pro
ducidos por el endeudamiento ei:c
terno. En Afrlca, como en otras re
giones del Tercer Mundo, los pro
gramas de desarrollo impulsados 

Africa ahora exporta capital 
La declaración adoptada por lot sindicalistas expresa preocupación 

por el peI manente crecimiento de la deuda externa de la región que, 
en 1957, alcan,ó 228 mll millones de dólares. Los sindicalistas declaran 
también su preocupación por la colosal suma que el continente paga 
en concepto de Intereses: veintiocho mil millones de dólares (U$ 
28,000 millones), seg6n datos del FMI. "Africa -dice el documento 
aprobado- está en la lncrefble situación de tener que pedir más dinero 
prestado para pagar lo que ya debe. En vez de Importar capital, como 
lo requiere el nivel de desarrollo en que se encuentra, Africa exporta 
ci,pltal hacia los pafses ricos". 

Los organismos internacionales de crédito -FMI y Banco Mundial
son acusados por los trabajadores africanos de haberse convertido en 
"agentes de las empresas transnacíonales", cuyas polfticas tienden a 
mantener las injustas estructuras de división internacional del trabajo. 
"Los programas y soluciones propuestos por el Frv I y el Banco Mun
dial están en contra de las estrategias de desarrollo adoptadas por las 
Naciones Unidas con el acuerdo de los gobiernos africanos", finaliza la 
declaración. 
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por las empresas trasnacionales 
provocaron desastres naturales de 
gran envergadura. 

Este año, Senegal, Mall, Chad y 
otros pafses que limitan con el de 
sierto del Sahara están amenazados 
por el hambre debido a la destruc
ción del 20 o 30% de las cosechas 
por la langosta. Los proyectos fo
restales destinados a detener el 
avance del desierto están también 
amenazados por esa plaga. Los es
fuerzos para controlarla se han 
visto debilitados por la crisis eco
nómica que afecta a toda la región 
ya que los recursos disponibles son 
muy escasos. 

En vista de la catástrofe general 
que el continente africano sufre por 
efecto de su endeudamiento exter
no, la conferencia de sindicatos 
aprobó una propuesta que, por otra 
parte, está siendo impulsada cada 
vez más por otros sindicatos de tra
bajadores en el resto del Tercer 
Mundo: cancelar la deuda, Los sin
dicatos sugieren que los bancos 
"simplemente coloquen los créditos 
en sus balances en el rubro de ayu
da financiera, con lo cual dejan de 
ser exigibles". De lo contrario, la 
deuda "será repudiada colectiva
mente por todos los patses", afir
man los sindicalistas. 

"Cualquier consideración ho
nesta de la deuda africana revela 
que la misma ya fue devuelta en su 
totalidad, o al menos en su mayor 
parte", declara la resolución, que 
convocó a formar un "frente de 
deudores africanos" que deberfl 
impulsar la formación de un frente 
de deudores de todas las naciones 
del Tercer Mundo, para luchar por 
el cancelamiento de la deuda. • 

* Extre(do de la lntematlonal Soc11ll1t Revlew 
1 La conferencia fue realtzade en Addls Ababa, ce
pllel de EtlopCa, a ftnes de 1987 y desde enlOnc~ 
los sindicatos alrtcano6 estAn Implementando vanas 
actividades contra el pago de la deude externe allf 
definidas. 
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l Cómo se crea un t 1igré? 

Los avances econGmlcos se consiguieron con un rígido planeamJento esta1al que dur6 30 affos 

El tigre, soberbio y feroz anima~ es el símbolo de los palses recientemente Industrializados 
del sur de Asia, que compiten con eficiencia en la conquista de mercados en todo el mundo. 
Según versiones Interesadas, son ejemplos de economías Internacionalizadas y totalmente 

abiertas al capital trasnacional. Un estudlo del caso de Corea del Sur, sin embargo, muestra que el 
· poderlo de los "Tigres" se asienta en el nacionalismo económico y en políticas planificadas 
y ejecutadas bajo el Impulso avasallador de la presencia del Estado. Esa parece haber sido la 

razón del gran salto de los "tigres'' hacia et desarrollo en sólo tres décadas 

Proc6plo Mineiro 

A I comienzo de los años 50, 
distintos patses de América 
Latina -como Brasil, Argen

tina, México y Venezuela- aplicaban 
una política de industrialización que 
se abrfa camino a través de una 
planificación estatal amplia, bus
cando crear las bases necesarias 
para la modernización mediante la 
t ransformación de su perfil econó
mico, Esos proyectos contemplaban 
una fuerte presencia estatal cuyo 
sfmbolo principal fueron, y en algu
nos casos continúan siéndolo, las 
empresas estatales de petróleo y 
otros rubros estratégicos (como la 
Petrobrás de Brasil o Pemex, de Mé-

60 - tercer mundo 

xico o incluso, la empresa Fabrica
ciones Mllitares de Argentina, que po
sibilitaron respectivamente el de
sarrollo de la industria local de hi
drocarburos o sentaron las bases 
para el desarrollo de la industria 
pesada nacional). 

Después de cuatro décadas - la 
mitad de las cuales en la mayorfa de 
los países latinoamericanos trans
currió bajo dictaduras militares que 
buscaban evitar las reformas exigi
das por las nuevas caracterfsticas 
del capitalismo en la región- esos 
pafses están sufriendo las conse
cuencias de las políticas económicas 
aplicadas. Y aumenta el coro de los 
que condenan el camino naciona
lista y proclaman como inevitable la 
internacionalización de nuestras 
economfas. Quienes están empeña-

dos en la campaña de privatización 
a ultranza ponen como ejemplos a 
ser seguidos los casos de los llama
dos tigres asiáticos -Corea del Sur, 
Formosa, Singapur y Hong Kong
señalados como seguidores de la 
filosofía ultraliberal que se pretende 
aplicar sin más en los diferentes 
países de América Latina. 

En la misma época en que Getu
lio Vargas intentaba llevar adelante 
en Brasil, durante su segundo go
bierno, una polftica económica de 
corte nacionalista y Perón en la Ar
gentina estimulaba el desarrollo de 
un empresariado autóctono, am
parado en una polftica industrial de 
sustitución de importaciones, la pe
queña península de Corea vivía los 
primeros síntomas de la Guerra 
Frfa. El contexto internacional pro-



pició una confrontación armada in
terna que terminó por dividir al pafs 
en dos. Surgieron Corea del Norte, 
con un régimen socialista, y Corea 
del Sur, no precisamente un tigre 
sino quizás un gato, desamparado, 
que necesitaba de la protección de 
los Estados Unidos. 
• Corea del Sur era un país rural, 

que salfa no sólo de la guerra re
ciente sino de largos años de ocu
pación extranjera, la última por 

parte de Japón. Rodeada por dos 
adversarios socialistas, Corea del 
Norte y China continental, este país 
fue llevado por la geopolftica a bus
car el camino de la afirmación eco
nómica capitalista. Y lo hizo con 
rara eficiencia, siguiendo una polfti
ca nacionalista, en un marco de 
dictaduras militares que abrieron 
un ciclo de treinta años que recién 
comenzó a cerrarse a comienzos de 
1988. 

,, " 
Las mañas del tigre 

Los trechos que transcribimos a continuación del documento del 
BNDES muestran claramehte el espfritu que orientó el plan de desar
rollo surcoreano. 

"Después del golpe militar de mayo de 1961, la meta del desarrollo 
económico fue reafirmada y asumida como fundamental por el go
bierno y por el sector privado de Corea del Sur. Para eso fue estable
cida una polftica de comercio exterior basada en tres instrumentos bá
sicos: un sistema tributario preferencial, créditos para las industrias de 
exportación y adopción de medidas de carácter administrativo. 

"En relación al financiamiento, la estatización de los bancos comer
ciales, realizada en julio de 1961, le dio al gobierno la posibilidad de 
garantizar créditos en vohlmenes y condiciones adecuados para fo
mentar los sectores considerados más importantes ••• Además se aplicó 
una política de incentivos fiscales. 

"En esta fase se inicia también un período de intensa planificación 
gubernamental basada en ta ejecución de planes quinquenales, donde 
se establecieron las metas a ser alcanzadas al final de cada período y 
las políticas para vlabilizarlas. Estos planes, elaborados a partir de 
1962, tuvieron una importancia fundamental en el proceso de desar
rollo, El sector privado respondió con un gran dinamismo a los incen
tivos recibidos, Se logró un alto grado de interrelación entre el sector 
público y el privado, que actuaron en forma armónica para alcanzar 
los objetivos propuestos. Los grandes conglomerados empresarios de 
Corea del Sur, -llamados chaebols- se desarrollaron de forma tal que, 
actualmente, están entre las empresas más grandes del mundo. 

"La nueva estrategia de desarrollo se reveló exitosa. Pero ese mis
mo éxito exigió, posteriormente, que se introdujeran cambios. El nivel 
de empleo creció y et precio de la mano de obra se encareció. La es
trategia de exportar manufacturados livianos de utilízación intensiva 
de mano de obra fue alterada, pero se mantuvo la decisión de dar 
prioridad a la exportación. As(, en la década del 70, se implantaron in
dustrias sofisticadas, que demandan una inversión Intensiva de capital. 

"Es interesante observar dos caracterlsticas que se encuentran en la 
economía surcoreana al fin de los años 70. Por un lado, gran concen
tración industrial, superior incluso a los Indices que registra la econo
mfa japonesa. Por otro lado, restricciones impuestas al capital extran· 
)ero que tuvieron como consecuencia que, desde 1962 hasta 1979, el 
valor total de las inversiones extranjeras directas en el pafs, segl1n da
tos de la UNIDO, no superara los 2 mil 200 millones de dólares (U$ 
2,200.000, en dólares de 1980) .. " 

/ 
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Corea del Sur: un peque/fo tenttorlo situado 
en un lugar estrattfglco 

El camino de la industrialización 
fue la opción tal como ocurría en 
todo el Tercer Mundo. El Estado se 
armó para dirigir la transformación, 
utilizando incluso la fuerza del ré
gimen para la realización de las re
formas de base inherentes a todo 
proceso de desarrollo. Las mismas 
reformas que otras naciones no pu
dieron realizar, bajo el pretexto de 
que se trataba de recetas comuni
zantes, como la reforma agraria y la 
reforma de la enseñanza. En Corea 
del Sur se llegó inckJso a implantar 
una reforma financiera, con la esta
tización de la banca. 

Un proyecto nacionalista 

El caso especial de Corea del 
Sur, parámetro del fenómeno de 
los "tigres asiáticos" (los NEC, en 
su sigla inglesa, Newly Industriali
zad Countries, países de industriali
zación reciente) mereció una cuida
dosa investigación por parte de 
economistas del Departamento de 
Estudios del Banco Nacional de De
sarrollo Económico y Social 
- BNDES- de Brasil, que revela una 
serie de aspectos desconocidos del 
llamado "modelo surcoreano". El 
informe, denominado "Corea del 
Sur: la importancia de una política 
industrial", fue producido durante 
el primer semestre de 1988 y su 
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Finanzas P6bllc:u: Evolucl6n Observada 
(en % det presupuesto naclona0 

fases. La primera, 
de reconstrucción 
del pafs, entre 1953 

1972 1975 1979 1980 1983 1985 1986 1987 
y 1961; la segunda, 
el período de planlfl
cadóo (1962-1971), 
durante la cual se 
produce el gran 
cambio estructural 
bajo la dirección del 
Estado. La tercera, 
en la década del 70 
(1972-1979), cuyo 
objetivo es dotar al 
pafs de una indus-

Presupuesto de Defensa 25,9 28,8 30,8 

Presupuesto de la Administración 16,4 11,3 9,3 
Presupuesto p/ desarrollo económico 36,8 26,7 27,8 

Presupuesto de la ensei'ianza - 19,4 22,7 
Recursos p/ gobiernos locales 11,8 7,7 6,7 

Pago de la deuda externa y otros 9,0 6,2 2,7 

35,6 33,0 
9,7 10,8 

21,5 17,2 
24,1 27,6 

6,3 8.4 
2,7 2,9 

30,6 
10, 1 
16, 1 
26,9 

8, 1 

s. 1 

31,4 31,6 
10, 1 9,7 
16,5 16,7 
27,9 28,6 

9.4 
4,8 

8,9 

4,7 

Fuente: EPB-t:conomlc Plannlng Board, Korean Economic lndlcators-1987, In Deest/Bndes: 
"ConUa do Sul: a lmportllncla de uma Polltlca Industrial" 

concluslón básica aparece enuncia
da ya en el propio tftulo. El haber 
sido capaz de planificar y ejecutar 
consenedad una polftica de desarrollo 
industrial parece haber sido el factor 
principal del éxi\o de Corea del Sur. 

Pero para entender el resultado 
de esa polltica, es Imprescindible 
que se busquen las bases de tas 
medidas que pusieron en práctica. 
Segtln el estudio del BNDES, "el 
año 1962 marca et redirecciona
miento de la estrategia de desa
rrollo económico del pafs. Por un 
lado, se inicia una fase de industria
lizacíón orientada hacia las exporta
ciones que tomarla el lugar de la 

tradicional industrialización por sus
titución de importaciones. Por otro 
lado, se inicia un Importante proce
so de planificación de la economfa, 
con la introducción de los llamados 
"planes quinquenales", el primero 
de los cuales se Implementó entre 
1962 y 1966. Estos planes siguen 
siendo elaborados atln hoy y tienen 
una gran influencia. Esa nueva es
trategia fue capaz de transformar 
una nación agraria, basada en una 
economía de subsistencia, en un 
pafs altamente industrializado y 
tecnológicamente avanzado". 

El estudio divide la evolución in
dustrial de Corea del Sur en cuatro 

tria pesada ("la ac
tuación del gobier

no en este periodo es reforzada", 
detalla el estudio del BNDES) Y, fi
nalmente, la cuart'a fase, de moder
nización económica, que se inicia en 
1980 y se extenderá por lo menos 
hasta 1991, cuando termina el plan 
quinquenal que está siendo aplica
do actualmente. Su objetivo central 
es el desarrollo tecnológico, consi
derado la forma más eficiente de 
mantener ta competitividad Interna
cional en este fin de siglo. 

Las dificultades surgidas al Inicio 
de esta década condicionaron las 
directrices y Corea del Sur tuvo que 
pasar a dar una mayor importancia 
al capital extranjero. Pero, el estu-



dio destaca que, "cuando se estu
dian las metas que deben ser con
seguidas a través del plan, aparece 
nftlda la Intención del gobierno de 
continuar ejerciendo un papel im
portante en la definición de priori
dades y estímulos a los diversos 
sectores para alcanzar los objetivos 
fijados en el plan. O sea, el gobier
no continuará jugando un papel de
cisivo en la alocación efectiva de los 
recursos, en detrimento de la aloca
ción por vía del mercado". 

Y realmente no podría ser dife
rente, cuando el nivel de desarrollo 
alcanzado lanzó al país hacia la dis
puta directa con las economías del 
mundo altamente industrializado, 
como indica el estudio realizado por 
los técnicos brasileños. Y la opción 
de Corea del Sur es competir con 
los gigantes, despreciando una aso
ciación con naciones de segunda 
categoría en términos de desarrollo 
relativo, que le impondría condicio
namientos regresivos. Por eso, una 
de las metas inmediatas es elevar la 
proporción de cientfficos e inge
nieros, pasando de la cifra actual de 
10 cada 10.000 habitantes para 30. 
Pero, además, se busca mantener 
150.000 de esos profesionales de 
forma permanente en actividades 
de investigación aplicada al desa
rrollo, en universidades e institutos 
tecnológicos. Esto es posible, por
que casi 30% del presupuesto na
cional se destina a la educación. 

Un análisis profundo del fenó
meno de los tigres aslAticos apunta, 
tal como es posible percibir, hacia 
una conjunción de factores positi
vos: objetivos nacionales, planea
miento efectivo de corto, medio y 
largo plazo y adopción de las políti
cas adecuadas para alcanzar los fi
nes propuestos, en un proceso que 
reconoce como decisiva la presen
cia estatal y al cual es preciso negar 
toda relación con el rótulo de "li
beralismo económico". En Corea 
del Sur y los demás "tigres asiáti
cos", el desarrollo no se obtuvo por 
la presencia de las trasnacionales en 
el pafs, sino por medio de la auto
capacitación y la utilización inteli
gente de los recursos disponibles, 
en una óptica que merece por en
tero el callflcatlvo de nacionalista. • 
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La Industria pesada se montd con grandes lnvenlones del Estado . 

El 
M " 

cuento de los tigres 
Ne/va Morefra 

E n el Río de la Plata, se usa 
mucho la expresión "nove
lería" que el diccionario de 

la Real Academia Española define 
como "cuentos, fábulas o noveda
des fútiles". En los medios políticos 
latinoamericanos y hasta en la Uni
versidad no son pocos los que pro
ducen o manipulan novedades 
fantasiosas,dlstanciadas de la reali
dad. 

La historia de los "Cuatro Tigres 
Asiáticos" (con letras mayúsculas 
como son citados) es una de las 
"novelerías" del momento. Están 
siendo presentados como solución 
milagrosa de nuestros problemas. 
Aparecen como el modelo indus
trial -exportador ideal y ejemplo in
discutible de lo que la iniciativa pri
vada es capaz de hacer, cuando 
exorciza las tentaciones del estatis
mo. Las Zonas de Procesamiento 
de Exportaciones (ZPEs), en Brasil, 
por ejemplo, son consideradas por 
los noveleros del momento como la 
réplica latinoamericana de sus si
milares asiáticas. Para ellos, Corea 
del Sur, Taiwán (Formosa) y las dos 
ciudades Estado, Singapur y Hong 
Kong, son una especie de símbolos 
del capitalismo exitoso, totalmente 
basado en la iniciativa privada. 

Es verdad que no todos los por
tavoces del sistema capitalista pien
san asf. Algunos especialistas y 
hasta algunos empresarios lúcidos 
han refutado esas opiniones, de
mostrando que el antiestatismo del 
"modelo coreano" es una falacia. 

Esa versión ha sido fabricada con 
fines propagandísticos. Los resulta
dos conocidos de la economía sur
coreana son una combinación eficaz 
de estatización, proteccionismo 
aduanero e iniciativa privada nacio
nal, en la cual las empresas trans
nacionales ocupan pos1c1ones se
cundarias, cuando ejercen algón 
papel. 

En un estudio muy interesante, 
Peter Evans, de la Universidad de 
San Diego, California, profesor de 
posgrado en relaciones internacio
nales, especializado en esa área del 
Pacffico, analiza el caso de los "Ti
gres". Evans llama la atención - so
bre todo · a los latinoamericano~ 
sobre el "limitado papel que histó
ricamente jugó en esa área (del 
continente asiático) el capital inter
nacional". 

Existen diferencias esenciales en 
la formación de los parques indus
triales de Corea y América Latina. 
En tanto los coreanos para Instalar 
sus industrias se apoyaban en sus 
propios recursos, el profesor nor
teamericano señala que las trasna
cionales se ocupaban de presas més 
vulnerables y suculentas, "apode
rándose de las nacientes industrias 
de artículos de consumo durables 
en México y en Brasil, dominéndo
las e incorporándolas a un sistema 
oligopólico, dentro del cual eran 
propietarios exclusivos de todas las 
filiales". 

Los datos compilados por el au
tor y los trabajos de otros investi
gadores por él citados, son conclu
yentes: al comienzo de la década 
del sesenta, cuando fueron lanzadas 
las bases del proceso de industriali-
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zación de Corea del Sur, "las em
presas transnacionales estaban 
completamente ausentes del esce
nario local". El total de la inversión 
extranjera en 1967 era de 78 millo
nes de dólares, equivalentes a 2% 
de lo que las transnacionales invir
tieron en Brasil el mismo año. "De 
1979 a 1982, el ingreso líquido de 
inversión extranjera privada en 
Corea del Sur no excedió los 60 
millones de dólares por año. La 
media en Brasil fue de 2 mil 200 
millones de dólares, a pesar de ha
ber atravesado durante ese perfodo 
por la peor recesión de su historia", 
escribe Peter Evans. 

El autor hace la siguiente cons
tatación: "investigadores del caso 
coreano, como Hyun-Chi lim, cre
en que el instrumento más podero
so para estimular el capital nacional 
fue el control del crédito interno y 
de los préstamos internacionales". 
Los bancos coreanos fueron, hasta 
hace poco, mayoritariamente esta
tales. No tengo datos de este año, 
pero creo que la situación no se 
modificó mucho. Cuando en Améri
ca Latina alguien afirma que el sis
tema bancario estatal es esencial 
para una polltica de desarrollo in
dependiente, es rápidamente cata
logado como un enemigo de la 
propiedad privada. En Corea eso no 
es así. 

"El aparato estatal", dice Evans, 
"se transformó en un actor dinámi
co del mundo empresarial, lo que 
pueda ser medido en el número 
creciente de empresas estatales y 
por el hecho de que el Estado se 
convirtió en la fuente más impor
tante de financiamiento de la in
dustria". Imaginen lo que opinarán 
sobre esto personas como el presi
dente de la Federación de Indus
trias de San Pablo, o los banqueros 
uruguayos, argentinos, chilenos o 
peruanos. 

Datos recientes indican que en 
Corea del Sur no supera el 6% el 
volumen de la participación ex
tranjera en joint-ventures o la pre
sencia de subsidiarias de las trasna
cionales. La comparación con lo 
que ocurre en los países latinoame
ricanos es significativa. Aqul los 
porcentajes se invierten. 

64 - tercer mundo 

El mito de que las empresas es
tatales, por el mero hecho de serlo 
no funcionan, tan usado en América 
Latina, no es real en Corea. Evans 
hace la siguiente observación: " los 
estudiosos de la industria coreana 
sostienen que la permanente pre
sencia del Estado dió como resulta
do altos niveles de eficiencia, cla
ramente superiores a los que han 
sido obtenidos en plantas similares 
en otros palses del Tercer Mundo". 
La situación en Taiwán no difiere 
mucho. Existe, también allí una 
omnipresente intervención del Es
tado. 

los portavoces norteamericanos 
están siempre en guardia contra to-

Prioridad a 1a Investigación clentfflca 

do tipo de estatización. En Corea 
del Sur y Taiwán, cuentan con el 
apoyo de Estados Unidos, a pesar 
de tener gobiernos francamente 
estatizantes. En esos pafses, Wa
shington jamás invocó el problema 
de que la propiedad privada es in
tocable. Prevalecieron sus Intereses 
estratégicos. El adoctrinamiento del 
antiestatismo queda para América 
Latina. 

No estamos aquí formulando un 
juicio de valor sobre los reglmenes 
políticos de los "Cuatro Tigres 
Asiáticos". Si estuviésemos en Tai
wén, Singapur o Hong Kong, se
guramente militarlamos en la opo
sición. En Corea del Sur, me identi-

flco plenamente co.n aquellos mara
villosos jóvenes que con palos, pie
dras y algunas bombas caseras 
atormentan la vida de los soldados 
que sostienen el régimen, reivindi
cando la democracia, la justicia so
cial y la reuniflcaclón del país con 
Corea del Norte. 

Tampoco negamos la importan
cia de la empresa pr'ivada nacional, 
cuando se vuelca al interés de las 
reglones donde se Instala. Ni de· 
tendemos las empresas estatales 
ineficientes, refugio de empleos 
clientelistas y expresión del Interés 
corporativo de algunos pocos be
neficiados. No estarnos de acuerdo 
tampoco en dar la batalla en favor 
de los muchos casos de empresas 
en quiebra que fueron entregadas a 
la administración del Estado des
pués que sus propietarios en ban
carrota no pagaron las deudas con 
los bancos oficiales y estos tuvieron 
que asumir el control de las mis
mas. 

De la misma forma, no conside· 
ramos el "modelo" del neocapita
lismo asiático como el camino mAs 
indicado -incluso en esos pafse~ 
para un pueblo que busca su de
sarrollo independiente con justicia 
social. Adn en aquellos lugares 
donde la economía alcanza altos ni
veles de estatlzaci6n como en Corea 
del Sur, o en otros colT'o Filipinas 
-donde la presencia de las transna
clonales sigue los mismos paráme
tros que en América Latina- súb· 
sisten desniveles sociales enormes 
que Ja industrialización for export no 
erradicó y los gobiernos que la 
apoyan tampoco. 

Pero es importante dejar claro 
que el modelo económico de Corea 
del Sur y los "tigres asiáticos" nada 
tiene que ver con el paralso de la 
iniciativa privada y del antiestatis
mo, como se quiere hacer creer por 
acá. Los pregoneros de esa falsa 
realidad usan un ejemplo tergiver
sado para crear condiciones para la 
penetración irrestricta del capital 
extranjero, disfrazado de Iniciativa 
privada. 

Y como esos pafses están muy 
lejos de América Latina, "los nove
leros" nos cuentan el cuento de los 
"Tigres". • 
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La causa del hambre es la 1nsuflc1ente producción de 
alimentos 

La ooblac1on del mundo crece más rápido que la produc
etOn al,mentana 

Los pa1ses desarrollados alimentan a los pobres del 
mundo con su avuda 

Hay que aumentar la producc1on de altmentos para aca
bar con el hambre 

la tierra apta par a los cultivos ~ cada d1a más escasa en 
el mundo 

La genet1ca. la mecamzaaón y los fertilizantes químicos 
son la esperanza en la lucha conm, el hambre 

La gran empresa agrana permite racionalizar la explota
c1on de la cierra aumentar la PfodUCtMdad v en conse
cuencia abaratar los alimentos 

* ¡ 
DO 

DO 
DO 
DO 

DO 
DO 

DO 

El mundo produce alimentos suficientes para nutnr a 
toda su POblac1ón, e incluso sobra 

El crecimiento del producto agrícola v alimentario mun
dial es mayor Que el crecimiento demográfico 

Los países "pobres· expertan más proteínas y calarlas de 
las que imoortan 

A pesar de la creciente disponibilidad energétiea mundial. 
cada año hay más desnutridos 

Menos de la mitad de la tierra apta para el cultlvo es 
utilizada para produar alimentos 

La tecnolog1zaoón agria;>la en el Tercer Mundo ha gene
rado mayor concenuac16n de la riQueza. mavor depen
dencia. mayor desperd,c10 energéoco y mayore5 ganan
oas a las i:rasnacionales de ta alimentación 

El pequeño y mediano produccor es más eficiente. 
aneota meJor sus dec1slones. preserva el suelo y preV1ene 
el hambre abasteciendo el mercado interno 

Respuestas a éstos interrogantes y otros temas de 
similar interés, obténgalas consultando la 
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