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TUNEZ 

Prosigue diálogo 

EEUU- OLP 

La segunda ronda de 

convürsaclones entre la 
Organización para la Li

beración de Palestina y el 
gobierno de Estados 
Unidos, que tuvo lugar en 

Túnez a mediados de 
marzo, fue un diálogo 
"serio y positivo", seglln 
afirmó el presidente de la 
OLP, Yasser Arafat. 

Por el lado norteame
ricano concurrió al en
cuentro el embajador Ro
bert Pelletreau y por los 
palestinos Yasser Abdo 
Raddo, miembro del co
mité ejecutivo de la OLP. 
Ambos habían participa
do de la primera rodada 
de conversaciones, el 16 
de diciembre de 1988, 
también en Túnez. Según 
trascendió, la abultada 
agenda y el nivel de 
acuerdo vislumbrado en 

las conversa
ciones hicieron 
avanzar el pro
ceso de apro
ximación entre 
Washington y 
la dlrigencia 
palestina. Ara
fat afirmó que 
se observe una 
evolución con -
creta en la po
sición nortea
mericana y un 
serio interés en 
la continuidad 
del diálogo, a 
pesar de todas 
las presiones 
contrarias reali
zadas por el 

gobierno israell. 
La administración Bu

sh parece dispuesta a su
perar el estancamiento de 

ocho años que caracterizó 
al gobierno de Reagan en 
la negociación de una sa
lida para Medio Oriente. 
En los próximos dos me
ses visitarán Estados 
Unidos, en fechas sepa
radas, el presidente egip
cio Hosni Mubarak, el 
primer ministro de Israel, 
Yitshak Shamir y el rey 
Hussein, de Jordania. 
Egipto e Israel firmaron 

un acuerdo de paz inter
mediado por la Casa 
Blanca en 1979, durante 
el gobierno Carter, cono
cido como "Acuerdo de 
Camp David". Pero al 
cumplirse diez años del 
tratado, el 26 de marzo 
pasado, las relaciones bi-

laterales no han prospe
rado. "No hemos avan

zado por las obcecadas 
posturas del gobierno de 
Shamlr'', se quejó Mu
barak. Para él la llnica 
forma de salir del Impasse 
es que Israel acepte dia

logar con la OLP. 
Seglln Marfin Fitzwa

ter, portavoz de la Casa 
Blanca, Bush no presen
tará a los dirigentes que 
lo visitarán en breve nin
glln plan concreto, pero 
discutirá con los tres lí
deres todo movimiento 
posible que viabllice la 
pacificación de la región. 

MAGHREB 

Unidad 
Fueron lanzadas las 

bases para una nueva 
comunidad económica, 
similar al Mercado Co
mlln Europeo. Se trata 
del mercado común del 

Maghreb árabe, consti
tuido por cinco naciones 
del norte de Africa: Arge
lia, Libia, Mauritania, 

Marruecos y Tllnez. Los 
llderes de los cinco p paí
ses, Chadll Benjedld, 
Muammar Khaddafl, Ma
aquiya Sid Ahmed Taya, 
el rey Hassan II y Zaina El 
Abidine Ben Ali, firmaron 
un documento estale
ciendo la unidad regional. 
Muammar Khaddafi su
girió ampliar el acuerdo, 
incluyendo a Mall, Nige
ria, Chad y Sudán. 

El tratado propone la 
constitución de un secre
tariado con dos repre
sentantes de cada estado 
miembro. Además, la 
comunidad contaría con 
la participación directa de 
los propios jefes de go
bierno de los países miem

bros y tendría un sistema 
presidencial rotativo. 

NAMIBIA 

Peligra 
la paz 

El secretario general 
de la ONU, Javier Pérez 
de Cuellar, pidió a la co
munidad internacional 
que otorgue asistencia 
urgente para financiar el 
programa de repatriación 
de 58 mil namibianos que 
viven en el exilio. 

En una conferencia 
especial celebrada en 
Nueva York a mediados 
de marzo, Pérez de Cue
llar llamó a una colabora
ción "oportuna" con las 
necesidades del progra
ma diseñado por el Alto 
Comisionado de la ONU 
para los Refugiados (AC
NUR), que permitirá a los 
namlbianos "retornar pa
cífica y dignamente a su 
país de origen y participar 
en el proceso electoral". 

Los fondos requeridos 
,or ACNUR en los 12 

primeros meses ascien
den a 38 millones 500 mil 
dólares, destinados a 
proporcionar asistencia 
allmentlcla, ayuda para la 
salud, vivienda y reha,bl

lltaclón a los repatriados. 
Los estados miembros de 
la ONU ya comprome
tieron contribuciones por 
30 millones de dólares. El 
programa se enmarca en 
el plan de la ONU para 
supervisar, a partir de 
este mes de abril, el pro
ceso de independencia de 
Namibia, después de 70 
años de ocupación del 
régimen de Sudáfrica. 

El plan de la ONU, 
contenido en la Resolu
ción 435 del Consejo de 
Seguridad (de 1978), lla
ma a Sudáfrica a poner 
fin a la ocupación Ilegal y 
a permitir la instalación 
de un gobierno indepen-
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diente, tras la realización 
de elecciones "libres y 
justas", bajo la supervi
sión de la ONU. 

El cronograma de la 
ONU incluía la desmovili
zación de las tropas re
gulares sudafricanas y de 
los guerrilleros de la 
SWAPO, el movimiento 
de liberación de Namibia, 
que debían retirarse hacia 
sus cuarteles a partir del 
1'! de abril. 

Pero en la víspera de 
la entrada en vigencia del 
plan de las Naciones Uni
dos hubo importantes 
combates entre ambas 
fuerzas en la frontera con 
Angola, con un saldo de 
por lo menos 142 muer-

Combatlenw namlblano1 

tos y decenas de heridos. 
Esos enfrentamientos, 

que ponen en peligro to
do el proceso de Inde
pendencia, llevaron al 
general finlandés Marttl 
Ahtisaarl, comandante de 
las fuerzas de la ONU en 
Namibia, a tomar una ac
titud Inusitada: autorizar 
que el ejército sudafrica
no vuelva a controlar la 
frontera con Angola. 

Esa decisión viola la 
letra de los acuerdos tri
partitos entre Sudáfrica, 
Angola y Cuba y también 
lo estipulado por la Re
solución 436. Todo el 
proceso de paz en Afrlca 
Austral puede correr 
riesgo. 

MEXICO 

La izquierda 
se fragmenta 

La alianza de partidos 
de izquierda constituida 
para las elecciones de ju
lio del año pasado está en 
proceso de fragmenta
ción. Contra lo que se 
podía esperar, la Co
rriente Democrática ha 
comenzado a perder 
fuerza, al tiempo que el 
gobierno de Carlos Sali
nas de Gortari avanza y 
genera una atmósfera de 
cambios y avances en su 
proyecto gubernamental. 

Rafael Aguilar Tala
mantes, presidente del 
Partido del Frente Carde
nista de Reconstrucción 
Nacional (PFCRN) anun
ció recientemente su rea
lianza con el partido ofi
cial. Su conducta, a rafz 
de la instalación del Con
greso de la Unión, ha 
dejado entrever que la 
alianza con el Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas 
y los partidos políticos 
que lo apoyaron en su 
candidatura a la presi
dencia fue sólo táctica y 
que, en realidad, su his
tórica vinculación con el 
PAi regresa a su cauce 
natural. 

Salina de Gortarl: aupenndo 181 dlflcutladel lnlcl• 

La constitución de un 
grupo parlamentario de 
la Corriente Democrática 
que ahora trabaja junto 
con Cárdenas en la con
formación del nuevo Par
tido de la Revolución 
Democrática (PRO), dio 
oportunidad al PFCRN 
para regresar al gobierno 
y a la doctrina prlfsta. Si 
habla dudas cuanto al 
verdadero papel del PF
CRN las mismas fueron 
atenuándose al llegar el 
18 de marzo. Ese día, 
Agullar Talamantes re-

solvió invitar a un orador 
del PRI para que hablase 
eu el acto de conmemo
ración del 51 aniversario 
de la nacionalización del 
petróleo mexicano. La ra
zón aducida para la invi
tación fue la batalla por la 
renegociaclón de la deu
da externa, demandada, 
segtln Talamantes, por 
todo el pueblo mexicano. 
'"ste acto de "concordia" 
entre los cardenistas y el 
PRI pudo haber sido un 
signo de civilidad y ma
durez polltica, sin embar
go las expresiones de re
chazo por parte de las ba
ses mostraron que las 
diferencias realmente 
existen. 

El incidente ha levan
tado una serie de interro
gantes sobre la continui
dad del proyecto del 
Frente Democrático Na
cional (FON). El PFCRN, 
ha anunciado además su 
continuidad en la alianza 
con el PPS y el PARM 

(Partido Popular Socia
lista y Partido Auténtico 
de la Revolución Mexica
na, respectivamente), dos 
instituciones polltlcas que 
también tienen en su ha
ber alianzas históricas 
con el partido de. gobier
no. 

De esta forma Cuauh
témoc Cárdenas se va 
quedando solo en su lu
cha contra el régimen de 
partido tlnico y en favor 
de la democratización 
real del país. Con a él sólo 
queda la Corriente De
mocrática, presente en el 
Congreso, y un partido 
sumido en la peor crisis 
económica de su historia: 
el Partido Mexicano So
cialista (PMS). 

Salinas de Gortari, 
mientras tanto, avanza y 
poco a poco comienza a 
ganar la legitimidad que 
le arrebató la oposición 
durante su ascenso al po
der el pasado 1ci. de di
ciembre. (Ernesto Osorlo) 
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HONDURAS 

El poder militar 
Con un presupuesto 

anual que asciende a más 
de 150 millones de dóla
res, 20 mil hombres per
fectamente apertrecha
dos, la aviación má~ po
derosa de la región y una 
nueva estructura operati
va, las Fuerzas Armadas 
de Honduras se consoli
dan en 1989 como el po
der real en el pafs. 

Según el presupuesto 
general del gobierno para 
los años fiscales 1988-89, 
el sector Defensa y Segu
ridad tiene asignados 75 
millones de dólares. Pero 
esa cantidad se comple
menta con la asistencia 
de Estados Unidos, que 
fue de 81 millones 500 mil 
dólares en 1988 y que en 
1989 puede llegar a los 80 
millones. 

Los 150 millones de 
dólares de las Fuerzas 
Armadas casi duplican al 
presupuesto de la salud y 
están a la par de lo desti
nado para educación, que 
este año tendrá asignado 
poco más de 200 millones 
de dólares. Los elevados 
gastos militares han reci
bido fuertes criticas, no 
solamente de los sectores 

tradicionales de la oposi
ción, sino también de al
gunos empresarios con
servadores. Sin embargo, 
el alto mando militar jus
tifica su presupuesto con 
la ayuda externa y la si
tuación regional. En ese 
sentido, conforme ha ido 
cambiando la situación 
polftica de la región, Es
tados Unidos ha incre
mentado en niveles des
proporcionados su ayuda 
a este paJs que algunos 
denominan "la plaza de 
armas de Washington" 
en Centroamérica. 

En 1979, Washington 
proporcionó únicamente 
dos millones 300 mil dó
lares en ayuda militar. En 
1980 la suma se elevó a 
cuatro millones y sólo 
dos años después alcanzó 
la cifra de 30 millones. En 
1984 se elevó a 77 millo
nes 400 mil dólares. (O 
sea que en cuatro años la 
asistencia aumentó casi 
cuatro mil por ciento). 

Actualmente las Fuer
zas Armadas hondureñas 
están integradas por 20 
mil hombres, sin contar 
los cuatro mil policlas y 
las fuerzas de seguridad. 

los mllltares han alcan
zado un alto grado de 
profeslonalización debido 
fundamentalmente a la 
preparación conjunta que 
han tenido en los últimos 
al'los con militares esta
dounidenses. 

Observadores políticos 
afirman que los mil 200 
marines estacionados 
permanentemente en el 
pafs y los miles de solda
dos estadounidenses que 
participan en las manio
bras son casi parte de la 
estructura de las FFAA 
locales. A pesar de que el 
país no se encuentra en 
guerra, los militares se 
continúan armando. 
Ejemplo de ello es el in
cremento de su Fuerza 
Aérea, con una docena de 
aviones cazabombarde
ros F-5, enviados en fe
brero por EEUU. 

A partir de este al'lo, 
las Fuerzas Armadas se 
dividirán en tres brigadas 
de infantería y una de ar
tillería (a las que queda
rán adscritos los batallo
nes de lnfanterfa y de ar
tillería que existen en el 
pafs). Esta estructuración 
coincide con los nuevos 
nombramientos que han 
significado cambios en la 
cúpula del poder militar. 
Estos cambios fueron de
cididos por el Consejo 
Superior de la Fuerza 
Armada (Cosufa), orga
nismo que esté fuera de 
la estructura de las FFAA 
pero que, en la práctica, 
es el verdadero poder 
dentro de la institución 
castrense. Asf, Regalado 
Hernández se consolida 
como el "hombre fuerte" 
del país, cuando el presi
dente Azcona inicia.su úl
timo año de gobierno y 
los partidos pollticos vi
ven la etapa preelectoral, 
diseñando su campaña 
presidencial. 

DERECHOS HUMANOS 

Perioctistas 
asesinados 

Una organización in
ternacional de defensa de 
los derechos humanos de 
los periodistas denunció 
que por lo menos 24 
profesionales de la In
formación fueron asesi
nados durante 1988, de 
los cuales ocho en Am6ri
ca Latina. 

El Comité de Protec
ción a los Periodistas 
(C.P.P.) -una agrupación 
independiente con sede 
en Estados Unidos- afir
mó que también el al'lo 
pasado 90 periodistas 
sufrieron agresiones ftsi
cas, otros 250 fueron de
tenido!!, y al menos 23 
corresponsales extranje
ros fueron expulsados de 
los pafses donde trabaja
ban. 

Según el Comité, Af
ganistán fue el pafs "más 
peligroso" para el trabajo 
de los corresponsales ex
tranjeros. Cuatro perio
distas -de Japón, Norue-
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ga, Pakistán y la Unión 
Soviética- perdieron la 
vida en 1988, en tiroteos, 
cuando cubrfan el con
flicto afgano. Es la cifra 
más alta de los 10 afios 
de guerra en ese país. 

En América Latina, el 
Comité denunció la 
muerte de ocho perlo
distas en México, Brasil y 
Colombia, y dijo que al 
menos tres de ellos fue
ron asesinados mientras 
estaban trabajando en 
reportajes sobre drogas y 
narcotráfico. Las denun
cias fueron anteriores al 
asesinato de tres perio
distas, dos salvadoreños 
y un holandés, en El Sal
vador, el 18 de marzo, 
durante la realización de 
las elecciones en ese país. 
(Ver artículo en esta 
misma edición). 

"El comercio interna
cional de drogas está 
surgiendo como una 
nueva amenaza para los 
periodistas de las nacio
nes subdesarrolladas", 
afirmó Anne Nelson, di
rectora ejecutiva del Co
mité. "En la actualidad 
-señaló Nelson- crece la 
censura por la violencia, 
particularmente contra 
los periodistas que criti
can a los narcotraficantes 
y a los funcionarios co
rruptos". 

En relación con Chile, 
el C.P .P. denunció que las 
amenazas de muerte, 
agresiones y detenciones 
continuaron acosando 
a los periodistas durante 
1988. Después del fracaso 
del general Augusto Pi
nochet en el plebiscito del 
5 de octubre, la policía 
agredió al menos a 23 
periodistas cuando cu
brían los festejos de la 
oposición en el centro de 
Santiago. La mitad de 
ellos tuvo que ser hospi
talizada. 

COLOMBIA 

M-19 inicia 
El movimiento gue

rrillero 19 de abril (M -19) 
inició en n,arzo la etapa 
de "transición" hacia la 
vida civil, en el marco del 
plan de paz del gobierno 
colombiano. El ministro 
de Gobierno (interior), 
Ralll Orejuela, se reunió 
con el comandante ge
neral del M-19, Carlos Pl
zarro, en Santo Domingo, 
en el sureño departa
mento. del Cauca y afirmó 
que el gobierno daré las 
garantías pollticas y eco
nómicas que exige el 
M-19 para iniciar la etapa 
de transición, contempla
da en una iniciativa de 
paz que presentó el pre
sidente Vlrgilio Barco, en 
septiembre de 1988. 

Tras la iniciación del 
diálogo directo entre el 
consejero presidencial 
para la paz, Rafael Pardo, 
y el comandante Pizarro, 
el 10 de enero, la reunión 
entre el jefe guerrillero y 
el ministro Orejuela fue el 
contacto a más alto nivel 
entre ambas partes. 

Además de las garan
tías políticas, los temas de 
discursión fueron el me
joramiento de las relacio
nes entre el ejército y el 
M-19 y la definición sobre 
un temario de reformas 
sociales. 

Se calcula que unos 
500 guerrilleros del M-19 
se concentraron en la zo
na neutral del encuentro, 
en cumplimiento de los 
pasos previstos en la ini
ciativa de paz del gobier
no. Aunque el M-19 no es 
el mayoritario ni más ac
tivo de los seis grupos al
zados en armas que 
operan en Colombia, sr es 
uno de los que mayor In
cidencia ha tenido en la 

nueva etapa 
reciente vida polftica del 
pafs. 

Surgido hace 16 años 
como una escisión arma
da de la Alianza Nacional 
Popular (ANAPO}, fun
dada por Gustavo Rojas 
Pinilla (1953-57), en 
alianza con ex-guerrille
ros de las insurgentes 
Fuerzas Armadas de Co-

lombia (FARC), el M-19 
fue la primera guerrilla 
urbana del país. Durante 
el gobierno de Belisario 
Betancur (1982-86), el 
M-19 participó en los 
diálogos y posteriores 
acuerdos de paz, suscri
tos en 1984. (ver tercer 
mundo n~ 84, Colombia, 
·1a paz en entredicho). 

Además del M-19, 
también suscribieron los 
acuerdos de paz de 1984 
las FARC, el Ejército Po
pular de Liberación (E
PL), y los minoritarios 
Movimiento Indigenista 
"Quintín Lame" y Partido 
Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT). El 
Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) fue el 
llnico grupo guerrillero 
que no participó en el fa
llido proceso de paz. 

Tras la tregua pactada 
y diversos incidentes 
protagonizados por las 
fuerzas armadas y co
lumnas guerrílleras, los 
insurgentes retornaron 
a la beligerancia en 1985. 
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CUBA 

Nuevos 
caminos 

Después de treinta 
años de acción circuns
crita al límite de los tem
plos, la Iglesia Católica 
cubana intenta desarro
llar nuevas vfas para pro
pagar la fe, a través de la 
elaboración de literatura 
religiosa. La alta jerarqula 
se muestra interesada en 
crear un servicio editorial 
propio e independiente 
que facilite la publicación 
de sus materiales y pre
tende adquirir equipos 
pera la impresión de fo. 
lletos. Tampoco desecha 
la posibilidad de que, en 
fecha no muy lejana, una 
radio estatal difunda sus 
puntos de viste. 

Los planes de la Iglesia 
Católica comenzaron en 
87, cuando el gobierno de 
Fidel Castro dio muestras 
de apertura hacia les dis
tintas confesiones religio
sas de la isla. Una impre
sora offset, que será 
operada por la Iglesia, 
seré montada en los pró
ximos años en La Habana 
con recursos proporcio
nados por los obispos de 
Alemania Federal. 

En la actualidad, la 
Iglesia cubana sólo dis
pone de dos pequeñas 
publicaciones: la hoja 
dominical "Vide Cristia
na" y el boletfn mensual 
"Aqul le Iglesia". La ma
yorfe de los obispos con
fta en obtener también, 
en un plazo más o menos 
corto, una mayor presen
cie de la Iglesia en los 
distintos campos de le vi
de del pafs. El diálogo 
entre el gobierno cubano 
y las distintas Iglesias ha 
sido fuldo en los últimos 
at\os. 

Los combatientes de• Alfaro Vive• se Integren a la vida legal 

ECUADOR 

Acuerdo entre gobierno 
y grupo armado 

Frente al doloroso 
ejemplo de sus vecinos, 
Perú y Colombia, agobia
dos por una cruenta lucha 
armada que ha cobrado 
miles de victimas, Ecua
dor decidió prevenir an
tes que curar e inició con
versaciones con el grupo 
armado "Alfaro Vive" 
que culminaron con un 
acuerdo dado e conocer 
el 7 de marzo. El ministro 
de Trabajo, César Verdu
ga, condujo las negocia
ciones en nombre del go
bierno. 

"El acuerdo es une ac
ción preventiva", dijo 
Verduga al comentar el 
pacto. En el comunicado 
conjunto del gobierno 
y los guerrilleros, la or
ganización insurgente 
-que no llegó a tener la 
envergadura de sus si
milares fronterizo&- ex
presó su voluntad de 
"participar en la vida le
gal y pnlftlca del pals sin 
el empleo de las armes". 
El gobierno, a su vez, se 
comprometió a avanzar 
en un diálogo nacional 
por "la reactivación eco
nómica, la justicia social y 

la profundización de la 
democracia". 

Después del acuerdo 
Aunque los operativos 
del grupo alfarista no 
fueron muchos, convul
sionaron a un país que no 
habla tenido movimien
tos clandestinos de signi
ficación, ni conocido ex
periencias guerrilleras 
similares a las de casi to
dos los palses del conti
nente. 

Todos los sectores so
ciales y polfticos, salvo 
algunas voces discor
dantes de la extrema de
recha, respaldaron el 
acuerdo, concebido por el 
gobierno como un paso 
"para recobrar la paz y 
consolidar la concordia 
entre los ecuatorianos". 

Verduga, ministro ne
gociador y ex secretarlo 
ejecutivo de la Asociación 
Latinoamericana de De
rechos Humanos (AL
DHU), advirtió que los 
acuerdos no deben ha
cerse cuando los grupos 
armados ya han crecido, 
como ocurrió en otros 
pafses. Sin embargo, mu
chos sectores reclamaron 

que "Alfero Vive" deberle 
haber entregado las ar
mas. A esto, Pedro Mon
eada, un vocero del gru
po, respondió: "si el ex 
presidente Febres Cor
dero y toda le ollgarqula 
entregan el arsenal que 
poseen, nosotros devol
veremos les pocas armas 
que están en nuestro po
der". Monceyo también 
desmintió que en los re
cientes asaltos a bancos 
(diez en los últimos dos 
meses) hayan participado 
disidentes del grupo, y 
acusó a la derecha de 
propalar esos rumores 
para hacer fracasar el 
acuerdo. 

Entre los próximos pa
sos que darán los "alfe
ristes" esté la presenta
ción al Congreso de un 
proyecto de amnistla pare 
los 25 presos polftlcos del 
grupo, cuya libertad no 
formó parte del acuerdo, 
como tampoco la suspen
sión de los juicios que se 
les han Iniciado en diver
sos tribunales. 

Las conversaciones 
entre los "alferistas" y el 
gobierno comenzaron en 
septiembre. El acuerdo 
fue anunciado el 26 de 
enero y ratificado el 7 de 
marzo. El grupo, creado 
en 1982, salió a le luz pú
blica al año siguiente con 
el robo de la espade del 
general Eloy Alfaro, llder 
de la revolución liberal de 
1895 y en cuyo homenaje 
el movimiento adoptó su 
nombre. En sus dos pri
meros años, realizaron 
varias acciones armadas, 
como asaltos a bancos y 
el secuestro de un Im
portante banquero, que 
terminó con le muerte del 
secuestrado y de varios 
miembros de Alfaro y del 
grupo colombiano M-19, 
que participó en la ac
ción. 



CARTAS 

Un llamado desde 
Bangladesh 

El t>n'enfe de agua que 
scttbd con la vida. las prop/6-
dados. pu9Stos de trabajo y 
otros bienes en Bangladesh ya 
volVfd s Is normalldsd. Sin 
embargo, la pobreza, la de9-
nutrfcldn, si hamlml y las pri
vaciones -Is corriente Invisi
ble- perslslltdn t>dsvAI por 
mucho t/errJ)o. Mucha mb 
vidas humanas se perderdn, 
sumAndose a esas es~ 
d«1. La t1nlca forma de evllsr 
898 d6stlno ~loo es ha0t1r 
que los pobres, las vt:tlmas 
s//enclosas de este PfOOIISO. 
S811n educados, o,panlzados y 
movilizados, en uns sccl6n 
oo/BCIIV& 

La Asoc/acJ6n para el 
Atendlrrienb de las Necesida
des BlsJcas (ARBAN) IIS una 
cxr,anlzacJ6n no gub6ma
mental que tabaja con /os mb 
pobrn Bnlra la pob/acJ6n po
bre: o sea, el 8°" de la pob/B
cl6n del pat,. Tl8tamos de 
contribuir a mejotar las condi
ciones socl06oon6mlca8 en las 
que viven de tal ~ que 
esas personas puedan sentí,.. 
se un poco m'8 dignas, un po
co mb humanss. Pero se trata 
de seres que no tienen poder, 
ni voz, ni apoyo. Vlven en la 
perpetua Ignorancia. el de
sany,aro y la pobr9zs. Sufren 
d8snutrlcl6I\ enfermedades y 
e,cplotacl6n. Las voces de de-
0t1nss de mi/Iones de pobres 
dew.;perados no /lega a los 
o/dos de quienes oontrolsn 
nuestra sociedad y su e~ 
radepodsr. 

Uno de los trabajos• largo 
p/a.Zo que hay que hacer es 
dsms Is educacl6n y la /nfor. 
macl6n necflarias para qus 
entiendan culin IIOfl lu caer 
,u vermderu del hambre 
que padecen y puedan l•r • 
cuestionar el slsttm8 y su n
t'uctlra. Ea por esa raz6n que 
ARBAN, nuestra orr,an/zscl6n, 
•"' 1/evandO adelante vario, 
~ y progflmas e# ann
namlenfo p,ofeslona4 ,.,,., ,-. 
,. /dVttn6$ como para adullo& 

Pero eso no es ,uf/ciente. 
Hay que hacer algo • oott> 

1 
plazo. &fa gen» carente ne
OMllta ayuda para poder » 
brsvtvfr y ssgulr luchando. Por 
eso hacemos un llamsdo s los 
l«.t>l8s de tercer n'l.lndo pa
ra que nos e,dJsndan su mano, 
como muchos ya lo hlclsron 
clUranfe Is 11/llms ostlfsüofe 
que ssold nusstro pals. Pw
den ayudarnos tant> moral
menta como msterlalmsnte, 
MVIAndonos ropas. libros, /ir 
gustes, utensilios, rrxJBbles, 
med/csmentos, jsrlngas, es,.. 
pas, Ja,b6n y matarla/es de hi
giene sn gsnsrai as/ como ~ 
da otra bnna de asistencia o 
oontrfbucl6n. Nosotros garanti
zamos a travds de ARBAN que 
BSS ayuda 1/sgatd al destino 
apropiado. 

Mohammad Karraluddln 
ARBAN 
G.P.O. Box 2242 
Ohaka-1000 
Banglld• h 

lglesla progresista 

A1* la s/lU8Cldn de la dl6-
cesls de Nueva lguaztJ, en el 
Estado de Rfo de Janslro, que 
ha bnltdo un rumbo l,rpevf
llb/8 como consecuencia dtll 
empilo movlrnl8nto de reslaer 
racJ6n liderado por lu cdputu 
/Q719n&9, y ante la qnJpula
cl6n de to, hechos para fa~ 
reo,r 8 I• derecha Orptn/z:ada 
dentro y fuera de ,. lglnla. me 
.,., .,, ,. obllgacl6n de de-
clarar qua: 

1.No se trata absoluta
mente -como algunos dlcsn-

de un oonlllc1o que se configv
ra sntn, P8f'90n8& Se trata de 
la lucha enlrlt dos mods/os de 
/gles/a subyacentes s nussta 
prtlctlca psstr:xat si modslo de 
la •crlst1sndad" y si de la ln
serr:Jdn en si movlmlsmo po
pular y sn si proosso de li. 
rac/dn de los m4s pobres. 

2.Por la forma en que ha 
rescclonsdo, la Iglesia de 
Nueva lguazd denv8stra que 
se suma al llamsdo "movf
mlsrdo de restauracl6n", sjsf" 
clsndo preslonss sobre lsJcos, 
raf/g/osos Y SBOtlrrJotes. 

3.EI 8 ds marzo, ful Invita
do a una reunión con monstr 
/for Adrlano HyptJl1tJ, obispo 
diocesano y monssfior Ckr 
ITl8nl9 lsnard, obispo de Nue
va F rlburgo, la d/dcesls a la 
que yo pertsnezoo. Anunc/1 
que sdlo podrfa Ir acomps/fado 
de un {JIIJ/JO representativo de 
18/coe y de to, ~ ~ 
voluaados en el confTtcfo. p,.._ 
ssntA olrlt allBmBt/va: reunirme 
solo con los obispos, pero ~ 
A:>mlendo poserlor para la 
prensa de t>do lo conve,sado. 
En BSSS condiclon8S, los ob/9-
pos se negaron a hablar oon
tTigo y me amaron qus b'na
rlAn las "debidas medidas". 
Esas m8dldas puad8n llegar .a 
mi suspsns/dn de orden. 

A pesar de todo 85*>, la 
hus/gB general convocada por 
las OBntralss sindica/es del 
Brasil para si 14 y 15 de marzo 
pasado, fue un 4tch Psrallzd 
el pals sfeclsndo la 80000fTITa 

de la txxpUBSls y los ()Oderr>
sos. Dsspws de t>do, es sn si 
mundo, y sspeclsinsnts sn si 
mundo de los nbajsdores, 
que esti en JIJtlflO Is ~ 
cJ6n del Reino de la LJbsrlad y 
Is Justicia. 

Un sbtazo hemo y 90/1-
darlo 

Cartoe C. cte. Santo. 
Coordinado,. 
Ecumfnloa de P-iulu 
• Solldarladada 

Cala Poetal 77.220 
Novatguad 
Rfo de Janelro 
Bra1II 

Activista de Surtnam 

Soy una BCI/vista polltJ. 
oo-aibal de Sutfnam y per
lBnezoo a una o,panlzacldn de 
mujeres de mi pals. Soy ree
ponssble, asimismo, por un 
programa de radio que sale al 
aire semanalmente, en una 
sm/s()rs locs4 sobrs cuestio
nes relativas s /a nvjer, su ~ 
serr:ldn en si fTllndo actla4 la 
soHdBrldad lntsrnaclon84 et. 

Cuando estuve rec1Bnte
lTl8"8 sn La Habana, en oca
sldn del Tsrr:er Encuentro 
Continental de Mujsres, por 
prlmsra vez t>mt1 oonoclmlsmo 
de la sxlslencla de Thlrd 
Wortd (Is 8dlcJdn en /nglds de 
tet'cer n'l.lndo. A pesar de 
estar rrvy ocupada, ya ÓJl8l1lll 
Is resllzscJ6n del sncusnto 
ooms~ a le8r sus artlcvlos y 
quedtl Impresionada por la 89-
rlsdad del snloqUB y la smpll
tud lemllllca. 

No sdlo d8cldlf suscrlbkm8 
sino que ya OOIIV8l5' con otas 
COl'ff"J/feras pata qUB lambi4n 
lo hagan. Sdlo hay un detalle: 
• nivel offcial • han~ 
en n~dl'o pall mm,rosas dl
/fcullack,s para ta salda de dl
vlM& En la #CCl6rl de oom 
vi que el memo ptOblems ,_ 
ha lkJo planfNdo por otos 
/ect>IN. Creo que sn oonjunt, 
debemos penMt soluciones 
aMltvas que nos perrn/tlnau
psrar esa dlffculad. 

Nidia Rawlaa 
,.,.,,,.,1bo, Surfnam 



INTERCAMBIO 

Esta sección fue creada para que los 
lectores de tercer mundo que deseen 
Intercambiar correspondencia, postales, 

discos, sellos, etc, con otros de las di· 
versas regiones a las que llegamos a 
través de nuestras ediciones en tres 
Idiomas puedan conocerse mutuamente. 

Basta escribir a nuestra sede en Rlo 

de Janeiro y solicitlH a los responsables 
de la sección lnlercamblo que Incluyan 

en la misma su nombre y dlNeCl6n. 

• RosJlene P. Ne\lf1S 

Trav. Gal. Franóisco de Paula, 80 
Araés 
CEP 78010- Cuiabli - MT 
Brasil 
• M4rcio Vinicius Brllo Pessoa 
Rua 7 de Setembro, ni 741 
Centro 
CEP 64000-Teresina - PI 
Brasil 
• Ruf Ellas Ferreíra 
Calxa Postal, 843 

Bengela - Angola 
• PauloAkJnsoEsMves 
Mariano Soler, 370 
San Carios - Uruguay 
• AtJt1n¡o da Silva Oliveira 
Volta das Cat~adas, 199-~ O~ 

Santa Clara - CEP 3000- Coimbra 
Portugal 
• He/enita Catvalho 
Caixa Postal 195 
CEP 45600 ltabuna - BA 
Brasil 
• Rul de Almelda 
Rua Aracaju 878 
Vita Camargo 
CEP 82500- Curitiba - PR 
Brasil 
• Ant>n.b Lara Junior 
Rua Valdemar de Freitas 33 

CEP 85890 - Foz do lgu~u - PR 
Brasil 
• A,qulmedes Onclrlo Perelta ele Casto 
Rua Sete de Setembro 101 
CEP 58225 - SOLANEA- PB 
Brasil 
• Laurinda maria Lemos 
P.O.Box 370 
Sumbe - Angola 
• ~nlca Ouelroz 
Av Pe. lbiaplna 207 
CEP 50790 - Recite - PE 
Brasil 
• Jo6o Rodrlgues Rubem Carita 
Caixa Postal 1514 
Benguela - Angola 
• Vanderlel Carlos Santa/18 

Rua Josá dos Reis Miranda Alho 1107 
Vita Industrial 

• Elizete Aparecida Santana 
Rua José dos Rels Miranda 1107 
Vita Industrial 
CEP 14400- Franca - SP- Brasil 

• Arla Donlzete Santana 
Rua José dos Rels Santana 1107 
Vita Industria! 
CEP 14400 - Franca - SP 
Brasil 
• Mvr Alrnelda 
Rua Damllo Barreth 2684 
Santa Cruz 
CEP 14400- Franca - SP 
Brasil 
• Maura e Ana Marta 
Rua Deozlto M Rlbas 651 
CEP 14240- Ytlrapul- SP 

Brasil 
• Carlos Robert, da SIiva 
Ag6ncla Correlo e Telegráfo 
Campo Grande 
CEP 23000- Rlo de Janelro - RJ 
Brasil 
• Jo6o DE Coneíra 
Rua J611o Costa 108 
Centro 
CEP 39800-Teófllo Otonl - MG 
Brasil 
• Marta Sanla/18 
Calxa Postal 2204 
CEP 41911 - Salvador - BA 
Brasil 
• Juan/ Pallares 
Avda. Cataluna 3 
43393 Almoster 
Tarragona - Espal'le 
• Laudlr Lemos Machado 
Av. Francisco Machado da Silva 20 
CEP 02378- SAo Paulo - SP 
Brasil 
• Magdalena Ferre/ro 
Rua San Salvador 2108/001 
Ab'Jevideo - Urvguay 

• Hallo Femando 
A/C Maria Helena 
Escola Ngola Klluange 
Catumbela - Angola 
• Orlovsldo Gulmar6es de Paula Fflho 

Calxa Postal 1719 
CEP - 14100 - Rlbelrlo Preto - SP 
Brasil 
• Guido Wartcen 
Av Jolo Pessoa 90 Bloco 3 Apto 2 
CEP 96800- Santa Crus do Sul - 1 

Brasil 
• Francisco Nllk>n Telxelra 
Rua Sandra Reglna 22 
CEP 06300- Caraplculba - SP 
Brasil 
• Hugo Cesar de Araujo 
Cuadra 17 Casa 26 Setor C 
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TEMA DE TAPA ANCOL.A 

LA PAZ ARMADa 

L os acuerdos de paz 
firmados entre Angola, 
Cuba y Sudáfrica con la 

mediación de Estados Unidos 
-destinados a poner fin a más 
de trece años de guerra y que 
incluyen la independencia de 

Namibia, ocupada ilegalmente 
durante más de 70 años por el 
régimen racista- constituyen 

tan sólo una promesa de 
pacificación. La experiencia 
demuestra que la minorla 

blanca que domina Sudáfrica 
es belicosa y está siempre 

pronta a recurrir a la agresión 
para imponer una hegemonla 

regional. Esa ambición no 
corresponde a la realidad y se 
volvió imposible de sustentar 

inclusive por medio de las 
armas, como demostró la 

histórica derrota del ejército 
sudafricano en la batalla de 
Guito Canavale, en el sur de 

Angola, donde fuerzas 
angolanas y cubanas hicieron 

sucumbir el mito de la 
invencibilidad sudafricana. 

Sin embargo, este período de 
paz armada es la primera 
oportunidad que tiene el 
pueblo angolano desde la 

independencia, de buscar su 
desarrollo sin la presión 

de la guerra. 
Este reportaje especial sobre 

Angola refleja las 
preocupaciones y los proyectos 

del país para sentar las bases 
de un avance futuro y muestra 

las expectativas que existen 
en rrlación al papel de 

la cooperación brasileña 
en ese esfuerzo. 

Los angolanos viven una etapa decisiva que exige mayor 
capacitación polftlca, renovada eficacia en los métodos de 
gestión y agilidad en el aparato del Estado 

Neiva Moreira 

No encontré en Luanda ni un 
solo dirigente polttico que consi
dere que la guerra haya terminado. 
Esa cautela se refleja en la entre
vista que nos concedió el presidente 
José Eduardo dos Santos y la en
contramos presente tanto en los 
gabinetes como en la calle. Todos 
son reticentes. Cuando le planteo el 
problema a Pinto Joao, director del 
Departamento de Prensa y Pro
paganda del Comité Central del 
MPLA, me dirige una mirada 
enigmática y enseguida me pre
gunta escéptico: "¿y ya se termi
nó?" 

No hablo de la guerrilla de la 
Unita sino de la guerra en sí misma, 
trabada en 1975 simultáneamente 

contra el ejército de Zaire y de Su
dáfrica y durante los últimos años, 
contra las fuerzas armadas sudafri
canas que ocuparon parte de la re
gión austral del territorio angolano. 
La guerrilla contrarrevolucionaria 
no genera demasiadas preocupa
ciones. La opinión dominante es 
que está siendo atacada eficaz
mente en dos frentes: a nivel políti
co, con la amnistía concedida por el 
gobierno, progresivamente acepta
da, y en el plano militar, con la 
adaptación de una buena parte del 
ejército a las tácticas de contrain
surgencia, ahora que las fuerzas 
armadas pueden dedicarse en for
ma prioritaria a las operaciones an
ti-Unita. Los cañones aún no se ha
blan silenciado en el sur y ya los 
militares realizaban un seminario 
para adecuar una parte de sus efec
tivos a la lucha antiguerrillera. Y en 



La dlscusi6n ldeol6glc:a y la movlllzacl6n son fundamentales en la etapa actual 

eso los angolanos tienen un know
how que viene de lejos. 

Asl como hay escepticismo en 
relación a la fidelidad de Sudáfrica a 
la letra de los acuerdos de paz, 
tampoco existe mucha confianza en 
que la Unita haya perdido sus apo
yos externos. Recién instalado en la 

Casa Blanca, el presidente Bush 
anunciaba que su gobierno conti
nuarla dando dinero a ese grupo 

contrarrevolucionario. Quince mi
llones de dólares confesados, pero, 
esa es apenas la suma "legal". la 
otra, que no figura en los registros 

oficiales, es significativamente ma
yor. Y en cuanto al apoyo sudafri
cano, pocos dudan que se mantie
ne, a pesar de todo. 

De cualquier modo, incluso con 
esas incertidumbres, en el seno del 
pueblo existe un sentimiento de 
cierto desahogo después de un 
cuarto de siglo de guerra, primero 
contra el colonialismo y después en 
defensa de la independencia. 

Angola pagó por esa guerra un 
precio demasiado alto: miles de 

muertos, cincuenta mil mutilados, 
un número altlsimo de niños huér
fanos, un millón de refugiados y 
desplazados, escuelas, hospitales, 
centros de salud, fábricas, empresas 

comerciales y agrícolas, puentes y 
otras obras públicas destruidas, 20 

mil millones de dólares en pérdidas 
materiales. 

En las calles de luanda, y sobre 
todo en Vianna, una localidad ubi
cada a algunas decenas de kilóme
tros de la capital, los mutilados de 
guerra son una presencia constante. 
Y los casos més graves no estén alll 
sino en tratamiento en hospitales 

especializados de varias ciudades 
europeas, principalmente en Bel

grado. 

los desaffos de posguerra 

El partido y el Estado se prepa
ran ahora para hacer frente a una 
multiplicidad de problemas que se 
acumularon durante la descoloniza
ción y la etapa reciente de guerra y 
ahora explotan en la posguerra. 

Están los desafíos de lo cotidia
no: reorganizar el abastecimiento, 
normalizar el transporte y las co
municaciones, multiplicar las es
cuelas y los puestos médicos, reac
tivar la producción agrícola, cubrir 
un gran déficit habitacional que se 

agravó en los últimos años, con la 
huida masiva ne la población del 
interior, de las 1onas rle combate, 
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hacia las áreas urbanas. 
Pero, además, existen cuestiones 

políticas y diplomáticas que ocupan 
prioritariamente las atenciones del 
partido y del gobierno. la más cru
cial de todas es la relativa e la inde
pendencia de Namibia. En una con
ducta rara para los tiempos que 
corren, los angolanos enfrentaron 
la guerra con Sudáfrica sin abdicar 
del cumpliendo del compromiso 
histórico de apoyo a la independen
cia de ese nación ocupada ilegal
mente desde hace 70 arios por el 
régimen de Pretoria. 

El gobierno angolano considera 
los acuerdos de Brazzavllle y Nueva 
York no como una r1nuncla a la lu
cha en favor de la Independencia de 
Namibia sino como una vla diplo
mática para alcanzar ese objetivo, 
ahora más viable justamente como 
consecuencia del fracaso militar de 
Sudáfrica en su egresión contra 
Angola. luanda ha insistido, asi
mismo, en que le independencia de 

Namibia será un paso decisivo en la 
lucha contra el apartheid. En ese 

c;ontexto, sostiene que el apoyo a 
los combatientes sudafricanos or
ganizados en el Congreso Nacional 
Africano (CNA) debe continuar e, 

incluso, aumentar. 
Esta nueva realidad Impone un 

ritmo dinámico y creativo a la di
plomacia angolana. Exige rever les 
relaciones económicas de gobierno 
a gobierno con el campo capitalista 
y los organismos Internacionales 
como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional o el Mer

cado Comlln Europeo; el desarrollo 
de las relaciones históricas con los 
países socialistas y las naciones 
africanas. Todo ello requiere una 
adaptación de la máquina del Esta
do y de la organización del partido. 

la tarea de realizar, en el con
texto de un estado socialista, una 
apertura a la colaboración extran
jera y en cierta medirla a la iniciativa 
privadá interna, exige capacitación 
polltica y una renovación de los 
métodos de gestión, para conciliar 
los principios ideológicos con esa 
nueva praxis económica. El debate a 
nivel del partido y de la Asamblea 
Nacional, presidida por Lucio Lara 

le proporciona al oobierno elf' · 
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mantos para sus decisiones, par
tiendo de la base de que la cohe
rencia con los principios históricos 
de la revolución angolana condicio
na todo el esfuerzo renovador. 

Se trata, sin duda, de un mo
mento decisivo. Sobre todo porque, 
con la salida de los valiosos cuadros 
cubanos -una consecuencia de los 
acuerdos de paz- el pals debe re
componer su máquina administra
tiva. 

El nuevo clima 

Cuando los sudafricanos asedia
ban el pals e Infiltraban sus agentes 

Reorganizar la economía, una prioridad 

en Angola, la discusión de los pro
blemas estaba limitada por la nece
sidad de unir al pueblo en la defen
sa de la soberanla nacional. Y las 
reivindicaciones sociales tenfan un 
limite: la prioridad debla ser dada a 
la defensa del pals. 

Hoy, aunque las dudas sobre la 
futura actitud de Sudáfrica y de 
Estados Unidos persisten y los sa
botajes de sus agentes continúan, 
las tropas extranjeras evacuaron el 
pals, las grandes operaciones de 
guerra han cesado y el gobierno 

comienza a volverse prioritaria
mente hacia la administración in
terna. El grado de exigencia y rei
vindicación popular aumenta y 
también la intolerancia con los 
errores y las deficiencias. El nivel de 
insatisfacción es mayor y se refleja 
en las preocupaciones de los que 
tienen la responsabilidad de la con
ducción polftica gubernamental. 

Es por eso que el MPLA tomó la 
decisión de dinamizar la discusión 
política. Luanda es un hervidero de 
reuniones de las estructuras del 
partido, de seminarios técnicos, de 
cursos de capacitación profesional. 
En el campo de las relaciones eco
nómicas externas, el termómetro de 
esta etapa es el Hotel Meridien-Pre-

mas, vendedores y técnicos de di
ferentes palses, con IÓ diferencia 
que en Luanda aparece un nuevo 
protagonista: la computadora por
tátil, en las mesas preparadas para 
el desayuno. 

No son sólo los ex colonizadores 
portugueses que están de vuelta, 
ahora para incentivar el intercambio 
comercial. Españoles, italianos, 
franceses, japoneses y alemanes 
orientales, con sus carpetas y catá
logos, se agitan en las antesalas de 
los gabinetes ministeriales. 

Una de las medidas más signifi
cativas adoptadas en el marco de la 
reconstrucción del país fue la re
glamentación del ingreso de capital 
extranjero, ya sea en la forma de 

Después de un cuarto de siglo de guerra. el pueblo confle en lograr la paz 

s/dente, un bello e imponente edifi
cio en la zona costera de Luanda 
que, de cuartel general de los cuba
nos en plena guerra, pasó a ser un 
moderno hotel de cinco estrellas, 
sin nada a deber a los mejores de 
las capitales occidentales. 

Hoy lo más diflcil es conseguir 
una habitación en éste o en otros 
hoteles de la capital, aún en los me
nos confortables. Es común encon
trar en el hall tripulaciones enteras 
de empresas aéreas, esperando 
alojamiento. La escena me hizo 
acordar del Hotel Orbis, de Varso
via, durante la época de la recons
trucción de Polonia. Muchos idio-

préstamos o a través de joint ventu
res con empresas angolanes. Re
cientemente se creó el Gabinete de 
Inversiones Extranjeras, que ase
gura la ejecución de la potrtica del 
Estado en ese campo. 

Es una lucha decisiva que se da 
en muchos frentes, sin que se des
cuide la defensa. El proyecto de re
construcción nacional y de moder
nización del pafs, con apoyo inter
nacional, está asentado en la pro
tección de los soldados que destru
yeron en la batalla de Cuito Cana
vale el mito de la invencibilidad del 
ejército sudafricano. La vieja histo
ria de la paz armada se repite. 
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,Sarney en Luanda: 

Sin hegemonías 
Como corolario de la visita del presidente brasileño a Luanda 
se finnó un acuerdo comercial amplio que va a pennitir 
profundizar la cooperación entre ambos países 

E I primer embajador de la 
República Popular de An
gola en Brasilia, Francisco 

Román de Oliveira e Silva, es un 
dirigente del MPLA, con una amplia 
experiencia en la administración 
interna de su país (fue comisario {X>-

1/tico -gobernador- de Luanda des
pués de la independencia) y en la 
diplomacia (fue embajador en Bel
grado). Desde que llegó a Brasil ha 
promovido muchas iniciativas como 

seminarios, entrevistas y reuniones, 
en conjunto con entidades empre
sariales, con el objetivo de estudiar 
las potencialidades del intercambio 
comercial entre los dos países. 

"¿Cómo pensar en ir a Angola si 
la guerra continúa?" le preguntó un 
empresario paulista en una reunión 
en el hotel Maksoud de San Pablo. 
"La guerra va a terminar, hoy o 
mañana. Angola seguirá siendo in
dependiente y sus posibilidades 

ec.onómicas sólo 
tienden a crecer. La 
cooperación brasi
leña puede cumplir 
un papel impor
tante en nuestro 
esfuerzo de re
construcción", res
pondió el diplomá
tico angolano. 

Algunas empre
sas brasileñas efec
tivamente no es
peraron el final de 
la guerra y en for
ma pionera, llevan 
adelante proyectos 
importantes en An
gola. Una de ellas 
es la Petrobrás que 
participa de la ex
plotación del pe
tróleo angolano. 
(Angola exporta 20 
mil barriles diarios 
de petróleo a Brasil 
y llegará a 30 mil, 
de acuerdo al re
ciente acuerdo co
mercial). El volu
men de las conce
siones de prospec
ción a la estatal pe
trolera bre<>lleña 

ANGOI.A 

también aumentará, por efecto d.e 
esos acuerdos. 

Otra firma brasileña que partici
pa en una obra de envergadura en 
Angola es la constructora Odebre
cht. Ella forma parte de un consor
cio tripartito, en conjunto con An
gola y la Unión Soviética, que está 
construyendo la represa de Capan
da. Ese ambicioso proyecto -la re
presa será una de las más impor
tantes del continente- es fruto de 
una negociación paciente y meti
culosa, que se prolongó varios 
años. "Nosotros confiamos siempre 
en la seriedad de nuestros socios y 
en la plena viabilidad de la obra", 
nos dijo el "patriarca" de la empre
sa, Norberto Odebrecht. Hoy, la 
fórmula "Angola-Brasil-Unión So
viética" es considerada como un 
modelo de cooperación, a ser imi
tado. 

Un consenso nacional 

Al margen de los ¡u1c1os que 
pueda merecer la polltica interna 
del gobierno Sarney, la visita del 
presidente a Angola muestra una 
importante apertura hacia Africa, en 
un contexto de revalorización de las 
relaciones con América Latina y los 
países socialistas. Se trata de un pa
so positivo en el camino de una po
litice externa independiente, no 
condicionada a los intereses de las 
grandes potencias capitalistas. 

En diferentes oportunidades, en 
Luanda, Sarney señaló que en Bra
sil las distintas corrientes ideológi
cas discrepan entre si y con el go
bierno en numerosos aspectos, 
pero que la polltica de amistad con 
Angola cuenta con un virtual con
senso nacional. "Tenemos un deber 
para con Africa", señaló Sarney, y 
destacó que "Brasil no tiene ningu
na pretensión hegemónica" y está 
dispuesto a cooperar con Angola 
"en todas las formas a su alcance". 

La palabra hegemonfa no aparece 
desprovista de sentido. Hay cuadros 
en posiciones muy influyentes den
tro del aparato del Estado brasileño 
que miran hacia Africa, en particu
lar hacia Angola, alimentando la 
fantasiosa gula de la geopolltica 
golberiana*. O sea, buscan formali-
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zar un área de "seguridad nacional" 
a la cual no es ajena la aspiración de 
ejercer una cierta influencia hege
mónica en términos geopollticos. El 
fin del apartheid y la desmilitariza
ción del Atlántico Sur ayudan a eli
minar esas fantasías alimentadas 
por los programadores de Washin
gton cuando se arrogaban el papel 
de policías del mundo. 

Las relaciones oon Africa, so
bretodo con los palses africanos de 
idioma portugués, tiene eso si, un 
sentido mucho más profundo, que 
debe excluir todo interés que no sea 
el de cooperación fraterna en todos 
los campos. Brasil tiene un papel 
polltlco, reconocido públicamente 
por Sarney, a cumplir en nuestras 
relaciones con el continente africa
no. "Debemos exigir que desapa
rezcan de la faz de la tierra reglme
nes como el de Sudáfrica", declaró 
el presidente brasileño. En verdad, 
sin el fin del apartheid las relaciones 
internacionales en esta área estarán 
siempre condicionadas por ese ré
gimen que, directa o indirectamen
te, cuenta con el apoyo de Estados 
Unidos y de algunos de sus aliados. 

¿Pero se puede afirmar, real
mente, que Brasil está actuando en 
la dirección señalada por su presi
dente? En el campo de la retórica 
diplomática, si. Pero en la práctica 
todavla quedan muchas cosas por 
hacer. La política de Brasil contra el 
apartheid debe ser mucho más efec
tiva y expresarse en un apoyo no 
sólo polltico y diplomático a los paí
ses agredidos por el racismo suda
fricano y a los movimientos que 
internamente se le oponen, sino 
que debla significar, además, una 
ayuda concreta en el campo mate
rial. 

Brasil no sólo mantiene injustifi
cadas relaciones diplomáticas con 
Sudáfrica, sino que alimenta un in
tercambio económico que sólo fa
vorece al sistema que, en los comu
nicados oficiales, se dice combatir. 
Es más, se tolera la presencia de 
empresas mineras sudafricanas -a
péndices del aparato represivo y 
beneficiarias de la explotación del 
trabajo de la mayorla negra- que en 
los llltimos af\os han aumentado su 
penetración en Brasil y retiran de 

Los 
pueblos de 
Brasil y 
Angola 
tienen 
raíces 
comunes 

nuestro subsuelo recursos que van 
a alimentar la máquina opresora del 
gobierno de Pretoria. 

Pero, el hecho de que el presi
dente de la República reconozca 
que la desaparición del régimen del 
apartheid es la condición para el es
tablecimiento de la paz en Africa 
Austral, sirve, al menos, como ad
vertencia a los formuladores de la 
política externa de Brasil. 

Dinero bien utilizado 

La cooperación brasileño-ango
lana está aún lejos de alcanzar un 
razonable nivel de eficacia, aunque 
últimamente se han registrado al
gunos notorios avances. Brasil 
otorgó créditos a Angola por valor 
de 1.200 millones de dólares, en 
gran parte destinados al financia
miento de la represa de Capanda. 
Angola paga con petróleo y son 
buenas las perspectivas comerciales 
inmediatas y futuras. El propio 
Namir Salek, director del órgano 
del gobierno que maneja el comer
cio exterior, la CACEX, considerado 
un funcionario exigente con el em
pleo de los créditos que Brasil otor
ga, reconoció que "nuestro din'3ro 
está siendo muy bien utilizado en 
Angola". 

El acuerdo comercial celebrado 
en Luanda por la comisión mixta 
fue mucho más amplio que los an
teriores y cubre una amplia gama 
de ítems en los que la colaboración 
entre ambos palses puede ampliar
se significativamente. 

El ministro de cultura de Brasil, 
José Aparecido, que acompañó al 
presidente Sarney en su visita a 
Luanda, desde alll siguió viaje a 
Portugal, Santo Tomé y Prlncipe, 
Guinea Bissau, Cabo Verde y Mo-

zambique, para articular la organi
zación de un Instituto de la Lengua 
Portuguesa, idea lanzada por la 
Academia Brasileña de Letras. Pero 
las naciones africanas hermanas 
necesitan más que ese instituto, cu
ya importancia cultural es evidente. 
El problema más crucial de esos 
países es la capacitación científica, 
técnica y profesional. En Angola, 
por las consecuencias de la guerra y 
los factores históricos, la carencia 
de cuadros es enorme, sobre todo 
ahora que regresan a su pafs de los 
cooperantes civiles cubanos, que 
tantos servicios relevantes presta
ron durante todos estos años críticos. 

El gobierno angolano realiza un 
esfuerzo serio para enfrentar ese 
problema. Un número considerable 
de jóvenes, del nivel primario al 
universitario, estudia en el exterior. 
Sólo en Cuba, hay ocho mil estu- 1 
diantes angolanos, muchos de ellos 
finalizando sus cursos y en vísperas 
de incorporarse al mercado de tra
bajo de su país. 

¿Y Brasil? Ya debería haber al 
menos una centena de estudiantes 
africanos con becas de estudio en 
Brasil. En Luanda, el ministro José 
Aparecido le dio prioridad al estu
dio de ese problema, por el cual 
demostró un interés igual el minis
tro jefe de la Casa Militar, general 
Bayma Denis. Pero es un tema 
complejo, que solamente con una 
firme voluntad política puede ser 
encaminado. 

Una de las iniciativas más im
portantes de la reunión de los pre
sidentes Sarney y José Eduardo 
dos Santos fue el establecimiento 
de una llamada "comisión de 
emergencia", encargada de agilizar 
la concretización de los acuerdos 
firmados y de encontrar soluciones 
a los problemas que vayan surgien
do. Aunque no se haya dicho, es 
obvio que una de las metas de la 
comisión debe ser superar las bar
reras burocráticas que en ambos 
países puedan dificultar los planes 
de cooperación. • 

Neiva Moreira 

* Aplícase a la "geopolnlca brasuena• elaborada 
durante la dictadura mllllar por varios generales de 
ta Escuela Superior de Guerra. an particular por 
Golbery de Couto e SIiva. quien proponla una xona 
de hegemonfa bra.suana an al Atlánllco Sur 
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Presidente José Eduardo dos Santos 

Todavía no se vislumbra 
la paz definitiva 
En entrevista exciusiva a tercer mundo el presidente Dos Santos analiza la actual coyuntura regional 

y cita los esfuerzos que realiza su gobierno para adaptar la economía a la etapa de posguerra 

Estadista de 45 
años al que le 
cupo la dificil 
tarea de suceder 
en la presidencia 
al héroe mAximo 
y padre de la Na

ción angolana, Agostinho Neto, el 
ingeniero José Eduardo Dos Santos 
es una figura respetada en su pals y 
en el continente africano. Después 
de haber enfrentado el desafio de 
una inv sión del ejército sudafrica
no que consumió las energlas del 
país en la última década, ahora Dos 
Santos tiene que preparar las bases 
materiales para iniciar una etapa de 
paz, que aunque no será tan defini
tiva como se aspiraba -pues restan 
aún los bandos armados contrarre
volucionarios- se vislumbra como 
un hito en la historia de esta joven 
nación africana. Sus palabras 
muestran un moderado optimismo 
en relación a la geopolltica del Afri 
ca Austral y el realismo con que el 
MPLA encara la gestión económica 
para poder superar la trágica he
rencia de veinticinco años de guerra 
y 5 siglos de colonialismo. 

Despt.ms de aflos de guerra, Angola 
inicia un tiempo de paz y de recons
trucción. ¿Cuales son las prioridades 
para esta nueva etapa? 

- No podemos, infelizmente, 
partir ya de la premisa de que s~ 
inicia un tiempo de paz y de re
construcción en nuestro país. C- n la 
firma reciente del acuerdo tripartito 
entre Angola, Cuba y Sudáfrica se 
cumplió una etapa importante para 
la solución de los problemas en esta 
región del continente africano, pero 

no es posible todavía vislumbrar la 
paz para un futuro inmediato. la 
eliminación del componente exter
no del conflicto en Angola es muy 
importante, pero todavla tenemos 
que solucionar el problema de las 
bandas de la UNITA, .combinando 
acciones militares con las medidas 
previstas en la polltica de clemencia 
y en la ley de amnistía. 

las prioridades de nuestro go
bierno, para la etapa que se inicia 

" La eliminación del 
componente externo del 

conflicto en Angola es muy 
importante, pero todavía 
t enemos que solucionar el 

problema de las bandas de la 
UNITA, combinando acciones 

mil it a res con las medidas 
previst as en la política 

de clemencia y en la 
ley de amnistía." 

hora, son pues la reconversión de 
nuestra estrategia militar, para ade
cuarla a las caracterlsticas actuales 
de la guerra, y la aplicación del pro
grama de Saneamiento Económico 
y Financiero (SE F) para reactivar la 
economía. 

Uno de los problemas de los perfodos 
de posguP.rra es la desmovilización de 
los combatientes y su inserción en el 
trabajo civil. Asf fue an muchos paf. 

ses. ¿Como piensa Angola enfrentar 
esa situación? 

- Como ya expliqué, la inserción 
de los combatientes en el t rabajo 
civil no va a ser inmediata, sino un 
problema de mediano o largo pla
zo. La propia política de reajuste 
económico creará las condiciones 
para un aprovechamiento mejor y 
més racional, no sólo de los ex 
combatientes, sino de todos los 
cuadros civiles que en este mo-

ento no están siendo aprovecha
dos en forma adecuada. 

¿L.a adaptación de unidades del ej1k· 
cito a la lucha antiguerrillera Implica 
reconocer que la polnlca de clemencia 
expresada en la reciente ley de am
nístfa no es suficiente para debilitar 
decisivamente a la UN/TA? 

- La reconversión de las unida
des que mantenlan una guerra de 
carácter regular y convencional 
contra el ejército racista de Sudéfrl
ca, para adaptarlas a las caracterls
ticas de la lucha antiguerrillera, fue 
una decisión impuesta por la conti
nuación y, en cierta medida, por el 
crecimiento de las acciones terro
ristas de UNITA contra la población 
civil, sobre todo en regiones relati
vamente indefensas debido a su 
aislamiento. 

La nueva ley de amnistía va a 
acentuar las contradicciones en el 
seno de las bandas armadas de 
UNITA, entre los que desean ter
minar la guerra y los que quieren 
continua rla. Pero no los debilitare
mos en forma decisiva si al mismo 
tiempo no mantenemos las opera
ciones militares contra aquellos que 
no quieren desistir. 
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Como evalúa Is colaboraclón cubana 
en la lucha contra los agresores su
dafricanos? 

- En díversas ocasiones tuve la 
oportunidad de afirmar que la cola
boración cubana fue decisiva en la 
lucha contra los agresores, sobre 
todo en el momento de nuestra in
dependencia, cuando Angola fue 
invadida por el norte por unidades 
del ejército regular de Zaire y por el 
sur, por unidades del ejército regu
lar de Sudáfrica. Ambos trataban de 
llegar a Luanda para impedi r la 
proclamación de la independencia 
de Angola por el Movimiento Po
pular para la Liberación de Angola 
(MPLA). Ese apoyo fue igualmente 
decisivo para la formación de 
nuestros cuadros castrenses, pues 
la mayor experiencia de los milita
res cubanos les permitió transmitir
nos en un corto período los cono
cimientos indispensables para el 
manejo de equipamiento militar 
sofisticado y nos ayudó también en 
la definición de nuestra propia tácti
ca y estrategia para enfrentar a un 
ejército poderoso y agresivo como 
el de Sudáfrica. 

La actuación conjunta en los 
campos de batalla selló de forma 
definitiva ese apoyo internaciona
lista de Cuba y la batalla de Cuito 
Canavale (ver en este mismo nú
mero la entrevista del Ministro de 
Defensa) es tal vez su símbolo más 
glorioso. 

La batalla de Culto Canavale es con
siderada el momento de cambio de la 
estrategia de la guerra. ¿Porqu~? 

- La importancia de nuestra vic
toria en Cuito Canavale fue haber 
demostrado al enemigo, en el ter
reno, que su aventura belicista ha
bla llegado a su fin y que, de ahí en 
adelante, comenzarla a acumular 
derrotas. La pérdida de la suprema
cla 11érea por parte de los racistas 
y la sorpresiva contraofensiva ini
ciada por nuestras tropas en la re
gión suroeste, llevaron al gobierno 
de Pretoria a aceptar sentarse con 
nosotros a la mesa de negociacio
nes. Sudáfrica entendió que le era 
imposible mantener su prese:,cia en 
Namibia sin menoscabar las bases 
del sistema del apartheid, (JlW ya 

opción de Ango
la por el socialis
mo y se encua
dra dentro de un 
vasto movimien
to, en curso en la 
mayoría de los 
patses socialis
tas. Ese movi 
miento busca agi 
lizar el desarrollo 
económico al re
serva, un papel 
importante a la 
iniciativa privada 
en sectores no 

Presidente Dos Santos: "Nuestra intención no es reprivatizar la estratégicos de la 
economla sino hacer más eficiente su gestión" economía. Los 

estaba en crisis por causa de las 
pérdidas humanas y por la calda del 
mito de la "invencibilidad" del ejér
cito racista. 

¿El gobierno angolano conffa que los 
sudafricanos van a respetar el acuer
do de paz y que acataran una victoria 
de la SWAPO en Namibia? 

- La actuación de Sudáfric .. 
siempre se caracterizó por el no 
cumplimiento de los entend1mien · 
tos y acuerdos que estableció con 
los países de la región. Creo, no 
obstante, que en la actual coyuntura 
internacional le va a ser muy difícil 
no cumplir con el acuerdo tripartito 
firmado en Nueva York el 22 de di
ciembre. Naturalmente, no será un 
proceso sin incidentes. Por eso 
mismo han sido previstos meca-
nismos para resolverlos. 

Una economía mixta 

Como vimos, el cese del fuego en
cuentra a Angola empeñada en redi· 
reccionar su econom(a para poder 
enfrentar los graves problemas deja
dos por el colonialismo y la guerra. 
¿ CuAI es el papel que en esta etapa el 
gobierno reserva a la iniciativa priva
da? ¿ Cómo interpretar esa colabora
ción en el contexto ideológico de un 
Estado socialista? 

- La adopción de una economía 
mixta, a través de una alianza entre 
el sector privado y el estatal (pre
vista en el programa de Sanea
miento Económico) no cuestiona la 

intereses priva
dos podrán, pues, dentro de un 
cuadro legislativo definido por el 
Estado, colaborar en forma decisiva 
en la reconstrucción nacional. 
Nuestra intención no es reprivatizar 
la economía, sino tornar más efi
ciente su gestión, concentrando el 
esfuerzo del aparato estatal en las 
tareas fundamentales y controlando 
y acompañando a la actividad pri 
vada de los artesanos, los pequeños 
productores, etc., principalmente en 
el área de producción de bienes 
esenciales y de prestación de los 
servicios más requeridos por la po
blación, para atenuar el gran dese
quilibrio entre la oferta y la demanda. 

Las re/acíones entre Angola y Brasil 
siempre fueron intensas, aun en los 
periodos crf1icos de la guerra. Segu
ramente con los acuerdos firmados 
durante la reciente visita del presi
dente Samey a Luanda, esas relacio
nes deberán ganar nuevo impulso. 
¿Cómo evalúa esa cooperación? 

- La reciente visita del presidente 
Sarney a Angola confirmó el exce
lente nivel de las relaciones que ya 
existlan entre los dos paises y con
tribuyó a abrir perspectivas bas
tante optimistas para el refuerrn de 
la cooperación técnica, científica y 
cultural. La creación de una Comi
sión de Emergencia de ambos go
biernos va a permitir de inmediato 
la concretización de acciones ten
dientes al incremento de la coope
ración bilateral. • 

(N.M. y B.B.I 
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La lucha por la industrialización 
El país invierte en la modernización de su perfil económico y desencadena un 

proceso de industrialización por sustitución de Importaciones 

., _ Dentro del contexto 

~ 
del Programa de 
Saneamiento Eco-

···'.....-; nómico y Finan-
.~] ~ ciero -PS E F- An-

. h gola realizó ajustes 
· en el aparato del Estado que inclu-
1 yeron un traslado de cuadros. Está 

prevista la fusión de la industria de 
transformación con et comercio. 
Dado que el proceso de exportacio
nes transita por la estructura del 
comercio, se busca facilitar una ac
ción conjunta. La meta es defender 

1 la industria angolana a través de la 
implementación de un proyecto de 
sustitución de importaciones y de la 
creación de nuevos rubros de ex
portación. En ese terreno la indus
tria extractiva ocupa un papel fun
damental, aunque también pesa la 
industria manufacturera. Está en 
discusión, asimismo, la creación de 
un sector especffico, destinado a 
la geología e industria de mine
rales. 

Una serie de proyectos que está 
en fase de estudio, muchos de ellos 
de poca monta, busca aumentar la 
capacidad instalada, fundamental
mente en la agroindustria, en la in
dustria liviana, y en la mecánica li
viana (para la producción de bienes 
de apoyo al campo y a las activida
des agrícolas). Para definirlos, An
gola contó con la colaboración de 
técnicos de Naciones Unidas. Hay 
otros dedicados a la industria de 
transformación de madera en pa
pel. En el contexto de la SADCC 
(ver artfculos en la sección Africa, 
en esta misma edición), esos pro
yectos fueron presentados a los 
países industrializados -llamados 
de países donadores, porque finan
cian la puesta en práctica de los 
mismos- que los recibieron muy 
bien. "los más interesados son los 
nórdicos, que tienen una visión 
muy pragmática de nuestros pro-

blemas", afirma el ex ministro de 
Industria, Henrique de Carvalho 
Santos, Onambwe. 

Pollticas de largo plazo 

En relación al sector energético, 
las polfticas deben ser de largo pla
zo. Por eso, fue trazado un plan 
rector para el sector eléctrico, a ni
vel de todo el territorio angolano, 
que abarca et período 1990-2005. El 
plan fue financiado por el Banco 

Africano de Desarrollo (BAO) y ya 
fueron otorgados 50 millones de 
dólares para mejorar el sistema 
eléctrico en la ciudad de luanda, 
que consume el 70% de la energía 
del pals. Otro de los planes aproba
dos prevé la interconexión de tas 
redes eléctricas a nivel de todo el 
pafs, en los próximos 20 años y el 
aprovechamiento de los 12 sistemas 
hidroeléctricos conocidos y estu
diados. Se garantiza la racionaliza
ción de la capacidad existente y se 

permite su mejor 
aprovechamiento. 
"Es necesario ac
tuar en las áreas 
donde está la po
blación y, en ese 
sentido, tenemos 
~ue trabajar con al
gunos sistemas 
eléctricos aislados, 
no interconecta
dos", afirma el vice
ministro de Energla 
y Petróleos de An
gola, Carlos Ama
ra!. Recientemente, 
el Banco Mundial 
hizo un levanta
miento completo 
del sector energéti
co angolano, des
pués de la visita de 
varias misiones téc
nicas. "En el sector 
eléctrico tenemos la 
casa ordenada", di
ce, satisfecho, Ama
ral. (De toda la 
energla consumida 
en el país, 70% pro
viene de represas 
hidroeléctricas). 

Fortalecer la industria con la sustitución de Importaciones 

la producción de 
petróleo de Angola 
está actualmente en 
450 mil barriles 
diarios, con un con-
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CAPANDA: Energia para el desarrolo 
Los proyectos de desarrollo en Angola han llevado 

a emprender simultáneamente acciones en diferentes 
frentes. Pero una obra en particular se destaca por lo 
que significa para la infraestructura económica: el 
complejo hidroeléctrico de Capanda, sobre el rlo 
Kwanza, que generará 520 megawatts de energía y 
permitirá la utilización del potencial de una extensa 
área en el centro-oeste del pafs. Capanda no sólo via
bilizará proyectos agropecuarios sino que ayudará a 
reforzar la energía eléctrica recibida en Luanda, capital 
y principal centro Industrial de Angola. 

Otro aspecto que se destaca en el proyecto Capan
da es su carácter de obra ejecutada a tres manos entre 
angolanos, brasileños y soviéticos. Además de sus be
neficios directos en lo que atañe a la generación de 
energía, la represa va a crear un inmenso lago de 109 
km2 de superficie y dejará una vasta experiencia técni
ca para Angola, representada en la especialización de 
miles de trabajadores. 

El gobierno angolano adoptó una polftica pragmá
tica: todo contrato con firmas extranjeras incluye una 
cláusula que obliga a la empresa involucrada a trans
ferl, conocimientos para el trabajador angolano. Es la 
fórmula que el presidente Neto definía con la siguiente 
frase: "Al lado de cada cooperante, un angolano". Ca-

panda también es, pues, una gran escuela, en la cual 
millares de angolanos aprenden los más diversos ofi
cios de la construcción civil y actividades paralelas (de 
la administración a la informática, pasando por la me
cánica y las telecomunicaciones). Desde 1986 a 1988 
fueron 3,837 los angolanos profesionalizados en el 
proyecto. 

Para la construcción de la represa hidroeléctrica de 
Capanda, el ministerio de Energía y Petróleos creó el 
Gabinete de Aprovechamiento del Medio Kwanza 
(GAMEK), entidad que dirige los trabajos del Consor
cio Capanda, del cual participan los soviéticos a través 
de la Technopromexport (TPE) y las empresas brasi
leñas Furnas Centrales Eléctricas (estatal) y la Cons
tructora Norberto Odebrecht (privada). 

El paredón de cemento que formará la represa tie
ne 110 metros de altura por 1,200 metros de largo. 
Aún faltan ser desviadas las aguas del río a través de 
un túnel de 350 metros de largo por 18 metros de al
tura, excavado en la roca en el periodo comprendido 
entre fines de 1987 y fines de 1988. En diciembre de 
1992, el primer generador de energía, de 130 mega
watts, deberá entrar en funcionamiento. La instalación 
de las otras tres turbinas esté prevista para los semes
tres subsiguientes. 

asociación a través de un caso con
creto: "Angola no necesita instalar 
una fábrica de urea si ya existe una 
en Nigeria", señala. Angola consi
dera que la polltica petrolera no de
be ser nacional sino regional. "Sólo 
así podremos dar saltos cualitativos 
y a corto plazo, en programas con
cretos de instalación de industrias 
de procesamiento", dice. Si los pal
ses de la APA consiguen definir una 
estrategia regional, podrán colocar 
en funcionamiento el 90% de la ca
pacidad instalada y mejorar el de
sempeño de las refinerías. 

Dinamizar la planta Industrial con la lntroducc:16n de nuevas tecnologías 
La sede permanente de la APA 

está en Brazzaville, capital del Con
go. Su estructura interna ya está 
definida y, el próximo mes de julio, 
será nombrado un secretario ejecu
tivo. A partir de entonces podrá ser 
elaborado un programa de acción 
para los próximos cuatro años. 
"Por ahora el presupuesto es bas
tante modesto, con una burocracia 
limitada a cinco o seis personas, lo 
suficiente para empezar a trabajar'', 
afirma Amaral. • 

sumo interno total de 20 mil barrí- 10%. Esa política podrá ser alterada 
les/die. Las reservas conocidas de si sedeso.Jbren nuevos yacimientos. 
crudo cubren los próximos quince En enero de 1987, Angola y otros 
años. "Pero esos fndices son fruto pafses del continente promovieron 
de la guerra", alerta Amaral. "Con la creación de la Asociación de Pro-
más prospección -señala- nuevos ductores Africanos de petróleo -A-
yaclmientos puvden ser localiza- PA- cuyo objetivo es comercializar 
dos." Con el nivel actual de produc- y procesar los derivados del petró-
ción, las reservas disminuyen 10% leo. Se busca trabajar en conjunto 
al año. Por eso, el gobierno dismi- para racionalizar los esfuerzos. 
nuye anualmente la producción en Amaral explica la importancia de la 
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Hora de apretar el cinturón 
Las dlflcultades actuales de la economía angotana pueden ser superadas a medio plazo. 

Es la opinión del cancfller1 que tiene una amplla experfencfa en ese terreno 

Pedro de Castro 
Van Dunem, i.oy", 
se hizo cargo del 
Tlinisterio de Re
aciones Exterio
·es de Angola en 

enero. Antes se desempeñaba co
mo ministro de Estado para la Es
fera Productiva. Desde la óptica de 
esas dos carteras claves, Van Du
nem, en entrevista exclusiva a ter
cer mundo, evaluó la puesta en 
práctica del llamado Plan de Sa
neamiento Económico Financiero, 
que introdujo sustanciales cambios 
en la economía angolana, y explicó 
las consecuencias de los acuerdos 
de Nueva York. 

Cuando acaba i.na guerra -y es
peramos que en el caso de Angola 
pueda hablarse 1'9almente del fin de la 
guerra- las aspira.clones populares 
postergadas corríenzan a aflorar con 
mb fuerza. ¿Usted considera que, si 
se consolda la paz, el gobierno del 

MPL.A-PT será capaz de dar res
puesta a las demandas populares? 

- Uno de lo·s objetivos funda
mentales de nuestro Partido y del 
gobierno es el mejoramiento siste
mático de las condiciones de vida 
de nuestra población. Es más, ello 
constituyó la razón fundamen1al de 
toda la lucha contra el colonialismo 
y es la esencia del esfuerzo actual 
en favor de la reconstrucción nacio
nal y del desarrollo. Nuestra meta 
es crear las condiciones para que 
Angola pueda alcanzar un nível de 
vida no inferior al de los países más 
avanzados del mundo. 

Las dificultades son superables a 
medio plazo. Sin embargo no nos 
hacemos ilusiones respecto a la 
gravedad de la crisis por la que 
nuestro pals atraviesa. Nuestra 
confianza proviene del conoci
miento de la capacidad del pueblo 
angolano y de la tenacidad que 
siempre demostró ante las metas 
que se propuso. 

¿Entonces usted contra en el 6xito 
del plan de Saneamiento Económico y 
Financiero? 

- Algunas de las medidas apro
badas van a provocar una cierta de
gradación del nivel de vida de los 
trabajadores, en una primera fase. 
Sobre todo de la población de me
nor renta. Pero estamos convenci
dos que los esfuerzos que serán 
realizados en el sentido de crear las 
condiciones para un flujo mayor de 
productos al mercado, contribuirán 
a la estabilización del sistema y, 
posteriormente, a elevar la capaci
dad de compra de esas capas más 
desfavorecidas de la población. 

¿Puede definir un plazo? 
- Aspiramos a que a fines de 

1990, cuando se va a realizar el 2~ 
Congreso del MPLA-PT, la econo
mfa ya esté dentro de parámetros 
que aseguren un nivel de vida 
aceptable para nuestro pueblo. 

¿HabrtJ ent:xices un perfodo de 
casi dos a/Sos de dificultades antes de 
que sea posible recoger los frutos de 
la polftica de austeridad? 

- Yo Imagino un periodo inicial 
de degradación del nivel de vida y 
después otro de estabilización e ini
cio de la mejorfa, aunque todavla 
no en el nivel adecuado. Y eso va a 
durar más o menos 2 años. 

Apretase el cinturón 

Dado que el pueblo aguardó con 
tantas ansias el fin de la gue"a, debe 
haber una expllcacl6n polltica ade
cuada de por qu6 todavfa serwi nece
sarios algunos afk,s para que la sltua
cl6n mejore. Eso exige un trabajo de 
concientlzación. ¿Se esM haciendo 

ese trabaJo? 
- Hemos realizado algunos se

minarios. El propio Presidente Dos 
Santos dialogó con nuestros cua
dros y con la población en general. 
Pensamos continuar desenvolvien-

Ven Dumem: eicenzar el deserTOlo 

do esa tarea. La población debe sa
ber que la aplicación del programa 
económico va a exigir que todos 
nos apretemos los cinturones, pero 
que se trata de algo transitorio y 
que la perspectiva es que el cintu
rón sea aflojado y ampliado en un 
tiempo corto. 

Concretamente, ¿qu6 es lo que 
prev6 el programa de recuperac/6n 
económica? 

- El programa tiene como obje
tivos detener la evolución de la cri
sis y crear las condiciones para el 
desarrollo socio-económico del 
pafs. Como usted sabe, nosotros 
realizamos un análisis profundo de 
la situación económica y llegamos a 
la conclusión de que hablamos co· 
metido muchos errores. En primer 
lugar, existe una excesiva concen· 
tración de funciones en el sector 
pOblico, que junto a la escasez de 
cuadros y a la Incapacidad con que 
se manejó la gestión estatal provo· 
có la bancarrota de todo ese sector 
de la economla. 
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de algunos servicios que va a me
jorar. sin duda, el desempeño glo
bal de ambos. También existe un 
nltido interés de los inversionistas 
extranjeros; están dispuestos a en
trar en Angola para invertir en los 
sectores primario y secundario. Eso 
creará condiciones para un rápido 
crecimiento. 

Llegamos a la conclusión de que 
era necesario disminuir sustancial
mente el sector público y aplicar 
una política de alianzas dirigida a 
obtener una participación más di
námica de otros segmentos de la 
población en el desarrollo económi
co y social. Dentro de ese contexto 
decidimos movilizar la propiedad 
familiar y la propiedad cooperativa 
al tiempo que generamos condicio
nes para atraer inversiones extran
jeras, ya sea en forma de inversión 
directa o como jolnt ventures. Todo 
eso dentro del contexto de nuestro 
programa de desarrollo económico. 

Los ajustes favorecer4n al pueblo 

Veamos un ejemplo. Uno de los 
problemas que nos afectaban, la 
falta de alimentos, no era en verdad 
una consecuencia de la guerra. La 
no implementación de una política 
de alianzas adecuada hizo que el 
sector agrlcola, por falta de incenti
vos, fuese desmovilizado. Desen
cantado, el campesino disminuyó 
su participación productiva. Como 
consecuencia, la producción prácti-

Los resultados obtenidos en ese 
breve perfodo de aplicación del plan, 
son satisfactorios? 

- Los resultados son alentado
res. Es notable el entusiasmo y la 
adhesión de la gente que trabaja en 
la producción del sector familiar y 
del sector privado. Han comenzado 
a estructurarse para hacerse cargo 

Cooperación en diferentes niveles 
Una de las consecuen

cias més inmediatas de la 
visita del presidente José 
Sarney a Angola en enero 
pasado fue la creación de 
una comisión mixta de 
emergencia, encargada 
de fijar prioridades para 
la cooperación bilateral e 
implementar con celeri
dad los aspectos más im
portantes de la misma. 
"Desde la primera hora, 
Brasil reconoció a la Re
pública Popular de An
gola", declaró el canciller 
angolano. "Y natural
mente, se estableció entre 
ambos una cooperación 
económica bastante im
portante. Las relaciones 
bilaterales en materia po
lítica y cultural alcanzaron 
también niveles significa
tivos. La visita del presi
dente de Brasil, que mar
ca el punto más alto de 
esas relaciones, fue un 
éxito total. Pudimos 
abordar en forma pro
funda todos los aspectos 
de la cooperación." 

En opinión de Van 
Dunem, ahora las rela
ciones bilaterales van a 
dar un salto cualitativo y 
cuantitativo. "En el en
cuentro tbte a tbte que 
mantuvieron ambos pre
sidentes fue acordada la 
creación de una comisión 
ad hoc de emergencia, 
que va a tratar con la ne
cesaria celeridad todos 
los asuntos de importan
cia para Angola. 

"Brasil pasará a cum
plir un papel importante 
en la solución de los prin
cipales problemas que 
Angola enfrenta como 
consecuencia de la expe
riencia por la que acaba 
de pasar", afirmó el can
ciller. 

Brasil va a cooperar 
ampliamente en la for
mación de cuadros an
golanos de diferentes es
pecialídades y niveles y 
va a enviar a Angola 
profesionales y técnicos 
brasileños. Eso porque 
como consecuencia de las 

negociaciones que con
dujeron a la firma de los 
acuerdos de Nueva York, 
el gobierno angolano se 
comprometió a aceptar el 
retiro de los cuadros cu
banos. "Con el objetivo 
de facilitar todas las con
diciones para la imple
mentación de la Resolu
ción 435 sobre la inde
pendencia de Namibia, 
nosotros aceptamos el 
retiro de nuestro pafs no 
solamente de las tropas 
internacionalistas de Cu
ba sino además de todo 
el personal civil cubano 
en Angola", afirmó Van 
Dunem. "Fue una exigen
cia impuesta por al psico
sis norteamericana." 

De esta forma, en un 
plazo de 27 meses, técni
cos cubanos que han co
laborado, con los angola
nos en distintos campos 
-del área de salud, a la 
enseñanza, pasando por 
la industria, la construc
ción, etc- tendrán que ser 
sustituidos. 

"Por la difícil situación 
que heredamos en este 
campo no tenemos aún 
condiciones de resolver 
nuestros problemas de 
desarrollo con nuestros 
propios técnicos", reco
noce el canciller. "Es 
claro que en una primera 
instancia intentaremos 
suplir esa falta con cua
dros nacionales, pero aún 
así el déficit será muy 
grande. En consecuencia, 
Brasil -un pals hermano
que hoy es lo que es gra
cias también al esfuerzo 
de millones de angolanos 
que, en la condición de 
esclavos, fueron t raslada
dos para allá está en ex
celentes condiciones de 
enviarnos sus cuadros. 
De dar una mano a su 
hermano menor, como 
dijo el presidente Sarney. 
Viabilizar la ayuda para 
que podamos resolver los 
problemas más urgentes, 
será una de las tareas 
fundamentales de la co
misión de emergencia." 
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camente se paralizó. 
Hoy esa situación está siendo 

transformada en forma drástica. La 
producción de algodón en la reglón 
de Colibengo, por ejemplo, estaba 
completamente paralizada. Angola, 
que era un país exportador de al
godón, pasó a importar la totalidad 

• del algodón que se consume en las 
empresas del pals. Por eso decidi
mos lanzar una campaña de Incen
tivos. El primer al'\o se cosecharon 
80 toneladas; el segundo año, 340 
toneladas y, en el tercer año, 890 
toneladas. En 1990 seguramente 
vamos a superar las 1.500 
toneladas y pensamos 
que podemos llegar a las 
5 o 6 mil toneladas en el 
quinto año de aplicación 
del plan de Incentivos. 

¿La producción fsm/llar 

es responsable por qui 
porcenta.je de esa canti
dad? 

- Es sólo producción 
famillar. 

¿Con subsidios y cm
dit,s? 

- Los acuerdos de Nueva York 
pueden transformar la situación 
que se vive en Africa Sudoccldental. 
Se han creado condiciones para que 
Namibia acceda finalmente a la In
dependencia y para establecer la 
paz en Angola. Pero la estabiliza
ción completa de toda la región 
austral del continente exige la erra
dicación del apar1held en Sudáfrica y 
la democratización de ese pals. 

Nos gustaría mucho que el pro
ceso de Implementación de la Re
solución 435 de las Naciones Uni
das se hiciese de acuerdo a lo que 

- Todavía no otorga
mos créditos. Simple
mente fueron aplicados 
algunos Incentivos, como 
la preparación de las 

La UNITA ... utllluda para pe,Judlc. a II SWAPO 

tierras, la movilización de los cam
pesinos y la comercialización de los 
productos. 

Es decir que se le asegura al 

cafT"8Sino la ootTJ)l'S de la cose
cha.. 

- Exactamente. A medida que 
sean introducidos otros incentivos, 
estamos convencidos que la recu
peración seguirá una progresión 
geométrica. 

Por eso, pienso que hay base 
suficiente para afirmar que la recu
peración económica será una reali
dad y la mejora de las condiciones 
de vida de nuestro pueblo se pro
ducirá en breve. 

En este momento existe una gran 
expectativa lntsmaclonal en re/acl6n a 
los acuerdos de Nueva York y sus 
consecuencias en la regioo. ¿ Cómo 
ve usted ese proceso? 

está establecido y que Namibia 
pueda lograr su independencia. 
Pero no es el caso. Ya se aprobó la 
reducción de las tropas de la UN
TAG (el contingente de la ONU en
cargado de supervisar el proceso de 
independencia de Namibia). Eso 
nos preocupa porque sabemos cual 
es la situación en ese país. Hasta no 
hace mucho tiempo, las fuerzas po
liciales de Namibia no pasaban de 
700 hombres. Ahora son 8 mil. Aun 
cuando estén siendo desmoviliza
dos, son 8 mil hombres bastante 
eficientes, entrenados como co
mandos. 

Hoy se pretende decir que la si
tuación es diferente que en 1978 y, 
por lo tanto, es posible reducir los 
efectivos de la ONU encargados de 
la supervisión internacional. De he
cho, la situación es diferente, por
que se agravó más. 

ANGOLA 

Cuando fue sprobsda en 1978 Is 
Resoluclón 435 de Naciones Unidas, 
¿cuA/ fue Is dotación prevtsta para la 
UNTAG? 

- Una fuerza internacional de 7 
mil 500 hombres. En función del 
cuadro actual creo que el nllmero 
deberla ser aumentado a 10 mil y 
no reducido a algo asl como 4 mil, 
segtln fue resuelto. Eso nos preo
cupa. Nos gustarla, de todos mo
dos, que tanto las entidades que 
suscribieron el acuerdo como los 
miembros del Consejo de Seguri
dad -que son los fiadores de su im

plementación- estén a la 
altura de esa responsabl
Odad y no introduzcan 
elementos• que puedan 
dificultar o impedir el 
cumplimiento de la Re
solución 435 y frustrar los 
esfuerzos para la Inde
pendencia de Namibia. 

Ahora que los acuerdos 
de Nueva York han prohi
bido a SudAfrlcs apoyar 
a la UN/TA, puede haber 
otras potencias Interesadas 
en mantenerla como un 
Instrumento? 

- Claro. En realidad, 
UNITA ya fue utlllzada no 
sólo para la desestabiliza-
ción de Angola, sino 

también de Zambia y amenazó a 
otros pafses en caso de que no 
asumiesen determinadas posiciones 
en su favor. En este momento, mu
chos de los integrantes de la UNI
T A, están recibiendo documentos 
de identidad de Namibia para que 
puedan votar contra las SWAPO 
(South West Africa People's Orga
nization, el movimiento de libera
ción de Namibia) en las elecciones 
que se realizarán antes de la inde
pendencia. 

Como profeslonales de la de· 
sestabilización, los miembros de la 
UNITA pueden eventualmente ac
tuar en conjunto con elementos 
pertenecientes a las unidades poli· 
ciales autóctonas que fueron 
transformadas en tropas de élite. 
De esa forma se está estableciendo 
todo un cinturón de desestabiliza· 
clón en la región. (B.B.J• 
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"Sudáfrica sigue 

apoyando a 

la UNITA .. 
Los militares angolanoa, antes que nada mlHtantea del fAPLA, no conciben llqulera la hlpótnla del 

golpe de Estado. Es lo que aflnna el Ministro de Defensa, para quien el peUgro para la seguridad 
de Angola proviene de Pretoria, que continúa siendo el princtpal sostén de los grupos terroristas 

El Ministro de 
Defensa de An
gola, Pedro Ma
rfa Tonha, PedaJj§ 
recibió a los pe
riodistas que cu
brían la confe

rencia de ministros de la SADCC en 
Luanda y el viaje del presidente de 
Brasil. 

La entrevista fue cordial y sin 
restricción alguna de parte del mi
nistro, quien sin embargo, advirtió: 
"la prensa también es un arma. 
Cuando se la utiliza mal puede des
truir". Pedall explicó que pese a la 
apertura de su gobierno hacia los 
medios de comunicación extranje
ros, no siempre la cobertura de los 
enviados especiales había contri
buido a reflejar fielmente la si
tuación de Angola y del Africa Aus
tral. 

El ministro habló del futuro de la 
UNITA, de las expectativas de su 
país en relación a la cooperación 
militar con Brasil y de las perspecti
vas de paz en Afrlca Austral. 

¿Qu6 tipo de acciones mif#ares 
realiza la UN/TA actualmente? 

- Las mlsrtias que siempre prac
ticó: sabotajes, asesinato de pobla
ciones indefensas, ataques con 
bombas en áreas importantes, prin
cipalmente en vías de comunica-

ción, puentes y edificios. Es cierto 
que desde que comentamos a im
plementar las actuales iniciativas de 
paz esas acciones han disminuido. 
Pero lamentablemente no podemos 
afirmar que hayan cesado comple
tamente. T odavfa siguen. 

¿Qué resultados inmediatos tuvo fa 
promufgacíón de la ley de amnistfa? 

- Como resultado de una amplia 
polltica de esclarecimiento llevada a 
cabo por el gobierno, muchos com
patriotas que por distintas razones 
se habían dejado llevar por las am
biciones de los grupos reacciona
rios, intentaron acogerse a las nor
mas de clemencia. Después de san
cionada la ley de amnistla hemos 
notado que existe un gran interés, 
tanto de parte de los grupos que 
están fuera como de los que se en
cuentran dentro de Angola, en aco
gerse a sus beneficios. Pensamos 
que obtendremos resultados positi
vos y que eso contribuirá a que las 
acciones de la UNITA disminuyan. 

Hay civifes que fueron obligados a 
vivir durante anos en las regiones 
controladas por la UNITA. ¿Quá va a 
pasar ahora con ellos? 

- En algunas áreas del país las 
bandas armadas operaron durante 
años y sometieron a la población a 
un verdadero cautiverio: impidieron 
la libre expresión y circulación y 

obstaculizaron la colaboración de 
esa gente con el gobierno. Ahora, 
miles de personas abandonan las 
6reas ocupadas por el enemigo y se 
presentan a las autoridades. 

Inclusive, en ciertas regiones del 
país en las que nuestro gobierno no 
tiene condiciones de resolver todos 
los problemas de esos compatrio
tas, nuestras tropas dividen con 
ellos sus propias raciones. se· trata 
de personas que han vivido aisladas 
del resto del país en la selva du
rante muchos años y les falta todo. 

Nueva realidad milítar 

Hace poco, el gobierno decidió re
estructurar el ejár<ito angolano adap
tando algunas unidades a las activi
dades antiguerri/Jeras. ¿Eso significa 
que se espera que la UN/TA continúe 
operando durante mucho tiempo? 

- Creemos que las bandas arma
das continuarán con sus acciones 
de sabotaje y desestabilización du
rante muchos años. Por eso debe
mos adaptar nuestras fuerzas ar
madas a este nuevo tipo de guerra. 
Precisamos fuerzas especiales que 
puedan enfrentar y neutralizar rápi
damente las acciones que esos pe
queños grupos llevan a cabo dentro 
de nuestro territorio contra la po
blación y contra objetivos económi
cos. 

Por eso, después de haber re-
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suelto el problema de la injerencia 
externa en el conflicto, es necesaño 
reorganizar nuestras fuerzas. Con 
eso no quiero decir que antes no 
contábamos con fuerzas para com
batir a la UNITA. Prácticamente te
nfamos dos fuerzas diferentes: una 
(que comprendla a la mayorla de 
las unidades) organizada en forma 
convencional, que se dedicaba a las 
operaciones contra las fuerzas ex
tranjeras como el ejército de Sudá· 
frica que invadió y ocupó determi
nadas áreas de nuestro territorio. Y 
otra que se dedicaba a combatir a la 
UNITA. Pero ahora, por le menos 
la mitad de las fuerzas convencio
nales serán reorganizadas; es nece-

sario para poder neutralizar el ac
cionar de esos grupúsculos. 

clones contra la soberanía del pue
blo angolano, con seguridad, va
mos a encont1ar la forma de resol
ver ese problema. 

En una parte de su 
entrevista, el ministro de 
Defensa hizo una breve 
resefla histórica de las su
cesivas invasiones suda
fricanas a la República 
Popular de Angola y ex
plicó las razones polltico
mllitares que llevaron al 
gobierno de Pretoria a 
sentarse a la mesa de ne
gociaciones. 

"Las fuerzas sl.dafri
canas invadieron nuestro 
tHritorio al filo de nues
tra independencia, en 
1975. Fueron expulsadas 
el 23 de marzo de 1976, 
cuando cayó su óltimo 
reducto en el sur de An
gola y hasta el llltimo 
horr bre tuvo que huir ha
cia Namibia. Pero para 
ellos se trató de una reti· 
rada estratégica. Comen
zaron a entrenar a los 
elementos de la UNITA: 
los prepararon, arl'T'aron 
e iniciaron las operacio
nes que esas bandas vie
nen realizando a lo largo 
del tiEmpo. 

"Pero comprobaror, 
que eso no era suficiente. 
Necesitaban generar 
inestabilidad para debili· 

Hay noticias de operaciones milita
res de la UNIT A realzadas a partir de 
la frontera con Zaire. ¿Se prueba de 
esa forma la injerencia zairense? 

- La UNITA realizó algunas ac
ciones en el norte de Angola. Se 
trata de pequeños grupos, sin ma
yor expresión, que buscan crear la 
imagen de que operan en todo el 
pals. Hay quienes afirman que la 
UNITA puede estar transfiriendo su 
estado mayor para el norte, en la 
frontera con Zaire. Bueno, si fuera 
asf, si Zaire recibe a esos grupos 
y los apoya en la realización de ac-

lo que poderr.os afirmar hoy por 
hoy es que dado el tipo de acciones 
realizadas a lo largo de la frontera 
norte, es posible que algunos de 
esos grupos provengan de territorio 
zairense. Nuestra frontera común 
es de 2.600 kilómetros de selva den
sa. Por eso ni nosotros ni los zai
renses estamos en condiciones de 
controlarla en toda su extensión. 
Cuando nosotros respondemos a 
sus ataques, la tendencia es que se 
retiren hacia a la frontera. Pero no 
sabemos si entran o no en Zaire. 

Por qué cedió Sudáfrica 
tar toda la acción política 
y social que el gobierno 
de Angola podla llevar a 
cabo para el bienestar del 
pueblo. Por eso en 1981 
nos invadieron por se
gunda vez, además de 
bombardear varias reglo· 
nes. Volvieron entonces a 
ocupar una parte de la 
provincia de Cunene y 
destruyeron la capital 
provincial. Desde enton
ces, todos estos años, 
hemos estado luchando 
contra el ejército sudafri
cano, dentro de nuestro 
territorio. 

"Simultáneamente el 
régimen de Pretoria ocu
paba - y continúa ocu
pando hasta hoy- el ter
ritorio de Namibia, vio
lando todas las decisiones 
de la ONU y del Consejo 
de Seguridad. En ese 
contexto, las luchas inter
nas en Sudáfrica conti· 
nuaban agudizándose. 
Finalmente en los años 
85, 8/ y 89, los sudafrica-
11os intentaron un asalto 
final c0ntra nuestras fuer
"as. Tuvieron fuertes 
pérdidas humanas y ma
teriales que contribuye-

ron a agudizar sus con
tradicciones Internas. Ese 
hecho Influenció decisi 
vamente a la población 
blanca sudafricana, que 
comenzó a perder sus 
hijos". 

"Finalmente ocurrió la 
gran batalla de Culto Ca
navale -oue puede ser 
considerada la primera 
derrota de Pretoria en 
Angola- cuando intenta· 
ban con todos sus recur
sos bélicos (blindados y 
aviación) ocupar otras 
áreas más allá de Cunene, 
que ya controlaban. Pro
curaron entrar en la pro
vincia de Cuando Cuban
go para, desde allí, pene
trar mucho más en pro
fundidad en territorio an
golano". 

"Angola no podfa ad
mitir que los sudafricanos 
continuasen sus agresio
nes. Y fue asl que -dado 
que las fuerzas cubanas 
estaban en Angola para 
garantizar la defensa de 
nuestra soberanía en caso 
de una invasión externa
las fuerzas armadas de 
Angola y las fuerzas In
ternacionalistas de Cuba 

tuvimos que tomar la de
cisión de defender la so
beranía del pueblo ango
lano. Y las tropas cubanas 
entraron en combate. 

Después de la derrota 
de Cuito Canavale logra
mos que las tropas de 
Sudáfrica que estaban en 
la región de Cunene de
salojasen nuestro territo
rio. Hubo otras dos ba· 
tallas, las de Chipa y Ka
lueke, que significaron 
nuevas derrotas para el 
ejército de Pretoria. Y 
fueron esas derrotas, su
madas a las presiones 
internacionales, las que 
obligaron a Sudáfrica a 
sentarse a negociar con 
nosotros". 

"Fue asf que se fir. 
maron los acuerdos que 
están siendo puestos en 
práctica actualmente. Es
peramos que Sudáfrica y 
las otras partes involu· 
eradas cumplan con lo 
que fue establecido para 
poder comenzar a im· 
plementar la Resolución 
435 de la ONU sobre la 
independencia de Nami
bia. Sólo asf podremos 
J)aciflcar la región." 

l 
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EstA en curso la operación de Ins
talación en el territorio del sur de An
gola recl6n desocupado por SudAfrlca, 
de los observadores de la ONU. ¿E
xisten Indicios de que la UNIT A 
cuente aón con el apoyo de ese pafs 
para sus operaciones? 

- Todavía faltan ínstalar tres o 
cuatro puestos de observación de la 
ONU. Pero es posible detectar que 
los sudafricanos continúan apoyan
do a la UNITA. En realidad, ellos 
nunca afirmaron lo contrario. Y, en 
aquellas áreas donde nosotros to
davía no controlamos la frontera 
-en particular la Franja de Caprivi, 
que forma la frontera entre Zambia 
y Angola- con seguridad siguen 
~ándole todo el apoyo necesario. 

El cuartel general de la UNITA estA 
en Jamba. Las fuerzas armadas de 
Angola tienen una aviación que entró 
en combate varias veces, Incluso en 
la decisiva batalla de Culto Canavale. 
¿Por qu6 el gobierno nunca procuró 
destruir a la UNIT A de una vez por to
das bombardeando Jamba? 

- Efectivamente, el único territo
rio que la UNITA ocupa es aquella 
pequeña franja localizada en Jam
ba, en la frontera con Namibia. En 
la época colonial esa región era 
llamada "Tierra del fin del mundo". 
En ese pequeño territorio ellos tie
nen sus bases de retaguardia. En 
otras áreas la UNITA no tiene uni
dades fijas. Realiza un sabotaje 
aquí, otro allá. Son capaces de ca
minar 50 kilómetros en un día. 

En cuanto a la posibilidad de uti
lizar o no nuestra Fuerza Aérea 
para acabar con ese agrupamiento, 
como se comprenderá es un asunto 
que compete exclusivamente a 
nuestra soberanía. Pero estamos 
atentos a la necesidad de resolver el 
problema de la UNITA en un plazo 
no excesivamente largo. 

Brasíl es el tercer productor y pro
veedor de armas del mundo. Angola, 
aón en el caso de consolidación del 
proceso de paz, necesitar~ comprar 
armamento. ¿EstA prevista la compra 
de equipos militares en Brasil? 

- Comprar armas no es tan fácil. 
Durante la guerra de liberación na
cional contra la ocupación portu· 

guasa tuvimos la ayuda de los paí
ses socialistas. Después de la inde
pendencia comenzamos a comprar 
los equipos necesarios para nuestra 
defensa. El país que más arma
mento nos proveyó fue la Unión 
Soviética. Hoy en día, la mayor 
parte de nuestro armamento conti
núa siendo de ese origen. Ultima
mente compramos algunas armas 
en Occidente. En relación al Brasil 
-que es una potencia en términos 
de fabricación de armamentos- si 
contáramos con facilidades finan
cieras, es posible que en un futuro 
próximo le podamos comprar. 

¿Existe, en este momento, algún 
tipo de cooperación militar con Brasil? 

La UN ITA recibe ayuda en la frontera 

- Ultimamente hemos adquirido 
vehlculos militares de fabricación 
brasileña. Comenzamos por ahí y es 
posible que en el futuro podamos 
ampliar las compras y la coopera
ción a otros niveles, como la educa
ción de nuestros cuadros militares, 
por ej" plo. 

Militares y militantes 

Se afirma que la batalla de Culto 
Canavale fue la mAs importante en 
Africa desde el fin de las operaciones 
de la II Guerra Mundial. ¿Se trató fun
damentalmente de una lucha de blin
dados? 

- Si. Esa batalla -librada en febre
ro de 1988- fue el momento mAs de
cisivo de la guerra en el sur de Ango
la. Nuestras unidades se encontraban 
al alcance del fuego enemigo, que 
disponfa de una artillería muy pesada, 

ANGOLA 

capaz de cubrir 40 kilómetros. Eso 
nos impedfa rechazarlo con nuestras 
propias fuerzas de artillerfa. NecesitA
bamos encontrar una forma de evitar 
que avanzara, de obligarlo a entrar en 
un cerco, para neutrallzarto. Fue lo 
que ocurrió. As(, con la ayuda de 
nuestra aviación, fue posible destru
irlo. 

El ejército angolano es hoy uno de 
los mAs organizados y poderosos del 
Africa subsahariana. ¿Cree usted que 
la desmovilización de algunos contin
gentes castrenses, como consecuen
cia de la situación creada por los 
acuerdos de paz, y el peso que de to
das maneras los militares conservan 
en la estructura del pafs pueden crear 
las condiciones para un eventual gol
pe de Estado? ¿Es posible que las 
fuerzas armadas de Angola se sientan 
tentadas a dar un golpe? 

- ¿Aquf en Angola? ¿Nuestras 
fuerzas armadas tomar el poder? 
¿Destítuir a la Asamblea del Pueblo y 
al presidente? No, aquf no existen 
condiciones para eso. En Angola el 
jefe del Estado es el jefe del Partido 
(del MPLA-Partfdo del Trabajo, el par
tklo tínico, nota de redacción ). Y to
dos los jefes militares somos 
miembros del Partido. Tenemos 
una formación ideológica clara. 
Somos los miembros del Partido 
los que decidimos quiénes deben 
estar al frente de esa estructura y 
del gobierno. Por eso no puede 
existir esa tentación. 

Por otro lado, ya hubo un in
tento. Seguramente ustedes deben 
recordar que poco después de 
nuestra independencia, el dla 27 de 
mayo de 1977, hubo una intentona. 
Un grupo de oficiales ambiciosos y 
algunos elementos del Partido pen
saron que podían sembrar la confu
sión en nuestras filas. Inclusive 
contaron con el apoyo de algunos 
oficiales honestos. Todos fueron 
apresados. Después de eso nunca 
más consiguieron levantar cabe-
za 1. o 

B.B. 

El mlnls1ro S() refiere al episodio que quotU> 1.0-
nooldo como •revuella acuva•, liderado por NIio Al
ve$, uno de los mds brlllanles Jefes mllllares de 1~ 
luct>a anllcolonlal. El levantamiento lue r ontrolA\lo 
en pocns h<>rns. 
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1 El verdadero 

"PUNTO FINA(' 
El referéndum uruguayo constituye un marco 

en toda América LatJna, en un momento en 
que gran parte de les dictaduras que 

dominaron le escenapolfttca en le década 
pasada son sustituidas porgoblemos 

constitucionales que enfrentan eJ desafío 
de bnponer su autoridad sobre eJ poder mllltar 

Poncede Le6n! "No habñ revancha pero t,ab,j Justlcf.-

El próximo 16 de abril se realizará 
en Uruguay un plebiscito para 

someter a juicio popular la ley que 
popularmente se conoce como "de 

impunidad", por la cual ningún 
militar es sometido a juicio por sus 

delitos durante la dictadura. 
Tanto los defensores de la 
anulación de la ley como el 

gobierno, los militares y las fuerzas 
pollticas que la apoyan, tuvieron 

oportunidad de debatir a lo largo de 
más de dos años los pros y contras 

de la misma. Ahora compete al 
pueblo pronunciarse. 

En el articulo que publicamos a 
continuación, el lng. Martln Ponce 
de León, uno de los fundadores de 

la Comisión Nacional Pro 
Referéndum y el responsable de la 

organización de un esquema 
informatizado de control de la 

recolección de firmas a favor del 
plebiscito, hace un análisis del 

contexto en el que surgió la idea de 
la consulta popular y arriesga un 

juicio sobre la importancia futura de 
este singular ejemplo de 

democracia directa. 

Martín Ponce de León 

E I plebiscito del 16 de abril es 
un fenómeno esencialmente 
uruguayo, pero está inscrito 

en un marco con puntos de simili
tud en otros países latinoamerica
nos. El Uruguay sale de un período 

de dictadura en el que las violacio
nes a los derechos humanos llega
ron a niveles nunca visto en el pals. 
¿Cómo sale de esa dictadura? ¿Di
ciendo que no pasó nada? 

Asl como en 1980 la tradición 
electoral uruguaya, de alguna ma
nera, permitió en el plebiscito pro
puesto por el régimen militar, un 
pronunciamiento popular en contra 
de la dictadura -cosa hasta ese 
momento inédita y ahora reciente
mente repetida en Chile- también 
esta etapa es muy propia del estilo 
y la idiosincracia del pueblo uru
guayo e incluso de las característi
cas jurídicas del Uruguay. 

El antecedente principal del re
feréndum es el acuerdo que surgió 
bajo la dictadura, de toda la oposi
ción, acerca de que no era negocia
ble el dejar impunes los delitos de 
lesa humanidad cometidos durante 
ese periodo. Ese acuerdo era tan 
claro que la firmeza misma de la re
sistencia muchas veces estaba liga
da al íntimo y profundo convenci
miento de que llegarla el momento 
de imponer la justicia. 

Eso llevó a que los militares 
nunca tuvieran espacio ni para 
plantear siquiera el tema de la am- • 
nistía de sus delitos en todo el pro
ceso de negociaciones que se abrió 
a partir del plebiscito del 80 para 
buscar una salida de la dictadura. 
Proceso ese que naturalmente es
tuvo apoyado en el tremendo res
paldo popular que significó el NO a 
la propuesta de los militares de 1980. 

En 1982, una vez más, el pro
nunciamiento popular en la elección 
interna de los partidos pollticos fue 
demoledor para las corrientes que 
apoyaron a la dictadura. En el Par
tido Colorado, el sector de Pachaco 
Areco {mayoritario en la elección 
nacional de 1971) obtiene la cuarta 
parte de los votos y en el Partido 
Nacional, el sector de Payssé, tam
bién aliado del régimen militar, fue 
barrido por los planteos de quienes 
hablan defendido el NO en la cam
paña del 80. Eso sin contar los 80 
mil votos en blanco que mostraron 
la vigencia del Frente Amplio, a pe
sar de proscripto. 

Toda la esperanza concentrada 
en la lucha popular contra la dicta
dura podrla resumirse en una frase: 
"No habrá revancha pero habrá 
justicia". Eso fue parte del discurso 
de todas las fuerzas contrarias al 
régimen militar y llevó a que el te· 
ma no se tratara en las negociacio
nes. Esa es la verdad histórica. Que 
hayan o no hablado del tema, en 
forma particular, algunos dirigen
tes, como puede ser el caso del ac
tual presidente de la República, es 
algo diferente. 

Pero en el organismo que se 
constituyó en esos meses, la CO
NAPRO, (Comisión Nacional Pro
gramática), donde se establecieron 
acuerdos entre los 4 sectores potrtl
cos -Partido Blanco, Partido Colo
rado, Frente Amplio, Unión Cívica
Y amplias fuerzas sociales, se esta
bleció formalmente que la plena 
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defensa de los derechos humanos 
en el pals en el futuro, exigla el es
clarecimiento de los delitos de lesa 
humanidad cometidos por la dicta
dura. Para ello no sólo se pondrlan 
a disposición del Poder Judicial los 
recursos necesarios, sino que, sin 
perjuicio de la actividad que de
sempeñase la Justicia, el Poder Eje
cutivo desarrollaría las tareas ade
cuadas para esclarecer la situación 
de los desaparecidos y para que no 
quedasen impunes los 

votó por el pase a la justicia militar, 
hubo mayorla por mantener la tra
dición y la historia del país y lo que 
establece la Constitución a ese res
pecto: que ese tipo de delitos debe 
ser juzgado ante la justicia civil. La 
votación se resolvió por tres a dos. 

Nuevas presiones 

Tomada esa decisión, todos los 
expedientes volvieron a los tribu-
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fechas de las citaciones, los milita
res fueron anunciando --y el Poder 
Ejecutivo también- que no se iban a• 
presentar. Comenzó entonces todo 
un proceso de negociación política 
entre dirigentes del Partido Nacio
nal, generales de las Fuerzas Arma
das, ministros del Poder Ejecutivo y 
el Presidente de la República, que 
culminó con la presentación de una 
segunda ley. Como no podla ser de 
amnistía porque está prohibido vol-

ver a presentar la misma delitos. 
Esto fue firmado por 

los cuatro partidos antes 
de las elecciones y es uno 
de los documentos histó-
ricos que no permiten 
mentir sobre cómo se 
dieron los hechos en ese 
período aucial del pasado. 

TODOS IGUALES 
ANTELALEY 

ley después de haber sido 
rechazada en una legis
latura; se la llamó de la 
caducidad de la pretensión 
punitiva del Estado, y es 
conocida como ley de inr 
punidad. 

Un segundo capítulo 
empieza a partir del dla 
en que asume el presi
dente Sanguinetti. Fue 
evidente desde el primer 
momento que el Poder 
Ejecutivo tenla respecto 
de este tema una actitud 
que no era la del acuerdo 
nacional. Por ello fue 
postergando todos los 
trámites que pudieran 
llevar a cualquier nivel de 
investigación de las viola
ciones a los derechos 
humanos. Comenzó en
tonces una doble pelea, 
jurldica y polltlca. En el 
plano jurídico lo que el 
Poder Ejecutivo intentó 
fue reclamar la compe
tencia de la judicatura 
militar para entender en 
todo este tipo de denun
cias Judiciales. La con
tienda de competencia 

COMISION NACIONAL PRo.REFERENDUM 

fue frenando todas las denuncias 
ante la justicia civil y llevando la 
discusión ante la Suprema Corte. Y 
hay que decir, para honor de la ju
dicatura uruguaya, que a pesar del 
enorme marco de presiones que se 
ejerció y del hecho que la Suprema 
Corte tiene uno de sus integrantes 
que debe su cargo a la dictadura 
-que fue su último presidente en el 
interregno-, y que naturalmente 

nales civiles y comenzaron las cita
ciones. Paralelamente el Poder Eje
cutivo fue aumentando su presión y 
encaminó al Poder Legislativo una 
ley tendiente a establecer una am
nistla para los militares. El Parla
mento la rechazó, con el voto de 
todas las bancadas (en particular 
con el voto en contra de la gran 
mayorla del Partido Nacional). 

Pero mientras se acercaban las 

Entonces, entre un sá
bado y un domingo, el 22 
de diciembre de 1986, en 
medio de un pals que 
acompañaba paralizado 
la transmisión radial di
recta del debate en las 
Cámaras, el Parlamento 
acabó por aprobar el pro
yecto de ley. Algunos de 
los integrantes más ca
racterizados del Parla
mento declan que esta
ban en contra pero que 
votaban a favor por la 
presión de las circunstan
cias, que cedían ante a la 
fuerza. Con esa aproba
ción a marcha forzada se 
evitó que al día siguiente, 
cuando tenla que pre
sentarse ante la justicia el 
primer oficial, quedara en 
situación de desacato. El 
propio comandante en 
jefe del ejército anunciaba 
que el desacato se iba a 
producir, porque las cita

ciones las tenla él "guardadas en 
una caja tuerta". 

En ese marco surge el planteo 
del referéndum, que partió de mil 
voluntades distintas. Se hablaba de 
esa posibilidad desde hacfa algunos 
meses, cuando se habla propuesto 
la ley de amnistla. La Constitución 
uruguaya brinda esa posibilidad en 
un artículo perdido, nunca utilizado 
hasta ahora, un tanto demagógico 
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¡ quizás, porque fue una de las for
mas de obtener votos para la re-

1 forma constitucional que instauró el 
1 régimen presidencialista. La nueva 
Constitución estable el referéndum, 
pero en realidad por el alto por
centaje de electores necesario para 
convocarlo, 25%, es una medida 
prácticamente inalcanzable. (Para 
reformar la misma Constitución se 
requieren 10%). 

Pero como era una vía para dar 
la pelea, se optó por formar una 
Comisión Nacional Pro Referén
dum, con figuras de todas las fuer
zas políticas del país, donde están 
los principales catedráticos de las 
distintas cátedras de Derecho, 
miembros de la Iglesia, del movi
miento sindical, de distintos ámbi
tos sociales y culturales y que está 
presidida Matilde Rodríguez de Gu
tiérrez Ruiz, Elisa Dellepiane de Mi
chelini y Marra Esther Gatti de Islas, 
respectivamente, las viudas del di
putado Gutiérrez Ruiz y del Sena
dor Michelini-ambos asesinados en 
Buenos Aires- y la abuela de Ma
riana Zaffaroni, una niña uruguaya 
desaparecida que ha sido encontra
da y vuelta a esconder ya en dos 
ocasiones y que hasta el dla de hoy 
sigue sin poder ser hallada por su 
familia. 

La epopeya de las firmas 

1987 fue un año de recoger fir
mas. A un año de haber salido de la 
dictadura, ir a firmar para que se 
juzgue a los militares no es fácil. De 
todas maneras, la Comisión Nacio
nal entregó a la Corte Electoral, cin
co días antes de que se cumpliera el 
plazo constitucional, 634.702 firmas. 
Deducidas aquellas que podían ser 
Invalidadas por problemas que 
siempre existen, se puede decir que 
habla aproximadamente 610 mil 
ciudadanos firmantes. El 25% re
querido era de 555.700. 

Comienza entonces la etapa de la 
Corte Electoral, que llevó todo el 
año 88. También fue una etapa muy 
dura. Al comienzo, convencida de 
que la cifra nuestra era exagerada y 
propagandística, la Corte comenzó 
a enumerar bien las firmas, pero 
cuando la avalancha la sobrepasó, 

Mú de 600 mil uruguayos ffrmaron 

empezaron las excusas más insóli
tas: hubo firmas anuladas o rebaja
das a una categoría "en suspenso" 
que se inventó y a la que fueron lle
vados decenas de miles de ciuda
danos. Tras muchos meses queda
ron validadas 532 mil firmas, apro
ximadamente, y se convocó a los 36 
mil ciudadanos cuyos datos habían 
quedado en suspenso, para que en 
un fin de semana, diez días des
pués, fueran a ratificar por escrito si 
habían firmado o no el petitorio. 
Entonces ocurre la segunda proeza: 
a partir de 36 mil nombres, desor
denadamente publicados en el Dia
rio Oficial, 23 mil ciudadanos -un 
par de cientos más de los necesa
rios- fueron a ratificar sus firmas. 
Esa movilización fue posible gracias 
a un conjunto de circunstancias: un 
intenso respaldo militante, un inte
ligente planteo organizativo, la dis
ponibilidad de medios técnicos por 
parte de la Comisión Nacional para 
ordenar la información y, por sobre 
todas las cosas, un clima muy espe
cial que se habla creado a nivel na
cional. 

Ese final cabeza a cabeza permi
tió una explosión tremenda de ale
gria el dla lunes 19 de diciembre de 
1988, cuando ya nadie dudó más de 

· que las firmas estaban y no hubo 
cómo negar la convocatoria del 
plebiscito. 

El referéndum es fruto del es
fuerzo de miles de militantes que 
dedicaron muchas miles de horas al 
trabajo y de cientos de miles de 
ciudadanos que los respaldaron y 
son sus verdaderos dueños. 

Es digna de mencionar la res
puesta especialmente importante 

URUGUAY 

en la etapa de recolección de firmas 
de la gente del interior del pals. Y 
también en la campaiía electoral. 
Para el uruguayo la Idea de que 
"todos somos iguales ante la ley" 
-el lema de la campaña- es algo 
muy sentido. No puede ser que las 
disposJciones judiciales segtln a 
quienes estén dirigidas haya que 
acatarlas o puedan ser guardadas 
en una caja fuerte. Ese antecedente 
no puede convalidarse mediante 
una ley. 

Por eso el resultado de la vota
ción del 16 de abril es tan impor
tante. En el Uruguay, ni siquiera 
durante la dictadura se dejó de re
conocer un mandato emanado del 
conjunto de la ciudadanla. Lo 
muestra la experiencia de 1980. Un 
resultado positivo del plebiscito no 
puede dejar de ser reconocido. Es 
un hecho polltico que cambia las 
coordenadas del país. Cambia las 
coordenadas de la discusión del 
tema de las violaciones a los dere
chos humanos. Se podrán discutir 
aspectos, circunstancias, formas, 
métodos, pero no la impunidad. Lo 
que está en juego es la dignidad de 
los ciudadanos, la credibilidad del 
Parlamento y las instituciones. 

El pals tiene que reencontrarse 
con su propia historia. Esta es la 
pelea más "artiguista" en la que 
nos hemos metido. Cada frase de 
José Artigas parece hecha para este 
momento. Hay una que se refiere 
justamente a la necesidad de no 
tolerar los crímenes Impunes. ("Tan 
malo es condenar al inocente como 
absolver al culpable. Yo deseo que 
triunfe la justicia. Que los delitos no 
queden impunes. Seamos inflexi
bles con este deber y seremos feli
ces".) las Instrucciones del año 13 
reclaman cláusulas en la Constitu
ción de las Provincias Unidas que 
impidan el despotismo militar bajo 
cualquiera de sus formas. Y esté 
aquella famosa respuesta de Arti
gas cuando le mandan a su enemi
gos, en el período de las guerras de 
la independencia. "El general Arti
gas no es un verdugo", contesta, y 
devuelve a los prisioneros. 

La historia del país exige que los 
crímenes sean aclarados. Están en 
juego la dignidad y el futuro. • 
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El VERDE que el alma pronuncia 
Morfa, de siete al"los. recorre las 
calles céntricas de Montevideo, 
deteniéndose a cada paso a admi
rar las ofertas de los vendedores 
ambulantes de artesanías. golosi
nas. artículos brasllet"los contraban
deados y -en los últimos días
todo tipo de escarapelas. vlnchos. 
botones e Insignias convocando al 
·voto VERDE •. 
-¿Porque nadie vende ·voto 
Amarillo'? pregunta. 
En efecto. nadie proclama por los 
calles su adhesión a la cuestionada 
ley "de caducidad de la pretensión 
púnltlva del Estado· y muchos de los 
políticos que la redactaron y firma
ron se absttNleron de hacer cam
par"la en su favor. 
Quienes exhortan a votar amarlllo 
en una costosa campar"la televisiva 
no basan su argumentación en las 
virtudes de la ley sino en las pertur
baciones a la paz y los peligros para 
la democracia que acarrearía In
tentar que los militares se sienten en 
el banquillo de los acusados. 
Pocos días antes del plebiscito las 
encuestas todavía registraban un 
tercio de Indecisos en el electora
do. Una Indecisión comprensible si 
se recuerda que la ley fue rechaza
da por 80% de la opinión consulta
da. pero los legisladores que la 
aprobaron habían recibido los vo
tos de 75% de la población. 
Para derogar la ley la Comisión 
Nacional Pro-Referéndum debe 
lograr que los ciudadanos voten 
según su propio parecer y no por 
lealtad a sus dirigentes. El silencio de 
los medios de comunicación es la 
mayor dificultad que enfrenta en 
esta tarea. 
Uno de los tres canales privados de 
1V se ha rehusado a difundir anun
cios pagados por la Comisión. y 
todos los programas periodísticos 
de todos los canales extendieron su 
clóslco receso de verano hasta 
después del referendum. 
No se ha dado ninguna explicación 
por esta ausencia de debate públi
co sobre un tema que ambas portes 

describen como vital para el futuro 
de la democracia. Los contrincan
tes nunca se encuentran para que 
la población Indeciso o desinforma
da pueda formar opinión oyendo 
ambas campanas. 
Los defensores del ·voto omarlllo". 
que propugnan el mantenimiento 
de ia ley en cuestión. no han hecho 
un buen papel en algunos debates 
por rodio. y probablemente quieren 
evitar uno polémico televisivo. 
Recientes encuestas independien
tes de opinión público arrojaron 
que el 45% de los ciudadano~ uru
guayos votorón ·verde" (contra lo 
ley. limada ·de caducidad de la 
pretensión punitiva del Estado") 
mientras que sólo un 19% estó deci
dido por lo papeleta amorilla. Pero 
el oflclollsmo espero que el voto 
Indeciso se incline masivamente por 
el ·amorillo· por temor a una reac
ción rT'llltar violenta. Incluso quizós 
un nuevo golpe de Estado si se re
chaza la amnistío. 
Pancartas. broches. camisetas. fo
jas y adornos verdes poro el cabello 
fueron usados masivamente por el 
público que recibió o los corredores 
de la clóslca vuelto clcllsta urugua
ya en su llegada final o lo capital el 
domingo de Pascuas. Lo lVnopudo 
evitar mostrar al público pero los 
comentaristas no hicieron ninguno 
mención sobre lo abrumadora pre
sencia del verde entre los especta
dores. confiando tal vez en que sólo 
el 25% de los espectadores que tie
nen lV color lo notaran. 
La Comisión Nacional Pro Referen
dum apuesta o lo que denomina 
·canal Uno·. o sea ·nuestros pro
pios medios de difusión no electróni
cos que el gobierno nunca pudo 
usar para sus fines·: miles de briga
dlstas agrupados en mós de quin
lentas comisiones barriales recorren 
los calles caso por cosa distribuyen
do propaganda o favor del ·voto 
verde· e Intercambiando opiniones 
con los vecinos. 
La eficacia de esto movilización ya 
ha quedado demostrado con la 

recolección de firmas y la campo
r"la de rot1flcacl6n. 
• Fue un trabajo en cadena· cuenta 
Nené Lucerna. "Lo gente llegaba a 
lo mesa con una llstita de conocidos 
para ubicar y dar sus direcciones· . 
Desde que se comenzó o recoger 
firmas. en marzo de 1997. Nené no 
abandonó su puesto en lo comisión 
del barrio Lo Blanqueda. en Monte
video. donde ayudó a · rastrilleor· 
mós de veinte manzanas. puerta a 
puerta. los sóbados. domingos y 
días de ferio. tratando de compati
bilizar sus toreos de madre. orna rJ1=.., 
coso y profesora de pintura en te.In. 
Cuando en la tarde del 19 de di 
clembre la gente se volcó o las 
calles a festejar lo confirmación de 
que las firmas alcanzaban y el ple
biscito se realizarlo. Nené recorrfa 
de arribo o abajo lo avenido 18 de 
Julio. cubriéndose el rostro con uno 
gran bandera uruguayo para qu(, 
no lo vieron llorar. 
Alba. Oiga y Groclelo. de una de. k 1·, 
comisiones de La Tejo. barrio f1 it ,111 
de lo capital uruguayo. relatan q1 ia 

su grupo aportó mós de tres n 111 f1r 
mas o lo compor"lo: • En el lnter<:.c m1-
blo fuimos conociendo realmente 
el barrio. entramos en contacto con 
los pollclfnlcos de lo zona, participa
mos en el reporto de Juguetes de 
Navidad·. 
Cuando el último plazo poro ",hn 
cor.firmas vencía en lo mañan, 1, J..,f 
19 de diciembre. Oiga dejó o :.1i,, 

cuatro hijos en coso de su ma<'llt.i y 
peleó poro ubicar o dos vet.lno5 
que debían firmar en el Deporta 
mento de Canelones. distante, '.t, 
kilómetros. 
Unoeropanaderoyelotroun1tC1J ,, u 
tldos de leño. ·vo Iba carnina, 11 J., y 
pensaba. si consigo estos dos ti11, 1<J~ 

ganamos el referéndum·. c:i 1&111, , 
Oigo. Lucia. su hijo de nuev& nn, 1:. 

le había asegurado el día onl1;,11, ,, 
"Quedote tranquilo mamó. monc 1 

no vamos a tener triple teslejn: ! v, 
bojo Progreso (el cuadro de ft'ill 11 ,t 
del barrio). gonarernos el ref&1t,,1, 
dum y el martes es mi cumpleon, ,.., •. 
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l I Victoria del Escuadrón 
de la muerte 
La Regada al poder de la Aren~ vinculada a los grupos 
de exterminio, en comJdos que tuvieron un 50o/o 
de abstención, provoca una agudización de la a1sis 
y hace prever un futuro de extrema vtolenda 

Mariana HemAndez 

A pesar de haber sido califica
das de "un éxito de la de
mocracia" por Charles 

Redman, vocero de la Casa Blanca, 
las elecciones del 19 de marzo en El 
Salvador no cumplieron los requi
sitos mínimos de participación 
(datos iniciales estimaban la abs
tención en 50%) ni de respeto a la 
libertad de expresión y están lejos 
de haber sido un ejemplo democrá
tico. 

El comunicado emitido por el 
ejército al dfa siguiente habla de 37 
guerrilleros y cuatro civiles muertos 
(el FMLN afirma haber sufrido 119 
bajas) y las zonas de votación pare
clan verdaderas trincheras de 
guerra: cercadas de tanques, barri 
cadas y soldados armados. En la 
víspera hubo numerosos enfrenta
mientos entre las fuerzas armadas y 

los insurgentes, en diversos punto~ 
del pals y el dla de la votación -que 
en la capital amaneció con vario~ 
helicópteros de la fuerza aérea lan
zando rockets sobre las laderas del 
volcán de San Salvador- fueror 
asesinados tres periodistas y une 
ama de casa murió cuando un mlsil 
disparado por un vehlculo militar 
arrasó su casa, en San Miguel de la~ 
Mercedes, provincia de Chalate
nango. En esa provincia, al finalizar 
la votación, de los 700 electores ins
critos sólo 17 hablan votado. Dos de 
los periodistas eran salvadoreños, 
Roberto Navas, de 28 años, y Mau
ricio Pineda, de 34, y fueron ame
trallados por el ejército. El tercero, 
el holandés Cornel lagrouw, de 30 
años, fue herido inicialmente en el 

pulmón, por el fuego cruzado de los 
militares y los guerrilleros, pero 
murió cuando un helicóptero del 
ejército bombardeó el vehlculo en 
que sus colegas intentaban llevarlo 
a un hospital. 

Cristiani canta victoria 

A pesar de la violencia y de la 
baja representatividad de los vo
tantes, en pocas horas, Alfredo 
Cristianl (42 años), candidato de la 
Arena, de extrema derecha, anun
ciaba su victoria. Según sus cóm
putos, habla obtenido 67% de los 
votos y esa proclamada mayorfa 
absoluta evitaba la realización de la 
segunda vuelta, en abril. 

EL.SALVADOR 

Administrador de empresas, 
graduado en Estados Unidos, cam
peón de motocross, dirigente em
presarial y derechista declarado, 
Cristiani rechazó tajantemente en 
enero pasado la propuesta del 
Frente Farabundo Martl de aplazar 
por seis meses las elecciones para 
que la guerrilla pudiera integrarse 
completamente a la lucha polltica 
legal. (Ver tercer mundo n2 115, 
sección Panorama). 

Por existir vínculos comproba
dos entre el dirigente máximo de la 
Arena, mayor Roberto DÁubuisson 
y los escuadrones de la muerte y los 
asesinos de monse~or Osear Ro
mero, Washington apostó a la elec
ción de Fidel Chávez Mena, el pos
tulante del oficialista Partido Demó
crata Cristiano, cuyo desempeño 
electoral fue decepcionante. 

El compañero de fórmula de 
Cristiani es Francisco Merino, hom
bre de confianza de DÁubuisson, 
quien aparentemente desempeñará 
funciones importantes en el futuro 
gobierno. La victoria de Cristiani 
ciertamente no contribuirá a pacifi
car El Salvador, aunque en uno de 
sus primeros pronunciamientos 
después de los comicios, el diri -

-
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gente de la extrema derecha afirmó 
que estarla dispuesto a negocia·r 
con la guerrilla. El FMLN no confla 
en esa abertura al diálogo de la 
Arena. Algunos de sus portavoces, 
sin descartar totalmente la hipótesis 
de que puedan haber encuentros 
entre ambas partes, prefieren ma
nifestar su temor de que de ahora 
en adelante la violencia domine 
completamente la escena polltica 
salvadoreña. 

Una propuesta que sigue vigente 

La iniciativa del FMLN de iniciar 
un diálogo con el gobierno y las 

más, que es necesario reducir el 
número de efectivos del ejército. 
Esto por varias razones: en primer 
lugar, porque si la guerrilla depone 
las armas no se justificaría mante
ner un ejército de 36.000 hombres 
con una poderosa fuerza aérea. Se
rla un sacrificio muy grande para la 
economla nacional. (La ayuda nor
teamericana no alcanza para subsa
nar todos los gastos militares y una 
buena parte son cubiertos por el 
Estado salvadoreño, como por 
ejemplo los salarios, las pensiones, 
la alimentación, el combustible.) 
"Creemos que la disminución de 
efectivos del ejército traerá apareja-

El ejército en las calles de San Salvador: una elección man:ada por la violencia 

fuerzas políticas, a pesar de mo- da una mayor tranquilidad en la re-
mentáneamente descartada, no gión centroamericana y permitirá al 
deja sin embargo de tener vigencia. gobierno civi l establecer la verda-
Básicamente el movimiento insur- dera democratización a la que todos 
gente -que domina las dos terceras aspiramos", afirma Mercedes del 
partes del pals- busca negociar una Carmen Letona, de la Comisión Po-
salida al impasse militar actual, por lltico-Oiplomática del FMLN. 
el cual ni las fuerzas armadas pue- Además de la reducción del ejér-
den liquidar a la guerrilla, ni el cito, la guerrilla también plantea la 
FMLN tiene condiciones de tomar disolución de los actuales cuerpos 
el poder, mientras los enfrenta- de seguridad, la Guardia Nacional, 
mientos ya costaron más de 70 mil la Policla Nacional, la Policía de Ha-
muertos y han permitido una inje- ciendas. Se tratarla de disolverlos y 
renda directa de Estados Unidos en reorganizarlos para convertirlos en 
los asuntos internos salvadoreños. una fuerza de seguridad pública, 

Para poner un fin definitivo a la conducida y controlada por el go-
guerra y democratizar verdadera- bierno civil. Esas fuerzas, actual-
mente el pafs, el FMLN aspira a ce- mente, forman un aparato de re-
labrar un acuerdo con las fuerzas presión controlado directamente 
polfticas y el gobierno, que permita por el ejército. "Cumpliéndose esas 
juzgar a los militares responsables condiciones, estamos dispuestos 
de violaciones a los derechos hu- a dejar la lucha armada", dice 
manos. Los guerrilleros creen ade- Letona. • 

retiró del 
se pleito 

EL SALVADOR 

Men:edes letona 

A pesar de haber boicoteado 
las elecciones y llamado a la 
abstención, el FMLN participó 
del proceso electoral a través de 
una tuerza aliada, legalmente 
constituida, la Convergencia 
Democrática. la CD está inte
grada por el Movimiento Nacio
nal Revolucionario, de tendencia 
social demócrata, por el Movi
miento Popular Socialcristiano, 
de tendencia demócrata cristiana 
(una escisión de la OC de Napo
león Duarte) y el Partido Social
demócrata, fundado reciente
mente. Su candidato a la presi
dencia fue el doctor Guillermo 
Ungo, vicepresidente de la Inter
nacional Socialista y de la Con
ferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina 
(Copppal). 

La CD no se retiró de la con
tienda electoral porque estaba 
impedida por razones legales. 
" Se discutió mucho si nos retirá
bamos de las elecciones, pero fi. 
nalmente optamos por perma
necer, por un problema jurídico 
y polltico: para dos de los tres 
partidos que forman la Conver
gencia Democrática -CD- ésta 
serla la segunda elección conse
cutiva de la que no participarían. 
Según la ley electoral salvado
reña, el partido que en dos oca
siones sucesivas no participe de 
las ~lecciones que se realicen, 
pierde su personería jurídica. 
Y la pérdida de ese status signifi
carla ceder un espacio de comu
nicación muy grande con la po
blación", explicó Mercedes Le
tona. 
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Candidaturas 
dividen 

a la oposición 
La existencia de por lo menos 
dos postulantes fuertes en el 

seno de los partidos que 
apoyaron el "NO" en el último 
plebiscfto, pone en peligro la 

aspiración de concurrir con 
un candidato único en la 

primera welta de los comidos 
presidenciales 

Mana ee1a Montijo 

A 
nte el estancamiento de las 
negociaciones tendientes a 
encontrar un candidato úni

co a la presidencia en las elecciones 
de fin de año entre los partidos de 
oposición, voceros de la corriente 
socialista que preside el ex canciller 
Clodomiro Almeyda exhortaron ¡ 
marcar como fecha límite para defi
nir la cuestión, la segunda quincena 
de abril. 

"Los chilenos exigen que la no
minación del candidato único opo
sitor se resuelva a la brevedad", 
señaló Luciano Valle, miembro de 
la directiva socialista. El "Partido 
Socialista de Almeyda" -como es 
conocida en Chile la tendencia que 
lidera el ex canciller de la Unidad 
Popular- integra la coalición de 17 
partidos Por la Democracia, que 
impulsó el voto por el NO en el ple
biscito del 5 de octubre del año pa
sado. Pero la unidad en favor del 
rechazo a las pretensiones conti
nuistas del régimen fue más fácil de 
obtener que ahora, cuando están en 
juego intereses partidarios más nl
tidos. largas negociaci l'IP,S no han 
logrado forjar un acuerdo en rela
ción a un candidato común a tc.,Ja la 
oposición. 

los dos más importantes pre
candidatos son Patricio Aylwin, 
presidente del Partido Demócrata 

IJ nlrse contra Plnochet en 1988 fue mú fkll que ahora que est• en juego ef gobierno 

Cristiano, y el líder radical Enrique 
Silva Cimma. Con menos peso dis
putan también la candidatura, Eu
genio Velasco, de tendencia social
demócrata, y Alejandro Hales, in
dependiente. 

Aylwin es apoyado por la DC, y 
el PA/S, un conglomerado de iz
quierda marxista y no marxista in
tegrado por la Izquierda Cristiana, 
el MAPU obrero-campesino, los 
socialistas de Clodomíro Almeyda, 
el Partido Comunista y el MIR. 
Mientras que Enrique Silva Cimma 
es apoyado por el PPD, los socia
listas de Núñez (que tienen su raíz 
en el Partido Socialista de Carlos 
Altamirano), y otras fracciones del 
Mapu. El conglomerado que apoya 
a Patricio Aylwin representa apro
ximadamente 30% del electorado y 
el que apoya a Silva Cimma, 25%. 

Quienes lanzaron a Silva Cimma 
¡>ara enfrentar a Aylwin argumen
tan que esa candidatura se hizo ne
cesaria cuando aparecieron indicios 
de que "la Democracia Cristiana 
anhelaba repetir la experiencia de 
1964, cuando Eduardo· Freí fue 
electo presidente. Es decir, según 
esas opiniones, en caso de una vic
toria de Aylwin no se organizaría un 
gobierno de amplia participación 

o¡:ositora sino un gobierno mono
partidario demócrata cristiano, que 
entregaría, quizá, una cartera del 
gabinete que podría ser la de edu
cación, a los radicales. 

Uno de los analistas políticos 
que tiene ese temor es el periodista 
chileno André Jouffé, que acom
paña el quehacer de su país como 
corresponsal de varios medios ex
tranjeros. Jouffé siente que "la 
postulación de Silva Cimma, que 
comenzó simplemente como un 
elemento de presión sobre los de
mócrata cristianos, progresiva
mente se consolida como una can
didatura seria, que puede llegar 
hasta las últimas consecuencias en 
la primera vuelta electoral." 

En el seno de la derecha oficia
lista también se vive la fase de dis
cusión de candidaturas. las que 
aparecen con más oportunidad de 
cristalizar son la de Hernán Buchi, 
ministro de Hacienda del régimen 
militar, autor de lo que se llama "el 
milagro económico chileno" (que 
en verdad favorece a las transna
cionales) y algunas candidaturas 
paralelas, como la del empresario 
Francisco Javier Errázuriz y la del 
ex embajador ante Naciones Unidas 
Sergio Diez (que desconoció ante 
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ese organismo Internacional las 
violaciones e los derechos humanos 
en Chile). El lfder del movimiento 
de extrema derecha "Patria y Li
bertad", Pablo Rodrlguez Grez, 
también he sido mencionado como 
precandidato. 

La segunda vuelta 

Si el impasse en la oposición no 
llega a ser resuelto, es posible que 
tanto Ayiwin como SIiva Clmma 
disputen el primer turno de la elec
ción y que, si esa división no impide 
que uno de ellos esté entre los dos Hem•n Buchl, candidato oflclallsta 

El 15 de marzo el ministro del Interior, Cartos c,cares (Izq.) se ntt.1ni6 con Patricio 
Aytwln (der.) en el primer dlMogo entre el r6glmen y la oposición desde 1983 

candidatos más votados, en la se
gunda vuelta se consiga la unidad 
que ahora parece distante. 

Algunos observadores se pre
guntan por qué los partidarios de 
Silva Cimma no aceptan a Aylwin 
ya que, por tratarse de una etapa de 
transición, serla preferible que la 
presidencia fuese ejercida por un 
hombre de su perfil, más que por 
alguien ideológicamente más defi
nido. 

El problema - responden los de
fensores de la candidatura radical
es que en Chile la derecha es fuerte. 
El sistema económico en los últi
rr,os años, Incluso por decisión del 
propio Pinochet, ha favorecido en 
cierto modo, a las capas medias y 
bajas. ¿Qué significa esto? Para An-

dré Jouffé significa que si el próxi
mo gobierno no es receptivo a las 
reivindicaciones de la gran mayoría 
de los ciudadanos, se corre el riesgo 
de que, decepcionado, ese pueblo 
vote en el año 93 por un candidato 
que de continuidad a la política 
económica del régimen de Pino
chet. 

"Es trágico, pero la verdad es 
que los pobres en Chile, no están 
peor que los pobres en Brasil, Ar
gentina, Bolivia, Perú, Venezuela, 
Colombia o Ecuador, donde, si bien 
hubo dictaduras militares hasta ha
ce poco tiempo, ahora hay regíme
nes constitucionales. Las estadlsti
cas de desnutrición así lo indican", 
afirma el periodista. 

En Chile fue tan grande la rique-

za acumulada por algunos sectores 
que eso ha permitido, dentro de to
do, a través de la presión popular, 
que en los últimos años las clases 
más bajas hayan logrado un míni
mo de mejorla. "El proceso infla
cionario fue reducido -si bien en su 
polltica de choque inicial Pinochet 
fue sanguinario- y a la larga, aun
que gana poco, la gente sabe que le 
alcanza para lo mlnimo. Es obvio, 
que para imponer ese modelo, si ~ 
hubiésemos vivido en una demo
cracia, habría habido derrama
mientos de sangre como los que ' 
acabamos de ver en Venezuela", 

dice Jouffé. 
Una de las dificultades que va a 

enfrentar el futuro gobierno cons
titucional es que el Estado -a través 
del plan de privatizaciones, acelera
do en los últimos meses por el ré
gimen de Pinochet- perdió gran 
parte de sus recursos. De ahora en 
adelante será diffcil atender las exi
gencias en materia de salud pública, 
educación, etc. Las grandes empre
sas estatales, los servicios básicos 
como energía eléctrica y teléfonos, 
todo está pasando a manos priva
das. "Por eso no es descabellado 
pensar que la derecha pueda volver 
en el 93. Ya detentan el poder eco
nómico y así volverían a ocupar el 
poder polltico, con margen para ha
cer algún distribucionismo.'' • 
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El Napoleón del Levante 

La violencia volvl6 a Belnrt. ahon con los enfrentamientos entre tropas slrlu y fuen.u maron Itas 

B general Aoun, que tomó el poder en septiembre del año pasado, dedde enfrentar mllltannente a los 

sirios y COf11Jenza una nueva etapa de violencia en una guerra que ya dura quince aflos 

Juan Carlos Gumucb • 

B eirut- Pocos generales sirios 
se tomaron a pecho la 
"guerra de liberación" de

clarada por el general cristiano Mi
chel Aoun el 14 de marzo, hasta que 
comenzaron a llover obuses y co
hetes sobre las bases militares sirias 
en el valle de la Bekaa. El bombar
deo de las posiciones sirias cerca 
del pueblo fronterizo libanés de 
Chtoura, una semana después, pro
vocó más pánico que daños, pero 
demostró que el general hablaba en 
serio. 

En otras circunstancias, el presi
dente Hafez EI-Assad no se hubiera 
molestado en prestar mayor aten
ción a la histeria anti-siria que se 

apoderó otra vez del campo cristia
no maronita libanés, a comienzos 
del año. Pero esta vez las cosas son 
diferentes. Los cristianos que desa
fTan cada dla a los sirios cuentan 
con aliados inesperados y podero
sos. 

Para analizar la nueva situación 
libanesa, el presidente Assad acaba 
de terminar intempestivamente una 
gira por Libia, Argelia y Túnez y su 
canciller, Farouk AI-Sharaa, viajó a 
Parls. 

El general Aoun, a quien sus ad
versarios musulmanes se han apre
su rado en atribuirle complejos bo
napartistas -"Napoleaoun", le lla
man- ha embarcado al Llbano en 
una campaña de grandes riesgos: 
enfrentarse a Siria fue siempre una 
empresa quijotesca en el plano mi
litar y frecuentemente suicida en el 

plano político. 
Aunque Aoun subraya que lo 

que él llama de "guerra de libera
ción" apunta por igual contra Israel, 
Irán y Siria (los tres palses que 
mantienen tropas en el tlbano) es 
evidente que toda la munición esté 
reservada a Damasco, Para el ge
neral -que representa a la derecha 
cristiana falangista- Siria es el prin
cipal factor que bloquea la reconci
liación de los libaneses tras catorce 
años de guerra civil. Las ambiciones 
de Damasco, afirma el militar, han 
transformado al Llbano en un pals 
sometido, en un "ecportador de 
terror, de armas y de d;oga". 

Aoun ha comenzado un nuevo 
capitulo en la vieja crónica de 
amor-odio que hace de la relación 
Llbano-Siria un polvorln en Oriente 
Medio. No sin motivos, muchos 11-
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baneses temen que s'u pais vuelva a 
ser el campo de batalla para los 
conflictos regionales o que los 
odios locales y las aventuras de sus 
vecinos terminen por consolidar la 
partición de facto que existe en este 
pais desde hace años. 

Cañones y saboteadores cristia
nos aparte, la presencia militar de 
los sirios en el Llbano tampoco es 
bien vista por la OLP de Arafat y 
por lrak y está expuesta a los ata
ques de Israel. Con todo, el balance 
militar los favorece, salvo en el caso 
de Israel. 

El ejército sirio intervino en el 
Llbano en junio de 1976, a pedido 
del presidente cristiano Suleimán 
Franjieh. Los sirios acudieron al 
rescate de los cristianos maronitas 
que podlan hacer muy poco para 
contener la influencia de la guerrilla 
palestina. La idea entonces era for
jar una alianza cristiana con Siria 
para terminar con el "Estado dentro 
del Estado" que, según alegaban 
los maronitas, estaba forjando la 
OLP en el Llbano. 

Un viraje inesperado 

La presencia milítar de Siria fue 
legitimada poco después por un 
Mandato de la Liga Arabe aprobado 

en Riyad que creó la "fuerza de 
disuación árabe" para tratar de po
ner fin a la guerra civil. 

La dramática visita de Anwar 
Sadat a Jerusalén en 1978 cambió 
todo el panorama. La derecha cris
tiana libanesa reforzó su alianza 
con Israel. La reacción automática 
de Siria fue aflojar el control so
bre la guerrilla palestina en el Ll
bano: 

En febrero de 1977, milicianos 
cristianos apoyados por unidades 
del ejército libanés atacaron posi
ciones sirias en el suburbio de Al 
Fayadieh, en Beirut Este. En repre
salia, Siria destruyó el barrio beirutí 
de Ashrafiyeh y bombardeó, el 
pueblo de Zahle, en el valle de la 
Bekaa. 

La invasión israell del Ubano en 
1982 provocó la retirada de lastro
pas sirias de Beirut Oeste y de áreas 
aledañas. El presidente Amín Ge
mayel aprovechó esa coyuntura 
para pedir a la Liga que anulara el 

· ndato relativo a la presencia de 
tropas sirias en el Llbano. Ese fue 
el encargo que Gemayel le dejó al 
general Aoun cuando abandonó la 
presidencia en septiembre pasado. 

Al igual que Israel, Siria es un 
elemento a tomar en cuenta cuando 
se analiza la cuestión libanesa. Los 

Dos gobiernos 
El Ubano tiene dos gobiernos desde septiembre, cuando expiró el 

mandato de 6 años del presidente Amín Gemayel. La Constitución 
libanesa -aprobada en 1943- establece la partición del poder entre 
las diferentes confesiones, reservando el cargo de presidente de la re
pública a un cristiano maronita, el de primer ministro a un musulmán 
sunita y la presidencia del Parlamento unicameral a un musulmán chi
fta. La elección es indirecta, cabiendo al Legislativo la designación del 
jefe del Ejecutivo, siempre un maronita. La guerra civil se originó jus
tamente porque los musulmanes, actualmente mayorfa en el pals, 
quieren rever la Constitución y acabar con el privilegio de los maroni
tas, aliados de los colonizadores franceses y, más recientemente, de 
Israel. De ahl la falta de acuerdo en septiembre, cuando se produjo un 
Insólito Impasse: Gemayel no tuvo a quien entregar el poder. 

La acefalla en el Ejecutivo inspiró el golpe blanco del general Aoun, 
mientras formalmente, continúa con un mandato interino el primer 
ministro Salim El Hoss. En marzo las hostilidades entre maronitas y 
musulmanes recomenzaron, con cientos de muertos y heridos. El ge-
neral Aoun afirma haber comenzado un combate "decisivo", que sólo 
terminaré con el aniquilamiento de sus enemigos. Los sirios fueron 
responsabilizados por el general de contribuir a la inestabilidad del 
pafs y entraron también en su linea de fuego. 

la desesperación de una madre 

sirios mantienen más de 35.000 sol
dados en dos terceras partes del 
pals, incluyendo el sector musul
mán dP. Beirut. 

Damasco apoya las demandas de 
las fuerzas musulmanas e izquier
-distas libanesas en favor de la reali
zación de reformas pollticas capa
ces de terminar con el monopolio 
del poder que mantienen los cris
tianos maronitas desde la indepen
dencia del Llbano, en 1943. 

Quizás la única coincidencia en
tre Washington y Damasco es Que 
ambos sostienen que una retirada 
Siria traería al llbano más proble
mas que soluciones. 

El gobierno sirio no piensa reti
rar sus tropas del Ubano porque ve 
a su vecino como un elemento clave 
para su propia seguridad nacional. 
El ejército israell ocupa una ancha 
franja en el sur del Ubano y tiene 
buenos amigos en las filas cristia
nas maronitas. El Llbano es tam
bién la última carta polltica que As
sad puede jugar en cualquier nego
ciación sobre Oriente Medio. 

Por el momento, las autoridades 
de Damasco parecen más con~n
tradas en la estrategia polltica para 
Beirut que en la perspectiva de ver
se luchando contra el ejército liba
nés. Esa cautela puede ayudar a As
sad a no caer en la trampa de dar 
dimensiones regionales a la nueva 
crisis libanesa. • 

i> Juan Carlos Gumuclo, bolMano, es desde hace 
anos corresponsal en Balrut de Diario 16 de Madrid 
y de The nrnes de Londres y colabora con te~, 
mundo 
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1, Optimismo creciente 
La experiencia de integración económica impulsada en 
la última década por nueve naciones africanas ha 
abierto perspectivas concretas de desarrollo en la región 

L a inminente pacificación de 
Angola, la cercana indepen
dencia de Namibia y un 

ausp1c1oso horizonte económico y 
social -con énfasis en el sector pro
ductivo, donde aumentan las inver
siones privadas- alimentaban una 
atmósfera de cauto optimismo en la 
VIII Reunión Consultiva de la Con
ferencia de Coordinación del De
sarrollo en el Africa Austral 
(SADCC, en su nomenclatura ingle
sa), realizada en Luanda, Angola, en 
febrero pasado. Fueron tres días de 
consultas entre los nueve países de 
la SADCC y las naciones occidenta
les interesadas en el financiamiento 
de los proyectos regionalet 

Desde que la SADCC fue creada 
hace una década, la región com 

prendida por esa experiencia pio
nera de integración estuvo en 
guerra, como consecuencia de la 
polltica de desestabilización que lle
va adelante Sudáfrica. Sin embar
go, los indicadores económicos 
muestran que los pafses de la 
SADCC (Angola, Botswana, Leso
tho, Malawi, Mozambique, Swazi
landia, Tanzania, Zambia y Zim
babwe) han comenzado a quebrar 
su crónica debilidad económica y la 
dependencia que los ata al régimen 
del apartheid. 

Comienza una nueva etapa 

Los delegados inauguraron los 
trabajos con un saludo al acuerdo 
tripartito de paz celebrado entre 

Angola, Cuba y Sudáfrica el 22 
de diciembre de 1988. A pesar de 
que el movimiento contrarrevolu
cionario UNITA continúa operando 
-apoyado por Estados Unidos y 
Sudáfrica- los delegados angolanos 
afirmaron que el país está deseoso 
de comenzar a irr,plementar los 
proyectos de desarrollo de la 
SADCC que estuvieron congelados 
durante la guerra. 

En una reunión previa entre los 
delegados angolanos y los repre
sentantes de países occidentales (en 
su mayoría pertenecientes al He
misfério Norte), Angola obtuvo 
garantías de que le será otorgado 
un préstamo de 90 millones de dó
lares para la reconstrucción y reha
bilitación del Corredor de lobito. 
(los U$ 90 millones de dólares re
presentan 96% del total del pro
yecto, cuyo presupuesto es de U$ 
93,8 millones.) Ahora sólo resta 
comenzar las obras que incluyen la 
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Nueve pafses y un ideal de dBSBTTOllo 

rehabili tación de las instalaciones 
portuarias sobre el Océano Atlánti
co y la reconstrucción de 2.200 ki
lómetros del ferrocarril de Bengue
la, que llega a las minas de cobre 
del norte de Zambia a través del sur 
de Zaire. 

Los avances alcanzados por la 
SADCC en esta década de existen
cia fueron reconocidos por el vice 
presidente de operaciones del Ban
co Mundial, Moeen A. Oureshi, 
quien señaló que el PBI de la región 
habla aumentado, llegando a 4,6%. 
Por primera vez habla superado el 
crecimiento demográfico, que fue 
de 3,3%. Oureshi manifestó que en 
algunos países de la SADCC se ha
blan registrado Indices de creci
miento del 20 y 30% en el sector 
agrícola. 

El funcionario afirmó que la re
estructuración de las economlas de 
la región contribuyó a la obtención 
de esos resultados alentadores. 
Muchos de esos cambios eran exhi
bidos por los funcionarios africanos 
como un signo de que sus gobier
nos se proponen abrir las econo
mlas de sus respectivos países a la 
inversión de capital Occidental. Las 
naciones dispuestas a conferir ayu-

SADCC-; 

Los ajustes anunciados 
-

Los documentos intercambiados en la reciente reunión de Luanda 
entre las delegaciones de los nueve palses de la SADCC y las naciones 
industrializadas interesadas en contribuir al desarrollo de la región, 
contiene una serie de ajustes en la regulación del comercio nacional 
y regional y en el régimen de inversiones. Entre las principales medi
das anunciadas figu ran: 
1) un fondo de retorno y prefinanciamiento de las exportaciones. 
2) Una linea de crédito para exportaciones con el objetivo de mejorar 
la competitividad de los exportadores de la SADCC en el mercado in
ternacional. 
3) Un fondo de inversiones para financiar exportaciones con destino a 
los palses nórdicos, creado con capitales de estos paises. 
4) Ajustes en la administración macroeconómica para disminuir la 
burocracia tanto del lado de los iniportadores como de los exporta
dores. 
5) AjustE:s en la tasa de can-,bio para mejorar la cotización de las mú
nedas de los países occidentales en relación a las rronedas africanas. 
• Ajustes en la polltica de control de.cambio de los distintos paísEs de 
la SADCC, para facilitar la circulación de divisas occidentales. 
• Levantamiento de las medidas de centro! de precios de muchos artí
culos para permitir que los productores locales y extranjercs puedan 
beneficiarse capturando el excedente que se grnera en el mercado. 
Esta medida producirá, lógicarr.ente, un aumento en el costo de vida 
de la población. 
• Esquemas alternativos para reemplazar la legislación que regula 
actualmente, las inversiones extranjeras en los distintos patses de la 
SADCC. 
• Armonización del tráfico mercantil intrarregional y reglamentación 
de las inversiones para facilitar la circulación de capitales entre los 9 
palses de la SADCC (Botswana y z·mbabwe serán los primeros en re
mover barreras). 
• Centralización de la capacidad productiva de una determinada mer
cancla en un solo pals que la exportará hacia sus vecinos de la SADCC 
que no la produzcan. 

da financiera han 
propuesto esas 
modificaciones es
tructurales en las 
economías de los 
palses de Africa sud 
occidental como 
condición para li
berar créditos ma
yores destin,dos 
a la construcción 
y rehabilitación de 
proyectos de in
fraestructura. 

La SADCC existe 
desde hace 9 años y 
su objetivo es ayu
dar a las naciones 



que la integran para que puedan 
romper ta dependencia estructural 
con Sudáfrica, edificada en épocas 
del colonialismo. Hast- 1986, el én
fasis del trabajo de ta Conferencia 
estuvo puesto en los proyectos de 
energía, transportes y comunica
ciones. Después de esa fecha, las 
cosas cambiaron como efecto de la 
decisión de la SAOCC de fijar sus 
prioridades en et sector productivo 
primario para asegurar et desarrollo 
autosostenido. Desde entonces se 
han realizado una serie de semina
rios sobre inversiones extranjeras 
que han reunido a funcionarios de 
gobiernos y financistas internacio
nales con los delegados de la 
SADCC. 

La respuesta que puede ser con -
siderada arquetlpica la dió Canadá. 
Fundó una agencia llamada Asocia
ción Canadiense para ta Inversión 
Privada en el Sur de Africa (CAPS
SA), para el estimulo al comercio 
y la promoción de tas inversiones 
privadas en la región de ta SADCC. 
Después de un año de planificélción, 
la organización comenzó a funcio
nar oficialmente en la vísr,rms 11<; la 
reunión de lehrero de 1;, SADCC. 
Presidida por un alto funtionario 
canadiense del ,JP.partam,~nto de 
comercio exterior, Bob íJihhons, 
CAPSSA tendrá sus oficinas <.en
trales en Hórare, Zimbahvm. 

La nueva entirJ¡¡d cur:nta con un 
presur,ueslo de casi 1 millón de 
dólares para "localizar sectores 
potenciales y empresas para rela
cionarlos con exportadores cana
dienses en el curso de los próximos 
dos años". Zimbabwe y Botswana 
están primeros en la lista de paí
ses. 

Sin embargo, el Secretario Eje
cutivo de la SADCC Simba Makoni, 
expresó su cautela respecto a esos 
planes que, como el proyecto de ta 
agencia canadiense, buscan promo
ver el comercio antes que la inver
sión. Makoni expresó que las inver
siones en la esfera productiva eran 
más importantes, porque las nueve 
naciones africanas deseaban dejar 
que "sea la producción la que im
pulse el comercio y no lo contra-
rio". • 

AIA/Angopl/PS 

SADCC 

Un pequeño avance 
El comercio Internacional y el desarrollo 
económico son las nuevas prioridades fijadas 
por los países miembros de la SADCC 

P rogreso sostenido. Ese ha 
sido el objetivo de las na
ciones de la región austral 

del continente africano y el resulta
do de casi una década de experien
cia pionera de integración económi
ca. Esto es lo que sostiene Simba 
Makoni, Secretario General de la 
Conferencia para la Coordinación 
del Desarrollo en el Africa Austral 
(SADCC). En una entrevista exclusi
va concedida a tercer mundo du -
rante la última reunión de la Con
ferencia, Makoni, oriundo de Zim
babwe, afirmó: "Ahora soy ele toda 
la región. Pertenezco a nueve pal
s~s". 

El Secretario General de la 
SADCC se considera a si mismo 
"muy viejo", y le cuesta confesar su 
r;rJiJcJ (finalmente admite 38 años 
cumplidos). Con una larga carrera 
r:n li.l ¿11Jministración pública de su 
p;,fs, Ma~0ni se hizo cargo de la Se
cretaria de la SADCC en 1984, des
pués de haberse desempeñado co
mo ministro de Industria, vice mi
nistro de Agricultura y ministro de 
la Juventud, Deportes y Cultura. 
Actualmente, además del cargo que 
eierce en ta SADCC es miembro de 
la Comisión Sur, liderada por el ex 
presidente de Tanzania. Julius 
Nyerere. 

¿Puede hacernos una réseña de 
fas actividades de fa SADCC? 

- En primer lugar, yo diría que la 
experiencia considerada global
mente ha sido francamente positi
va. Hemos conseguido desarrollar y 
consolidar fuertes lazos de solidari
dad colectiva y de identidad regio
nal que se ponen de manifiesto fre
cuentemente en la forma en que 
Tanzania, por ejemplo, se expresa 
no sólo en nombre de sí misma si
no en nombre de "Tanzania y Id re
gión". Esto constituye un factor 
rnuy importante, en nuestra opi
nión, porque antes que se torne po-

Makoni: rumbo a la integración total 

sible la cooperación en términos 
prácticos, en diferentes proyectos, 
es necesario que exista un cierto 
sentido de pertenencia reciproca. 
Este ha sido uno de nuestros ma
yores logros. No se trata de un fe
nómeno mensurable, pero consti
tuye un prerrequisito de la coopera
ción efectiva. 

También conseguimos imple
mentar una cantidad de programas 
concretos y proyectos, como puede 
ser apreciado en el informe sobre 
los progresos anuales. Son notorios 
los progresos que hemos realizado 
en el terreno de las comunicaciones 
y los transportes. (Ver artículo "La 
unión hace la fuerza", en este mis
mo número). 
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Por primera vez desde que comen
zamos este esfuerzo, nuestro siste
ma de transportes ha prestado más 
servicios al tráfico de mercaderlas 
dentro de los países de la SADCC 
que las redes de transporte no re
gionales. Esto se debe principal
mente a la puesta en operaciones 
del Corredor (red de tráfico) Tazara, 
que desemboca en el puerto de 
Dar-es-Salaam (Tanzania), y del 
sistema de Beira (en Mozambique). 
Esperamos un mejoramiento global 
de nuestro sistema de transportes 
con la entrada en funcionamiento 
-ya prevista- de otras dos redes de 
tráfico. 

En materia de agricultura y ali
mentos hemos logrados avances 
significativos con la investigación 
de nuevas especies de semillas re
sistentes a la sequía. En el área 
energética, algunos de nuestros 
países que dependían del suminis
tro de electricidad de Sudáfrica es
tán utilizando fuentes alternativas. 
Es el caso de Botswana, que ahora 
recibe electricidad de Zambia y 
Zimbabwe, o de Zimbabwe y Mo
zambique, que están conectados en 
su frontera oriental para suminis
tros recíprocos. En el campo de los 
recurso., humanos tenemos una 
gran tarea por delante. Pero ya es
tamos comenzando a percibir los 
resultados de los programas coor
dinados dentro de la región y del 
programa de becas que hemos im
plementado. 

Producción y comercio 

En vista de esos avances, ¿cuAles 
son las prioridades actuales? 

- El tema de mayor importancia 
ahora es el referido a las inversio
nes, la producción y el comercio. 
Los transportes y las comunicacio
nes son importantes, el desarrollo 
de los recursos humanos es im
portante, pero todo ello debe ser 
puesto al servicio de nuestra eco
nomía para permitir una produc
ción y distribución adecuadas den
tro de la región. 

Y cómo fortalecer el sistema pro
ductivo 

- Ese es el centro de nuestras 

preocupaciones: "el sector produc
tivo como motor del crecimiento y 
del desarrollo", tema de nuestra úl
tima reunión. ¿Cómo vamos a hacer 
para unir a la comunidad de nego
cios de nuestra región? ¿Cómo ha
cer para que nuestros empresarios 
no se ocupen sólo de Angola o 
Tanzania, sino que cooperen con 
los de Zambia, por ejemplo? Que
remos facilitar la circulación de ca
pital a través de las fronteras. Lue
go queremos determinar cómo po
demos beneficiarnos de ese proce
so y de la colaboración que se esta
blezca entre nuestros empresarios y 
la comunidad internacional de ne
gocios que es, naturalmente, quien 

que denominamos "esquema dE 
prefinancíamiento de las exporta 
ciones y fondo de retorno", cuyc 
objetivo es ayudar a nuestras em
presas no sólo a abastecer el mer· 
cado interno sino también a expor
tar y ser capaces de producir er 
cantidad y calidad suficientes come 
para competir en el mercado ex
portador. Esta es la primera gran 
iniciativa en el campo del comercio 
que lanzamos en esta conferencia. 

¿EstAn tratando de evitar importa
ciones de fuera de la región cuando 
esos productos pueden ser produci
dos dentro para, de esa forma, ahoffa1 
divisas? 

Agricultura, Industria, transportes: todo debe ser planificado a escala regional 

comanda las fuentes sustanciales de 
inversión. 

Es notorio que la inversión y el 
comercio regional entre los países de 
la SADCC son muy bajos. ¿Hay algu
na propuesta concreta para incre
mentarlos? 

- Tenemos propuestas concretas 
que aún necesitan ser desarrolla
das. Lo que es importante señalar 
es que en julio del año pasado los 
jefes de gobierno de nuestros pal
ses definieron formalmente al inter
cambio comercial como un sector 
especifico de la SADCC. Fue incor
porado al departamento de indus
tria y comercio que ya existla y 
ahora están en curso una cantidad 
de iniciativas tendientes a facilitar la 
producción industrial y a promover 

distribución y el intercambio re
gional de esa producción. Una de 
nuestras principales iniciativas es lo 

- Exacto. El criterio aprobado es ¡ 
que primero debemos procurar abas- i 
tecemos dentro de la región. S6b si 

4 
resulta imposible hacerlo podemos 1 

pensar en adquirir ese producto afue- ; 
ra. Es más, dentro de lo posible, la i 
producción debe ser comercializada 
dentro de la región antes de pensarse 
en export.arla al exterior. Esta no es 
una regla rígida debido a varios facto
res coyunturales, pero en un plano 
polltico conceptual nuestro objetivo es 
estimular al máximo la circulación de 
productos dentro de la región. 

¿Por qué los pafses con exceden
tes financieros se interesarfan en pro
yectos de ese tipo que pueden poten
cialmente desplazarlos del mercado 
interno regional? 

- Todavía no tenemos ninguna 
experiencia práctica, ya que este 
programa recién fue lanzado. Con
ceptualmente no hemos encontrado 
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lificultades. Estudiamos el proyecto 
furante tres años y, a un nivel poll
ico conceptual amplio, hemos reci
lido señales muy estimulantes de 
os países del Norte que son nues
ros principales socios comerciales. 
:llos piensan que el esquema es 
:orrecto y alg1.nos de esos pafses 
lan manifestado su voluntad de 
1poyarlo financieramente una vez 
1ue se torne operacional. 

Nosotros pasamos por dos ex
>eriencias que nos influenciaron 
fecididamente para que diéramos 
~ste paso. Ellas fueron el funciona
niento del Fondo de Retorno de 
:apita!, en Tanzania, y del Fondo 
Je Retorno de Exportaciones, en 
~imbabwe. Esos dos programas 
:onstituyeron la base para el es
~uema regional más amplio que 
iesarrollamos posteriormente. En 
1mbos casos, los socios comerciales 
>restaron una gran colaboración y 
lO se sintieron amenazados. Es que 
1uestro nivel de desarrollo es tan 
>ajo que no hay posibilidades, en 
m futuro cercano, de que nuestras 
,conomías se vuelvan completa
nente autosuficientes. Los pafses 
fe fuera de la región que cooperan 
:on nosotros saben que tendrán 
~spacio suficiente por un largo pe
fodo para continuar vendiéndonos 
;us productos. Y mientras tanto no
;otros fortalecemos de modo signi-

ficativo la cooperación comercial 
intrarregional. 

Se camina hacia la integración? 

Existen otros ejemplos de integra
ción econ&nica en el Tercer Mundo y 
en el Hemisferio Norte está el ejemplo 
de Europa, que en 1992 estará unifi
cada. ¿Hay posibilidades potenciales 
para la creación de un mercado co
mtín en Africa Austral? 

- Nosotros no hemos discutido 
la formación de un mercado co
mún, ni siquiera de un área de libre 
comercio, dentro de la SADCC. No 
se trata de un objetivo que no nos 
interese, pero nuestra posición es 
que debemos buscar una integra
ción gradual. Lo que estamos ha
ciendo ahora nos va a dar una bue
na base; nos proporcionará el es
calón inicial para una coordinación 
mayor. Seguramente vamos a esta
blecer primero un área de libre co
mercio, antes de alcanzar el estadio 
de una comunidad económica. No 

.podemos comparar nuestro nivel 
de desarrollo con el de Europa, ni 
siquiera con el que Europa tenía 
cuando comenzó su integración. Y 
si a ellos les llevó de 1958 a 1992 
para consolidar un mercado único, 
es lógico que a nosotros nos lleve 
por lo menos otro tanto. Por eso, 
pensamos que nuestro avance debe 

SADCC 

Consejo para 
el comercio 

Después de un encuentro de 
dos dfas, la Conferencia para la 
Coordinación del Desarrollo del 
Africa Austral (SADCC) formó el 
14 de marzo un Consejo Regio
nal para el Comercio, para pro
mover las inversiones en la re
gión. El Consejo Regional para el 
Comercio de la SADCC estará 
compuesto por el Consejo Ge
neral, el "consejo de Administra
ción y el Secretariado. 

Harry Thomson, consejero de 
la "Quality Bearfn Services• de 
Malawi, fue nombrado primer 
presidente del organismo. 
Thomson será asesorado por 
Américo Magaia, presidente de 
la Cámara de Comercio de Mo
zambique, quien fue elegido vi
cepresidente. Se sel'ialó en la 
reunión que, para los próximos 
tres años, el ente regional del 
comercio será sostenido con 
fondos del secretariado de la 
SADCC. 
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ser progresivo. Creo que el peligro 
está, justamente, en tratar de dar un 
salto demasiado largo y luego caer
se. Pero, a largo plazo, el mercado 
común del Africa Austral es una 
metadeseable y realista. 

Sabemos que la Inminencia de la 
Independencia de Namibia hace que 
su Incorporación a la SADCC ya sea 
objeto de anAtisis. ¿ Out§ puede ade
lantamos al respecto? 

- Consideramos casi un hecho 
que cuando Namibia logre su inde
pendencia pasará a Integrar la 
SADCC. Las consultas que hemos 
hecho entre las corrientes políticas 
de Namibia que cuentan con ma
yores posibilidades de dirigir el país 
en un futuro próximo han mostrado 
coincidencia en este aspecto. Por 
eso nuestro interés en este mo
mento está centrado en detectar lo 
que Namibia necesita para que, tan 
pronto logre su independencia, 
pueda integrarse plenamente a los 
esfuerzos regionales para promover 
el desarrollo económico. 

Nos interesa no sólo que Nami
bia ingrese formalmente a la 
SADCC sino que también se integre 
al esfuerzo conjunto de la región 
por su emancipación económica. 
Asimismo queremos determinar los 
beneficios que ese país puede obte
ner de lo que ya se ha realizado en 
el ámbito de la SADCC. 

Por otra parte, acompañamos 
con Interés el creciente clima de paz 
y estabilidad que se vive en Angola, 
que nos permitirá realizar en ese 
país mucho más de lo que hemos 
venido haciendo hasta ahora. Esta 
nueva situación hace mucho más 
factible la rehabilitación del Corre
dor de Lobito y otras iniciativas en 
el campo de la agricultura y de la 
comunicación, que hubiéramos de
seado comenzar antes, pero que se 
vieron dlflcultadas por causa de la 
guerra. 

1 nuevo panorama regional no 
sólo abre la perspectiva de incor
porar a la SADCC a un nuevo país, 
sino que fortalece la presencia de 
otro miembro, cuyas potencialida
des estaban limitadas por la 
guerra. • 

Beatriz Bissio 

SADCC 

Varios años 
de trabajo 
conjunto han 
dado buenos 
resultados en 
dos áreas 
prioritarias: 
los transportes 
y las 
comunicaciones 

Ministro Guebuza: la Importancia de los transportes 

La unión hace 
la fuerza 
D esde que surgió la SADCC 

comprobamos que necesi
tabamos sólo una estructura 

burocrática pequeña, capaz poten
ciar al máximo la experiencia que 
adquirimos en la lucha política co
mún los llamados "países de la Li
nea de Frente" (la organización que 
inspiró la creación de la SADCC). La 
afirmación pertenece al ministro de 
transporte de Mozambique, Emilio 
Armando Guebuza, quien concedió 
una entrevista exclusiva a ten:er 
mundo durante la reunión de la 
SADCC realizada en Luanda. Gue
buza hizo un balance de a primera 
década de actuación del organismo 
de integración regional. "Cada uno 
de los miembros de la SADCC es 
responsable por un sector de la 
economía", explica. "Mozambique, 
por ejemplo, coordina dos áreas 
prioritarias: transportes y comuni
caciones". 

De los nueve países de la 
SADCC, seis no tienen acceso al 
mar (Botswana, Malawi, Lesotho, 
Zambia, Zimbabwe y Swazilandia). 
De ahí que el tema de los transpor
tes sea fundamental para asegurar 
la eficacill de las exportaciones. En 
los tres países restantes (Angola, 
Mozambique y Tanzania) se locali
zan los cinco corredores de salida al 
mar definidos en el proyecto global 
de desarrollo de los transportes 
aprobado por la SADCC para un 
período de diez años. Tres de esos 
corredores están situados en Mo
zambique (el de Nacala, el de Beira 
y el de Maputo). Tanzania tiene el 
cuarto (Tazara) y Angola el quinto 
(Lobito). La SADCC considera como 
corredor al conjunto de medios y dfl 
vlas que permiten el acceso al.mar 
de los países del llamado hinterland, 
sin litoral marítimo. Un corredor in
cluye líneas férreas, carreteras, el 



1 AFRICA 

sistema de comunicaciones, los 
puertos, los medios de tracción ne
cesarios para su funcionamiento, 
y la capacitación de cuadros en el 
tratamiento de materiales y equipos 
y en la administración de los mis
mos. "Uno de los problemas que 
existen en el Tercer Mundo es la di
ficultad para administrar los recur
sos", recuerda el ministro. 

Los corredores de N-cala, Beira, 
Maputo y Tazara están en una fase 
adelantada de funcionamiento con 
todo lo que ello significa para la sa
lida de la producción hacia el exte
rior. El corredor de Beira es consi
derado un modelo, aunque no está 
completo todavía. Y ahora, final-

Lusaka. la capital del pals. "N he
mos podido garanti,éu el cien po, 
ciento de la fiminciación el<' esos 
proyectos, por ahora, aunqut' la 
práctica nos enseña que' no liS ,:o 
mún obtener el total ele l.,~ 11C'ccsi
dades financieras cuando C'I pI0-
yecto está en sus coniicn,os. 1 os 
inversionist,.1s busrn11 prinwro colo 
car SllS capitales t'n 1.1s ti, t',1s q11c 
más les intercs.in y, ., p,11111 dt' .1111, 
avanzan h.wi.1 011.1s. en111pk1111 •nt.1 
rias", expfü·ó el ni111isl1 o. 

Los intereses del Norte y del Sur 

Uno de los aspectos m.'ls 1'H',1li 
vos de la experit-nda clt' l,1 SAP('t" 

Satélites y microondas van a facilitar la comunicación en AITica Austral 

mente, se cuenta con la aprobación 
por parte de la comunidad interna
cional de 90% de la financiación ne
cesaria para la primera fase del co
rredor de Lobito. 

En el sector de las comunicacio
nes, desde el comienzo se definie
ron proyectos con uso de modernas 
tecnologlas. "Vamos a establecer 
una comunicación vla satélite y vla 
microondas para toda la región del 
A frica Austral". dice el ministro. En 
lo referido a las comunicaciones por 
vía telefónica, el proyecto est¿ en 
fase de implementación. Reciente· 
mente el presidente Kaúnda, de 
Zambia, inauguró una estación 
terrena de satélites en 

es el empeño en compatibilizar las 
metas de desarrollo autónomo, de
finidas por los nueve palses miem
bros, con la circunstancia de que 
esos proyectos de desarrollo nece
sitan fínanciarníento externo, que 
generalmente quiere decír présta
mos de gobiernos occidentales. 
"Somos conscientes que el interés 
que nuestros proyectos despíertan 
en los países llamados donantes no 
es caritativo. Hay intereses concre
tos en juego y, en términos gene
rales, hemos comprobado que 
cuando los intereses de ambas 
partes coinciden, las respuestas lle
gan más rápídarnente". 

El caso específico de los trans-

SAi)('(' 

portes, permite diluir un poco el 
p,ohlúma: para cada corredor la 
S/\DCC tiene. a veces, 40 o 50 pro
Ylictos. 1 os palses miembros del 
0rn11nismo de integración reyional 
son los que definen las prioridades. 
"Do estn forma no quedamos 
,11narrados a un se.lo nnanciador", 
rfice G11el11ua, para quien, sin em
hnruo. 110 siempre rioen excl11siva-
11u•11ll' l11 ttHoses de lucro en ese tipo 
d1• fl11.111r.i,1111ia11tos. "Existen palses 
y rnuani,m:ioncs que en su relación 
<'on la SADCC logran superar los 
intereses materiales inmediatos. 
Existen 'donuntes· que - evitando 
cnor en íOHélteos- han adoptado 
una actitw1 dirigída a satisfacer una 
necesidad de tipo moral y, sobre 
todo, a unrantizar el estableci
míento rle relaciones de coopera 
ción y ele comercio a largo plazo. 
Veamos un caso concreto: Si noso
tros precisamos una locomotora, el 
pals que garantiza el financiamiento 
de uno de los proyectos de los c<>
rredores va a preferir vendernos su 
propia mé(luína. Si su motor es el 
que más nos conviene o no, no en
tra dentro <ie sus preocupaciones, 
lo que quiere es vender su loco
motora. Nosotros estamos forman
do nuestros propios cua<iros técni
cos pa, a tener condiciones ele decir 
qué tipo rle máquina querernos, con 
qll(" caractorlsticas de diseño y cie
sempuño, etc., y de esa lo, mc1 
aprobar o no aquello ciue nos os 
ofrecido", explica el ministro. 

Por otro lado, la SADCC está in
teresada en facilitar al máximo los 
aspectost>urocráticos para agili,ar 
los proyectos. En este momento, 
por ejemplo, se trabaja en un pro
grama tendiente a facili tar el libre 
tránsito y est;;idía en los palses 
miembros de la SADCC de empre
saríos extranjeros. Como cada pals 
tiene sus propias normas migrato
rias, un grupo de directores está 
trabajando en un programa común 
-que va a ser sometido al consejo 
de ministros de la SADCC y a los 
gobiernos- para servir de base a un 
proyecto de ley unificando las poll
ticas migratorias, que será someti
do a consideración de los respecti
vos parlamentos. Igualmente está 
en estudio la compatibilización de 
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los códigos de inversión extranjera 
de los diferentes palses de la re
gión. 

El ministro Guebuza señala que 
otros campos exigen coordinación: 
la polltica pecuaria y de sanidad 
anímal; algunos casos de polltica 
forestal; de utilización de las aguas 
fluviales; algunas pollticas indus
triales (el tipo de industria que debe 
ser establecido en este o aquel país, 
etc). "Todas esas cuestiones, en 
primer lugar, deben ser definidas a 
nivel regional", afirmó Guebuza. 
Así, la SADCC estudia globalmente 
cuáles son las materias primas o los 
productos de los que la región care
ce y que pueden ser obtenidos lo
calmente. Y cuál es el mejor lugar 
para establecer las industrias co
rresp~>ndientes. Una vez definido 
eso, se propone un programa que 
la SAOCC considera regional, que es 
puesto a consideración de la comu
nidad internacional para ser eva
luado. 

Para conseguir un buen nivel de 
producción, la SADCC establece las 
metas y adopta las medidas nece
sarias para viabilizarlas: la compati
bilización de los códigos de inver
sión, la creación y optimización de 
las cámaras de comercio, el estudio 
de complementariedad entre los 

Loa puertos aon • eje de los •correcfo,-• 

mercados internos, etc. "Con esa 
base escuchamos a la comunidad 
internacional para saber cuál es el 
apoyo que nos puede dar". 

Un foro conjunto 

los países nórdicos propusieron 
la creación de un Fondo destinado a 
fomentar los vínculos entre sus 
empresarios y los de las naciones 
de la SADCC. En este momento se 
discute cómo debe ser utilizado ese 
fondo, cuáles serian sus objetivos y 
cuál la estructura necesaria para 
poder avanzar. "Otra cuestión que 
estamos analizando, explica Gue
buza, se relaciona con el prefinan
ciamiento de las importaciones en 
cada uno de nuestros palses. Cada 
uno de nosptros mantiene su pro
pio reglamento. Vamos a estudiar 
una manera de compatibilizarlos 
mejor, para que toda la región 
avance". 

Preguntamos al ministro si la 
planificación a escala regional no 
lleva a la necesidad de crear una 
moneda única. "la SADCC se con
centra más en el sector servicios, 
producción y comercio que en el 
área monetaria", destaca Guebuza 
por eso, al menos por ahora, no se 
planteó el tema de la moneda co
mún. 

Como consecuencia lógica del 
avance de los trabajos, la SADCC se 
transformó también, en un foro 
conjunto para discutir el tema de la 
deuda externa. Ya se efectuó una 
auditoria de la deuda de los palses 
miembros y se estudió una estrate
gia común para hacer frente a los 
acreedores. "Evidentemente, en 
este caso, actuamos de acuerdo con 
la Organización de la Unidad Afri
cana, OUA, que tiene una estrategia 
global para la deuda. Nosotros 
contribuimos a la búsqueda de una 
solución por de la OUA, en el con
texto de los palses no alineados", 

En opinión del ministro Guebu
za, a nivel de la SADCC se consi
dera que el problema de la deuda 
"es factible de ser superado si, en 
conjunto, nuestros palses son capa
ces de mantener una política clara y 
transparente. Y, sin duda, son capa
ces". 

SADCC 

El tema de la última conferencia 
de nivel ministerial de la SADCC, 
realizada en Luanda, "el sector pro
ductivo como motor del desarrollo 
económico", comprueba que, sin 
abandonar el apoyo y la atención 
del área de transportes y comunica
ciones, la región decidió concentrar 
su preocupación en la producción. 
Zambia es responsable por el sector 
minero, Tanzania es responsable 
por el área de comercio e industria 
y Zimbabwe por la agricultura. 
"Estamos realizando con los dona
dores un análisis de la ejecución de 
los programas aprobados en cada 
uno de los sectores. Es un trabajo 
que se realiza todos los años, no 
sólo a nivel del consejo de minis
t ros, o de la cumbre anual de jefes 
de Estado de la SADCC, sino tam
bién con las partes interesadas. 

¿Quienes son los donadores? 

Consultado respecto a quién se
lecciona los palses occidentales que 
se asocian a los proyectos de la 
SADCC, el ministro Guebuza expli
ca que se trata de un proceso com
pletamente abierto. "los 'donado
res' comenzaron a aparecer, es
pontáneamente, desde el principio, 
como fue el caso de la CEE; de los 
países nórdicos; o Canadá, para ci
tar sólo algunos ejemplos, y de or
ganizaciones como el Banco Mun
dial y el Banco Africano de Desar
rollo (BAO)." 

Respecto al papel del sector pri
vado en la región, el ministro se
ñaló que el mismo depende de las 
polfticas internas de cada pals. 

"En Mozambique - agregó- no 
existe ningún conflicto entre el 
sector privado y el sector estatal. 
Las leyes y autorizaciones para su 
funcionamiento son hechas por el 
Estado; cuando un empresario está 
interesado en invertir, el Estado 
toma en cuenta los beneficios eco
nómicos que van a ser revertidos 
a la sociedad. Si el proyecto incenti 
va nuestra economía y cumple una 
función social, se otorga la autori
zación y una parte de sus beneficios 
se destinan a mejorar el nivel de vi
da de la población." • 

8.8. 
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En busca del equilibrio 
Las autoridades laosianas 

se empeñan en evitar el 
crecimiento descontrolado 

de las zonas urbanas y 
enfrentan el narcotráfico que 

se instaló en las regiones 
más inaccesibles del país 

Philip Smucker 

L 
as personas todavía circulan 
despreocupadamente en bi
cicleta y viven en pequeñas 

ascls de madera rodeadas de jardi-
nes floridos. Esa ciudad que parece 
pertenecer al pasado es Vientiane, 
la capital de Laos, una de las pocas 
urbes de Indochina sin problemas 
sociales. Y por eso mismo, el go
bierno busca preservar sus princi
pales características al planificar su 
futuro. 

Sin la contaminación de Bangkok 
ni los problemas de superpoblación 
que agobian a la mayor parte de las 
capitales de la región, la vida trans
curre en Vientiane como '3n una al
dea. "Aqul todavla hay equilibrio", 
óice Georges Kondracki, planifica-
lor urbano que trabaja para el Pro

grama de Naciones Unidas para el 
'.)esarrollo (PNUD). Kondracki for
na parte de un grupo de expertos 

que está planificando el futuro in
mediato del pals, en un intento por 
mantener el placentero equilibrio 
entre la vida rural y urbana. 

A pesar de que Laos tiene un 
territorio poco menor que el vecino 
Vietnam (236.800 km2 contra 
132.559 km2). la población es signi
ficativamente inferior: Laos tiene 
J,8 millones de habitantes y Viet
nam, 55 millones. Esa característica 
lo convierte en uno de los países de 
menor población en todo el conti
nente asi~tico. De esa población, 
más del 85 por ciento vive en unas 
10 mil aldeas en la dorada llanura 
de campos de arroz a lo largo del 
río Mekong o en las montañas y 

selvas que constituyen et resto de 
esta nación sin acceso al mar. los 
dirigentes del país - en su mayoría 
originarios de las provincias- bus
can mantener el énfasis en el de
sarrollo rural, sin despreciar las 
ventajas que brinda la alta tecnolo
gla. 

A diferencia de su vecino occi
dental, Tailandia, Laos aplica es
trictas regulaciones que limitan la 
migración de la zonas rurales hacia 
las urbanas. Es ese riguroso control 
ejercido por el Estado el que ha 
mantenido a Vientiane con una po
blación proporcionada a la del resto 
del país. Esas leyes facilitan la pla
nificación del crecimiento urbano y, 
para preservar ese rasgo peculiar 
del pais, las autoridades trabajan 
ahora en el diseño de una nueva 
capital, que permita mantener las 
tradicionales casas con pequeños 
jardines, mucho espacio para las bi
cicletas -uno de los medios de 
transporte más Importantes de los 
laosianos- y a la vez crear una mo
derna área comercial. 

las zonas industriales estarán 
ubicadas a las afueras de la capital, 
de manera que su centro puede re
servarse a compras, actividades re
creativas y culto religioso. Se trata 
de hacer de Vientiane una ciudad de 
"baja densidad poblacional", con 
unas 70 personas por hectárea. 
(Con el fin de la guerra de Vietnam, 
en 1975, Laos proclama la Repúbli
ca Popular Democrática e inicia el 
rescate de los valores tradicionales 
de la cultura nacional mientras 
reorganiza la economía con un mo
delo socialista de orientación mar
xista.) 

Aún queda por definir un nuevo 
sistema de drenaje, que reempla
zará los alcantarillados abiertos que 
corren bajo los distritos más pobres 
de la ciudad. Además, Kondracki y 
sus interlocutores en Laos han di
señado un conjunto de módulos de 
vivienda a bajo costo para 50 o 60 
familias, empleando cemento mez
clado con fibras naturales y ceniza, 

En Vlentlane la vida transcurre tranquila 

para disminuir el precio final de las 
casas. Un prototipo ya se encuentra 
en construcción con fondos de 
PNUD. "Cuando la gente compren
da que estas unidades son más 
económicas, comenzará a imitar
las", explicó Sakon Savat, supervi
sor de la construcción del módulo. 

Muchos problemas aún quedan 
por resolver, como el del transporte 
en las áreas montañosas que fueron 
bombardeadas por la fuerza aérea 
de Estados Unidos durante el con
flicto de Indochina. Laos fue alcan
zada por una media de una tonela
da de explosivos por habitante du
rante ese conflicto. (En nueve años, 
Estados Unidos lanzó más bombas 
sobre Laos que el total lanzado en 
Europa durante la Segunda Guerra 
Mundial). Una de las consecuencias 
fue la salida masiva de refugiados a 
Tailandia y otros países de la re
gión. Dos proyectos claves podrán 
agilizar el desarrollo: la autopista 
transasiática (ver "tercer mundo" 
n~ 109) que atravesará todo el con
tinente y, en particular, Indochina y 
la construcción de un puente sobre 
el rlo Mekong. Ambos están en 
marcha. 

El poder de la droga 

Sin embargo, las autoridades de 
Vientiane enfrentan otro problema, 
mucho más serio: el poder del nar
cotráfico. Existen cada vez más 
pruebas de una "americen connec· 
tion" (enlace estadounidense) en el 
tráfico de drogas que tiene por base 
el territorio de Laos. 
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Funcionarios del departamento 
antidrogas del gobierno laosiano 
denunciaron recientemente que los 
grandes jefes del narcotráfico esta
dounidenses están Invirtiendo im
portantes cantidades de dinero en 
plantacione.s de marihuana y de 
opio en ciertas regiones de Laos, 
relativamente inmunes al control 
aéreo y a la lucha gubernamental 
contra los narcóticos. 

Ciudadanos estadounidenses 
estarfan utilizando bares de· Bang
kok como pantallas de sus inversio
nes en Laos. Según denuncias anó
nimas, ellos pagan 16.000 dólares 
por tonelada de marihuana que 
luego venden en Estados Unidos, al 
por mayor, por un millón de dóla
res. la Agencia Estadounidense 
para el Control de la Droga (DEA) 
dice, por su parte, que Laos se ha 
impuesto como principal abastece
dor de marihuana de alta gradua
ción y que dicho cultivo es contra
bandeado a través de Tailandia y de 
Vietnam. Altos funcionarios esta
dounidenses y tallandeses acusan al 
gobierno laosiano de "alentar a los 
campesinos a cultivar dichos pro
ductos para obtener divisas fuertes". 

A fines de 1988, agentes nortea
mericanos interceptaron 64 tonela
das de marihuana de alta gradua
ción que navegaba hacia Seattle, en 
la costa occidental de Estados Uni
dos, a bordo de una nave con tri
pulación tailandesa, estadounidense 
y australiana. El barco, llamado 
"Encounter Bay", aparentemente 
habla zarpado del puerto vietnamita 
de Danang con marihuana de alta 
graduación cosechada en las plan
taciones de Laos creadas por nar
cotraficantes de Estados Unidos. 
los funcionarios de Laos admiten 
que enfrentan un grave problema 
pero niegan las acust1ciones sobre 
su participación directa en el tráfico. 
"Si las autoridades norteamerica
nas acusan a Laos, nosotros tene
mos mil argumentos para acusar a 
Estados Unidos de tráfico de nar 
cóticos", dijo Soubanh Srithivath, 
vicemlnlstro de relaciones exterio
res laoslano. 

Recientemente la policía laosia1,a 
capturó a extranjeros -la rnayor 
parte, tailandeses, birmanos y chi-

nos- cuando entraban ilegalmente 
en Laos y montaban refinerías de 
herofna. 

los funcionarios de Bangkok de
dicados al control de la droga ale
gan que si bien no se puede acusar 
al gobierno de Laos de connivencia 
con e! narcotráfico, las autoridades 
laosianas no controlan las remotas 
aldeas montañosas en la zona del 
"triángulo de oro" que limita con 
Tailandia y Birmania, donde la ma
yor parte del opio es refinada y 
convertida en herofna. Según ellos, 
miembros de las minorlas naciona
les que habitan las montañas de 
Birmania y Laos, dirigidos por cau-

IAOS 

convertido en el principal centro 
mundial de producción ilegal de 
herofna. 

Con base en esas denuncias, · 
Washington ofreció ayuda a Laos 1 

para combatir el narcotráfico. Pero · 
entre las autoridades laosianas hay 
una gran resistencia a aceptar la 1 

interferencia norteamericana, con l 

pretexto de "ayudar" a combatir el · 
narcotráfico. Está vivo en la memo- · 
ria del pueblo de Laos que en el ? 

momento máximo de las operacio
nes clandestinas estadounidP.nses 
contra su territorio, en los años se
tenta, la Agencia Central de lnteli
~encia (CIA) respaldó a lnc; ,,,¡, ,,..ria< 

Laos es una de las naciones mis pobres del mundo 

dillos militares, cosechan unas 1 .200 
toneladas métricas de opio por 
temporada. Según esas denuncias, 
los llamados "señores de la guerra" 
birmanos, dedicados al plantlo de 
opio, usan la parte norte de Laos 
como base para refinar la herofna 
de graduación "número cuatro". Se 
dice que prefieren ese país por sus 
regiones de diffcil acceso. (Ver ter
cer mundo n'.? 107, Birmania: La 
guerra y el opio.) Y de acuerdo a 
esas mismas fuentes, en los fértiles 
valles a ambos lados del rlo Me
kong, los aldeanos tailandeses y 
laosianos plantan diferentes tipos 
de marihuana, con apoyo de los 
traficantes occidentales, quienes les 
proveen tanto las semillas como el 
asesoramiento para el cultivo. En 
algo estén todos los gobiernos de 
acuerdo, el sudeste asiático se ha 

rebeldes que se oponían a la orien- 1 
tación socialista y financió sus cam- 1 
pañas militares exportando el opio , 
que ellas producían Ese apoyo fue 1 
reconocido por un ex agente de la ' 
CIA en declaraciones a la TV nor
teamericana. "La CIA ayudó al ge
neral Vang Pao a utilizar una linea 
aérea privada para sacar de la re
gión el opio y sus subproductos", 
denunció el ex agente. 

Pero si bien Laos rechata la ayu
da de EEUU para implementar en 
sus zonas montañas prog ramas de 
sustitución cte cultivos, Vientiane ya 
aceptó la a~1lír'-'.~1ñn de proyectos 
similares con apoyo cte las Nacicmrs 
Unidas. En función de esos { sfur.• 
zos, diplomát,c<ts oc.r-1,fent¿i lP.s 110 

dudan en recormct:r ,ue L,1•1s tra· 
baja "dura1rentt>" ;nir, ncttlia , 
su problP.ma d, la droq;.,. 



ASIA INDONESIA. 

Genocidio en Papúa Occidental 
Tres empresas 

de servicio aéreo 
de propiedad 

de las Iglesias 
católica y protestante 

colaboran con el 
réqlmen de Suharto 

en el extenninio 
sistemático 

de indigenas 

T 
heodore_ Frey, el piloto Sui
zo que, ¡unto con su esposa 
y una hija, protagonizó en 

mayo del año pasado una peligrosa 
huida de Papúa Occidental, criticó 
dúramente el papel del servicio de 
aviación de las misiones católicas 

, en la isla. ''La empresa de propie
dad de la iglesia, denunció Frey, 
colabora con las tropas de Su harto 
para controlar el territorio de Papúa 
y exterminar a los nativos". 

Después de abandonar la ciudad 
de Nabire sin sus pasaportes, en 
una huída desesperada, la familia 
Frey llegó a Nhulunbuy, en el ex
tremo norte de Australia, a bordo 
de un avión Cessna con los tanques 
de combustible casi vacios. Frey 
estaba trabajando como piloto de la 
Associated Mission Aviation (AMA), 
una empresa de aviación que per
tenece a la iglesia Católica Apostóli
ca Romana. 

En una carta abierta dirigida al 
Papa, el piloto suizo atacó dúra
mente a los misionarios eclesiásti
cos que actúan en Papúa Occidental 
por su complicidad con el genocidio 
que el gobierno de Indonesia está 
realizando entre los nativos de esa 
Isla asiática. Frey denunció con es
pecial énfasis el papel que desem
peñan los misionarios católicos en 
la penetración de territorios vlrge
nes. Esos lugares están habitados 
por tribus semi nómades que son 
convencidas por los misionarios 

Theodore Frey, pi loto ~Izo. denunció el exterminio de nativos por parte de Suhartx, 

para establecerse en emplaza
mientos fijos. 

"Los misionarios católicos son 
las únicas personas que pueden 
cumplir ese papel, ya que un nú
mero no revelado de agentes del 
gobierno y del ejército de Indonesia 
entraron en la selva para no retor
nar jamás". 

"La creación de asentamientos 
fijos de población está produciendo 
un desastre ecológico del cual nada 
se comenta", afirma la carta de Frey 
más adelante. Y continúa: "Un sis
tema de vida que se ha mantenido 
durante 40.000 años no puede ser 
cambiado de ralz en poco tiempo, 
sin producir daños de proporciones 
en el medio ambiente. Un suelo 
tropical con una capa de húmus de 
sólo 5 centlmetros de profundidad, 
no tolera la mínima deforestación. 
La superficie fértil es rápidamente 
desalojada por el agua y los nativos 
quedan sin los alimentos y otros re
cursos que necesitan para sobrevi
vir". 

"Cuando los asentamientos 
permanentes han alcanzado un 
cierto grado de desarrollo, los mi-

sionarios católicos exigen a los na
tivos que construyan un campo de 
aviación. Los papuanos deben en
tregar parte de su tierra ancestral y 
realizar trabajos pesados, a cambio 
de la destrucción del medio am
biente y de su estilo de vida. Se 
convierten en dependientes de un 
sistema que los asesina". 

La denuncia de Frey al Papa 
señala también que "después de 
construido el campo de aviación, 
que los nativos han sido 'civilizados' 
y comienzan a usar ropas, se cons
truye un puesto militar. Los pilotos 
de la empresa son obligados a con
ducir los aviones de propiedad de la 
iglesia para transportar el material y 
el personal militar a las áreas en 
cuestión. Los sacerdotes que están 
a cargo de las estaciones de comu
nicación coordinan los vuelos de 
transporte de material militar y ela
boran los boletines meteorológicos 
imprescindibles para toda navega
ción aérea. En 1967, el porcentaje 
de vuelos realizados con fines es
trictamente religiosos era de 82% 
pero en los llltimos años esos vue
los representan sólo 50% del total". 



ASIA 

La carta del piloto Suizo co
menta también el papel de las mi
siones católicas en la transmigra
ción de poblaciones. "Los misiona
rios colaboran con el estado para 
trabar contacto con los indlgenas y, 
más tarde, los agentes del gobierno 
de Indonesia expropian las tierras 
de los papuanos o se las compran 
pagéndoles con objetos de escaso 
valor. Después, la empresa aérea, 
propiedad de la misión católica, 
toma a su cargo el desplazamiento 
de la tribu ya que no existen care
teras. La compañía de aviación de
be también realizar todos los vuelos 
con fines militares que le son re
queridos por el gobierno y el ejér.
cito de Indonesia, ya que los cam
pos de aviación han sido construi
dos como puestos de defensa para 
proteger instalaciones vitales como 
los puestos de frontera, la mina de 
cobre, los campos de petróleo y las 
principales ciudades". 

Documento probatorio 

En declaraciones recientes for
muladas en La Haya, Holanda, 
mientras asistía a una roanifesta
ción en contra de la reunión de pal
ses occidentales acreedores, la fa
milia Frey afirmó a la prensa holan
desa que durante los seis meses 
que pasaron en Papúa Occidental, 
Frey accedió a documentos donde 
estaban registrados los viajes reali
zados por la Misión católica durante 
muchos años. Fue entonces·que se 
dio cuenta hasta qué punto la em
presa aérea para la que estaba tra
bajando era utilizada por los mili
tares y el gobierno de Indonesia. 

Además de AMA, la empresa 
católica de aviación, existe otra 
compañia aérea llamada Mission 
Avlatfon Fellowshlp (MAF), propie
dad de la iglesia protestante y un 
servicio aéreo prestado por el 
Summer lnstítute of Llnguistícs. Jun
tas, esas empresas utilizan cerca de 
300 campos de aviación, la mayorla 
de ellos situados en regiones inac
cesibles de la jungla. Es decir que el 
servicio aéreo se convierte en la 
única vía de comunicación con el 
exterior. El gobierno indonés de
pende absolutamente de las empre-

sas aéreas de las Misiones para 
mantener contacto con los puestos 
establecidos dentro del territorio 
selvático. 

Cuando Frey protestó ante los 
cuat ro obispos católicos de Papúa 
Occidental por este abuso en las 
actividades de la Misión, se le in
formó que si los misionarios rehu
saran a realizar vuelos con objetivos 

militares, les sería impedido per
manecer en la isla. "Aún cuando 
sólo realicemos 18% de nuestros 
vuelos con fines misionarios, esta
mos ayudando a los indígenas", 
afirmaron los obispos. "Si prohiben 
nuestra presencia en Papúa Occi
dental, no nos será posible hacer ni 
siquiera esto, lo cual es inacepta
ble", concluyeron los prelados. 

El propio Frey fue obligado a 
realizar varios vuelos transportando 
materiales y personal militar de In
donesia. Cuando en una ocasión 
manifestó que no estaba dispuesto 
a realizar un vuelo previsto para la 
mañana siguiente, comprobó que 
había caldo bajo sospecha, victima 
de la maniquéa visión oficial que 
prescribe: "Quien no está con no
sotros está en contra nuestro. Y 
quien está en nuestra contra forma 
parte de nuest ros enemigos". 

El piloto suizo empezó a temer 
por su vida cuando comprobó que 
alguien habla incursionado dentro 
de un avión que él iba a utilizar Y 
luego escuchó una conversación 
entre dos agentes del gobierno que 
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planeaban deshacerse de él. Asl, 
junto con su familia, decidió esca
par hacia el "mundo libre", a 
Nhulunbuy, en el norte de Austra
lia. 

Después que la familia estuvo a 
salvo en Suiza, el documento que 
testimonia la actividad aérea de
sarrollada por las empresas misio
neras en Papúa llegó a Europa y fue 
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entregado al Frente Popular Pa
púano (Papúan People's Front) cuya 
sede está en Holanda. La organiza
ción estudió los documentos y re
beló que existe una coincidencia j 
entre el incremento de los vuelos de ¡ 
las empresas aéreas misionarías• 
y la intensificación de las operacio- l 
nes militares de Indonesia en Pa- l 
púa, en 1969, 1976, 1977, 1978 y , 
1984. (Publicado por el diario ho
landés De Waarheid en junio de 
1988). • 

TAPOL Bulletín 

* Lo que pueden hacer nuestros lectores 

Por sugeroncla de Theo Fre¡,. l os lectores pueden 
escrll>lr a las tres empresas aéreas de las Mlslonss 
,el/glosas que operan en Papde OccldenlBI, ur-
9/(mdolas a no permlllr que los mi/llares de Indone
sia ut//lcen sus aviones. El pltoro suizo aee qua 
asto ayudarA a convencer a tos misionarios de que 
su conducta es/A siendo condonada en todo al 
mundo. 

Las Iros c.,mpafffas .i4reas son: 
Asaoclated Mlsslon Avlatlon 
Mlsslon Avlatlon Fellowshlp 
Summor lnstltute of Ungutstlos 

La dlreccl6n do las tr&s es: 
Senranl 
trian Jaya-lndonesla 
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lcls grandes corporaciones transnacionales reorientan sus inversiones, prioritariamente hacia los EE U U y la CEE 

Avanza el proceso de 
transnacio nalizac ión 
La inversión extranjera directa se triplicó en el mundo 
entre 1984 y 1987. Un inmenso flujo de capital que se 
mantiene dentro de los países ricos. América Latina recibe 
cada vez menos, mientras Estados Unidos y Europa 
disputan las preferencias de las empresas multinacionales 

Pablo Piacentini 

L as inversiones de las empre
sas transnacionales se han 
triplicado en los últimos 

años, pero el grueso de los flujos se 
ha dirigido a las naciones industria
lizadas. En el mismo período las in
versiones de las transnacionales en 
los palses subdesarrollados han de
crecido, pese a que en ellos se veri
fica una actitud más receptiva y 
pragmática que en el pasado en re
lación a las empresas extranjeras. 

Tales tendencias, que marcan el 
presente y condicionarán el futuro 
de la economía mundial, surgen de 
los estudios del Centro de la~ Na
ciones Unidas sobre las Corpora
ciones Transnacionales (UNCTC), 
cuyo direct0r Peter Hansen dialogó 
en Roma con tercer mundo. 

La "transnacionalización" de la 

economía planetaria que se expresa 
en un aumento de las inversiones 
que supera netamente el creci
miento del Producto Bruto Mundial 
no es un proceso reciente aunque si 
lo es su aceleración. Según los aná
lisis del centro, que tiene sede en 
Nueva York, las inversiones ex
tranjeras directas a escala mundial, 
se han triplicado entre 1984 y 1987, 
pasando de 54.000 a 134.000 millo
nes de dólares. El aumento fue de 
39% en 1985, de 58% en 1986 y de 
46% en 1987. 

La aceleración del proceso surge 
si se compara el trienio 1984/87 con 
el precedente. El promedio anual de 
las inversiones en 1984/87 fue de 
81.000 millones de dólares, mien
tras el promedio en el periodo 
1981/83 fue de41.000 millones. 

Una parte del incremento en el 
último trienio considerado se debe 
a la depreciación del dólar desde 
1985. Puesto que las cifras globales 

están expresadas en dólares, la de
valuación de la divisa norteameri
cana implicó la revaluación de las 
inversiones hechas en otras mone
das: yen, marco alemán, libra ester
lina, etc. 

Los cálculos del centro indican 
que el incremento del último trienio 
debido a la depreciación del dólar 
alcanzarla a una tercera parte del 
monto. Por lo tanto, aún descon
tando ese tercio de la multiplicación 
de las inversiones en 1984/87, la ex
pansión sigue siendo impresionante. 

Atractivos en Europa y 
Estados Unidos. 

Hansen y en general los analistas 
económicos prevén que la "trans
nacionalización" de la economla 
mundial continuará y se profundi
zará en los años venideros. Es muy 
probable, ya que entre otros facto
res, la concresión del mercado uni
ficado de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) en 1992 es hoy y se
guirá siendo en el futuro próximo 
un imán para las inversiones, tanto 
externas como de los pafses miem
bros. 

Esto se debe a una previsión 
muy difundida sobre las barreras 
que la CEE opondrfa desde 1992 
a los mercados externos. No obs
tante los constantes desmentidos 
de fuentes comunitarias, se teme 
que los doce pafses, a la par que 
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Integren sus economías, opongan 
trabas al ingreso de productos y 
equipos provenientes del exterior. 

En consecuencia, muchas em
presas transnacionales que hoy ex
portan sin mayores obstáculos a los 
palses de la CEE, y que lo seguirían 
haciendo desde sus matrices si no 
fuese por la cercanfa de 1992, están 
efectuando inversiones directas en 
el Interior del área para no encon
trarse fuera del mayor mercado 
mundial (con más de 320 millones 
de habitantes de elevado poder ad
quisitivo), después de su completa 
unificación. Es un proceso seme
jante al que recientemente indujo a 
numerosas corporaciones, sobre 
todo de Japón y Europa Occidental, 
a instalarse en los Estados Unidos 
para escapar asf a las medidas pro
teccionistas de la superpotencia. 

En consecuencia, Estados Uni
dos es desde 1985 el mayor recep
tor de inversiones externas y al 
mismo tiempo el primer inversio
nista mundial. En el lapso 1981/83 
recibía 18% de las inversiones tota
les, y en 1984/87 había aumentando 
su participación a 25%. Nada menos 
que una cuarta parte de todas las 
inversiones externas de las corpo
raciones transnacionales. 

Del Norte para el Norte 

Estos antecedentes, pues, expli
can en buena parte la expansión de 
las inversiones asf como que se ha
yan concentrado en los palses de
sarrollados en una suerte de inten
so tráfico cruzado en sentido norte
norte. 

Otro de los procesos que Inten
sificaron las inversiones es la su
peración de la recesión mundial de 
comienzos de esta década y la pos
terior recuperación que se ha pro
longado hasta el presente. El perlo
do de recesión, tal como era de es
perar, puso un freno a la expansión 
de las Inversiones y al intercambio 
en general. 

Los datos del centro muestran 
que en 1981/83, el Producto Nacio
nal Bruto de los pafses desarrolla
dos creció a un promedio anual de 
1,3% y el de los subdesarrollados en 
1%; en 1984/87 el crecimiento fue 

respectivamente, de 3,3 y de 2,5%. 
En los mismos periodos el volumen 
del comercio mundial pasó de un 
promedio de incremento anual de 
0,5 a 4,8%. 

También ha contado en esta 
tendencia el incremento de la tasa 
de ganancias de las inversiones ex
tranjeras directas. "Por ejemplo -se 
afirma en un estudio del centro- el 
rendimiento de las inversiones de 
los Estados Unidos en el exterior 
alcanzó un promedio de 11,3% en 
1981 /83, para ascender a 14,8% en 
1984/87; en 1987 fue de 18,4%, el 
más elevado desde 1981". 

El monto total (acumulado) de 
las inversiones extranjeras ya ha 

sobrepasado los 800.000 millones 
de dólares y según Hansen serta 
mucho mayor si se considerasen las 
formas de participación no accio
narlas, como asociaciones y acuer
dos sobre licencias y patentes. Pero 
en el Tercer Mundo las inversiones 
han decaldo marcadamente; en 
1981/83 representaban 27% del total 
mundial y en el trienio posterior 
bajaron a 21%. 

En ese conjunto de naciones sólo 
en Africa y Asia Occidental el nivel 
no sufrió mayores vanac10-
nes,mlentras en América Latina y el 

Caribe se registró la mayor retrac
ción, declinando de 13 a 8% del to
tal mundial, a pesar de que fue jus
tamente en América Latina donde 
se aplicaron la mayor parte de los 
esquemas de conversión de deuda 
por capital. 

Hansen observa que esta dismi
nución se verificó no obstante que, 
en general, en los palses subde
sarrollados, se comprueba una ac
titud más receptiva que en el pasa
do: "No es que de un dla para otro 
hayan mudado sus puntos de vista. 
En este nuevo enfoque influyen se
rios problemas económicos que 
afectan a los palses en desarrollo, 
como la fuerte carga del servicio de 

la deuda y la falta de flujos crediti
cios". "Por otro lado, estos palses 
sienten que han incrementado su 
capacidad de negociar con las cor
poraciones en términos más ven
tajosos que en el pasado". 

"Como consecuencia de estos 
cambios, hoy se coloca el acento en 
los recursos para el desarrollo eco
nómico que puedan aportar las 
transnacionales", es indudable que 
en la actualidad un gran número de 
palses está formulando aperturas 
-en distintos grados y modalida
des- en relación a las corporaciones 
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transnacionales, incluyendo algu
nos pafses socialistas, con China 
a la cabeza. 

Los esquemas de privatización 
se están aplicando en numerosos 
pafses donde hasta hace pocos años 
las empresas estatales ocupaban un 
espacio importante. 

Equilibrar las Balanzas de Pagos 

Casi no pasa semana sin que se 
anuhcien medidas de liberalización 
del r~gimen de inversiones extran
jeras, sea a nivel sectorial, sea a ni
vel nacional. 

La crisis económica, asl como el 
endeudamiento de numerosos pal· 
ses subdesarrollados, se cuentan 
entre los factores que el centro po
ne de relieve para explicar la nueva 
actitud. 

Pero no se trata de una apertura 
indiscriminada, ya que se favorecen 
sobre todo, aquellas inversiones 
que refuerzan la capacidad expor
tadora de las economlas y de esa 
manera equilibran los balance de 
pagos. 

El acento se pone por lo tanto en 
aquellas filiales de corporaciones 

que operan en el campo industrial y 
pueden colocar parte de su produc
ción en mercados externos. 

Para ellos los palses del sur ofre
cen el atractivo de un costo de tra
bajo sumamente inferior al de los 
pafses industrializados. 

Hay, en cambio, una tendencia a 
mantener restricciones en el área de 
los servicios, que a nivel internacio
nal es el sector que más ha crecido, 
al punto que representa cerca de la 
mitad de las inversiones mundiales. 

Es explicable, ya que en los pal
ses subdesarrollados gran parte de 
los servicios comprenden activida
des incipientes que pasarían a ser 
controladas completamente por las 
corporaciones transnacionales si no 
se las protegiese. 

Por otra parte, las filiales de las 
empresas que actúan en este ám
bito practicamente no efectúan ex
portaciones desde el Tercer Mundo, 
mientras que importan y expatrian 
sus Qanancias. Luego, el balance de 
pagos de los servicios tiende a ser 
deficitario. 

Son una excepción aquellos 
sectores de servicios que están li
gados a las exportaciones, al igual 

que el turismo, precisamente por
que aportan ingre11os externos y 
contribuyen a enderezar la balanza 
de pagos. La resistencia de los pal
ses del Tercer Mundo a facilitar el 
ing.r_eso de las corporaciones en el 
sector de los servicios así como en 
otras áreas estratégicas, responde 
por lo tanto a sus intereses funda
mentales y es de suponer que se 
mantendrá en el futuro pese a la 
transnacionalización de la economla 
mundial. 

Pero tendrán que afrontar una 

EE U U: el mayor receptor de Inversiones 

dura oposición de las potencias ca
pitalistas industrializadas, que con 
Estados Unidos a la cabeza presio· 
nan tanto en el ámbito del GATT 
(Acuerdo General sobre Comercio y 
Aranceles Aduaneros), como a nivel 
bilateral, sin excluir extorsiones 
comerciales. El conflicto provocado 
por Estados Unidos a propósito de 
la reserva de mercado que erigfo el 
Brasil para proteger a su incipiente 
industria informática, es sólo el 
ejemplo más notorio de esa ofen· 
siva. • 
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El saqueo de la flora andina 
Cuna de muchos alimentos, la cordillera que atraviesa América del Sur fue despojada 

de vallosos productos tradicionales, desarrollados por las comunidades indígenas 

Essma Ben Hamlda 

L a cordillera de los Andes es 
uno de los centros de pro
ducción de plantas y ver-

duras más ricos del mundo y con
tribuye desde hace siglos a la for
mación de la canasta alimentaria 
del planeta. Pero la región at raviesa 
una situación dramática: el medio 
ambiente de la cordillera y toda la 
experiencia agrlcola andina, fruto 
de años de evolución, son víctimas 
de una destrucción sistemática. 

Muchos de los productos básicos 
y otros de lujo de la dieta contem
poránea - entre ellos la papa, el 
matz, la mandioca, el tomate, la 
palta, el ananá y la cocoa- fueron 
cultivados en los Andes durante el 

Los Andes han contribuido a la producción de alimentos para todo el planeta 

tóctonas. Como resultado, los incas 
lograron brindar una dieta balan
ceada y rica en proteínas a una po
blación estimada en 6 millones de 
personas. 

La pobfaclón andina desarTOló originales técnicas de cultivo, como las terrazas 

Actualmente, después de la de
predación sistemática que durante 
500 años ha venido llevando a cabo 
la "civilización" occidental, los con
servacionistas opinan que las prác
ticas ancestrales han desaparecido 
casi por completo. La agricultura de 
subsistencia dio paso a una agri
cultura mercantil basada en la in
corporación de tecnología a la pro
ducción pecuaria. Al mismo tiempo, 
miles de variedades andinas han si
do destruidas. 

período pre incaico y más tarde por 
los propios Incas. 

El estudio empírico del complejo 
medio ambiente en que vivlan per
mitió que las sociedades andinas 
desarrollaran y acumularan valiosas 
técnicas agrlcolas y conocimientos 
adaptados a las dificultades topo
gráficas y climáticas de su habitat. 
Se estableció una relación armónica 
entre la gente, sus organizaciones 
comunales, la vegetación y el medio 

del cual dependlan. Los incas de
sa rrollaron sofisticadas técnicas de 
producción y procesamiento de 
alimentos, como el sistema de te
rrazas, ta rotación de cultivos, el uso 
de plantas como plaguicidas, y los 
sistemas de irrigación, preservación 
y almacenamiento de alimentos. 
Las prácticas agrlcolas creadas por 
las sociedades andinas permitieron 
la acumulación y conservación de 
una gran variedad de plantas au-

La papa, cultivada por primera 
vez hace miles de años en los alti
planos de Bolivia y Perú, constituye 
el ejemplo más demostrativo de la 
pérdida del legado alimenticio de 
los Andes. Según la opinión de los 
especialistas, dicha región es la más 
rica del mundo en genes de papa, 
con variedades que incluyen entre 
4.000 y 6.000 tipos distintos. Ac
tualmente se cultivan menos de 300 
variedades~ La mayoría fue aban-
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donada por la introducción de nue
vos alimentos importados, como el 
trigo, que competía con los cultivos 
tradicionales. 

La minoría dominant e 

"Estas variedades no han desa
parecido por razones climáticas si
no como resultado de la voluntad 
de una minoría dominante", señala 
Roberto Haudry de Soucy, un eco
nomista que trabaja para el FIDA 
1Fo1,do Internacional para el De
sarrollo Agrícola}. con sede en Ro
ma. "Esa minoría -explica el espe
cialista- impuso un modelo de de
sarrollo donde ciertos alimentos, 
como el trigo, han adquirido un 
destacado valor social". 

Algunos cultivos fueron expor
tados a palses como Holanda, Po
lonia y Estados Unidos, donde 
fueron adaptados. Ahora, la región 
1ndina está pagando la importación de 
es.is mismas variedades "mejoradas". 

La palla y el maí1 son autóctonos 
tlP los Andes. Fueron sacados de su 
11ah;(at ori~inal y adaptados a otros 
l,m;is. Ambos alimentos formaban 

pdrte de la dieta del inca. Sus desti
os han siúo ciiferentes: actual-

1ente la palta es considerada un 
artírulo <le luio, mientras que el 
maí1. es usado en los palses indus
tnal1n los principalmente CO!l"'O 

olunenw para ani1rales. 
A pesar del exterminio casi total 

EJ mafz:, originario de los Andes, fue adaptado a otros dimas 

de las comunidades indlgenas, 
parte de su rico legado ha sido pre
servado en la memoria histórica 
colectiva de las comunidades so
brevivientes. 

"lamentablemente, en los pró
ximos cinco a diez años esos cono
cimientos se verán sometidos a un 
proceso de desintegración violen
ta", dice Mario Tapia, un especia
lista en agricultura andina que tra
baja para el Instituto Interamerica
no de Cooperación Agrícola (IICA). 
"Veinte mil años de conocimiento 
acumulado pueden desaparecer por 
falta de motivación y apoyo sufi
ciente", advierte el técnico. 

Gran valor potencial 

Sin embargo, los expertos con
sideran que los productos andinos 
que aún permanecen en su forma 
original, bajo el cuidado de los indí
genas, pueden reportar un consi
derable beneficio económico y nu
tritivo. La llama, la vicuña y la alpa
ca, por ejemplo, son animales ex
clusivos de Argentina, Bolivia, Chile 
y Perú. Su lana y su carne tienen un 
interés especial para las comunida
des indigenas, que conocen las téc
nicas para su cuidado y manteni
miento. Estos animales abundaban 
1:n el período pre incaico é incaico 
pem fueron 111ás tarde ctespla1ados 
por el ganado ovino y bovino traído 
por loe; conquistadores españoles. 

En consecuencia, las técnicas de 
cuidado para su crla prácticamente 
desaparecieron. 

Estos son los únicos animales 
adaptados al riguroso clima de la 
montaña. Y comen poco, en una 
región donde sólo crecen algunos 
pastos ralos. Ellos proporcionan la
na de excelente calidad y también 
carne. La llama además es amplia
mente utilizada como animal de 
carga, capaz de trabaja r incluso a 
5.000 metros de altura. Se calcula 
que unas 100.000 familias viven di
rectamente de la alpaca, e indirec
tamente muchas más. En cuanto 
a la vicuña, quedan solo 120 mil 
ejemplares y se teme que esté en 
extinción. 

La región es rica en plantas de 
alto valor nutritivo y amplio uso 
medicinal. Es el caso de la quinua, la 
kiwicha, la oca, el tarwi y muchas 
otras plantas medicinales. El quinua 
es un cereal con alto contenido 
proteico -de 14 a 16%- comparable 
al contenido nutritivo de la leche. 
En cuanto al tarwí, tiene uno de los 
mayores potenciales alimenticios de 
la región. Sus frutos contienen de 
30 a 48% de protelnas, y de 14 a 
25% de aceite. La quinua ha adquiri
do reputación mundial y ya comen
zó a ser exportada en cantidades 
crecientes. 

Pero esta fuente de divisas que 
podría beneficiar directamente a los 
indios ha sido acaparada por ínter-
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medlarios. Una vez más el pueblo 
andino ha sido despojado de sus ri
quezas, recibiendo muy poco o na
da a cambio. 

Hay informes de que el Estado 
de Colorado, en EEUU, está produ
ciendo més quinua que Bolivia y 
Perú juntos. Las trasnaclonales 
también están interesadas en los 
valiosos cultivos andinos. La Nestlé 
ya incorporó harina de quinua en al
gunos de sus preparados. 

"A lo largo de la historia, cada 
vez que se descubría el valor de un 
nuevo producto andino - sea oro, 
plata, caucho o quinua-, la pobla
ción local fue brutalmente explota
da. Paradójicamente, su riqueza los 
lleva a ser cada vez más pobres" 
afirma Haudry de Soucy. 

Juan Estrada, un economista 
peruano, considera que la explota
ción de los productos nativos debe
rla hacerse en el marco de una es
trategia apropiada. De lo contrario, 
podrlan producirse tres consecuen
cias negativas: Primero, que con la 
expansión de la demanda comer-

A \'ni .\ 

La llama es un animal ex.elusivo de los Andes argentinos, bolivianos y peruanos 

que, en caso de aumento en la de
manda de los cultivos que integran 
su canasta de alimentos, opten por 
sacrificar su dieta para vender más). 
Tercero, que, sometidas al trata
miento de la tecnologfa moderna, 
las numerosas variedades que 
existen de algunos productos sean 

'(>¡ 

producción de estos cultivos au
mente mediante avances genéticos 
y prácticas adecuadas. La ganadería 
andina deberla ser incentivada para, 
al menos, equipararla a la ganade
rla importada. 

Otro aspecto importante es el 
rescate de la dieta tradicional incH-

Es necesario emprender ur,a campaña educativa que rescate el valor de la dieto tradicional andina, basad11 en producto'l localr-, 

cial, las empresas capitalistas mo
nopolicen la producción y el comer
cio y los indígenas pierdc1n el con
trol sobre sus productos. Segundo, 
que los agricultores pobres se vean 
tentados a vender tas cosechas que 
les reditúan mayores beneficios (y 

reducidas a unas pocas, con el má· 
ximo valor de mercado. 

Haudry de Soucy considera que 
no deben escatimarse esfuerzos 
para evitar que los productos andi
nos sean sacados de su medio am
biente. Sti expeclativa es que la 

gena, basada en los pr<V1111 l s 1o 
cales, paro lo cual so debcrí,1 im 
plementar una camr>añ,1 mrop·n,l 
va que preven~1a a tris coint nirf 1 
autóctonas sobre los peliu E 
incorpornciA11 •1c> .ili ,,e, 
ciernos", n1t'nr,c; n•11111,"oc • 
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Un altruismo dudoso 
Los voluntarios del "Cuerpo 

ce Paz", una antigua institución 
vinculada al espionaje 

norteamericano, reaparecen 
en Filipinas financiados 

por el propio gobierno 

Por Cynthia P. Allanígue y 
Maunce B. Mallanes • 

E 
n la década del 60 la imagen 
de los "trabajadores volun
tarios" del Cuerpo de Paz 

era la de unos ¡óvenes norteameri
canos, desgarbados e idealistas, 
que sacrificaban dos años de su vi
da para enseñar y ayudar a los po
bres en el Tercer Mundo. En vís
peras de la década del noventa, sin 
embargo, con la actual política ex
terior de EEUU y después de las 
duras experiencias sufridas a lo lar
go de estos treinta años, aquella 
imagen no es la misma. 

Pero los "voluntarios" del Cuer
po de Paz continúan desarrollando 
su papel. A mediados de 1987, re
tornaron a Filipinas. Y curiosa
mente lo hicieron por la puerta 
grande: a través de un acuerdo fir
mado entre el Departamento de 
Educación, Cultura y Deportes de 
Filipinas {DECS) y la embajada 
norteamericana. Según se estipula 
en ese acuerdo, su objetivo es "es
tablecer un nuevo programa de tra
bajo de los Voluntarios del Cuerpo de 
Paz". En julio de ese año, 90 jóve
nes norteamericanos llegaron a Fi
lipinas y fueron distribuidos por to
do el país (excepto en la región de 
Mindanao) para enseñar matemáti
cas, ciencias naturales e inglés. Tal 
como prevé nuevo acuerdo bilate
ral, Filipinas financió todos los 
gastos de los voluntarios, inclusive 
el traslado desde Estados Unidos 
y la vivienda. Como era de esperar
se, diversas entidades civiles reac-

Aquino y EEU U: establecer un programa de trabajo para los "Cuerpos de Paz" 

donaron de inmediato, solicitando 
la interrupción del programa. 

Una de ellas es la organización 
que nuclea a los docentes. Su líder, 
Raúl Segovia, declaró que la agru
pación no se opone al programa 
desarrollado por el Cuerpo de Paz 
en sí. "Lo objetable -señala- es que 
esa institución siempre fue un ins
trumento de la polltica exterior de 
Estados Unidos para proteger sus 
intereses en el Tercer Mundo. El 
programa es usado por el gobierno 
norteamericano y por la CIA para 
impedir el avance del nacionalismo 
en nuestro país". El líder docente 
afirma también que el programa es 
negativo porque los maestros nor
teamericanos enseñan en los gra
dos primarios, "y de esta forma, los 
voluntarios extranjeros entran en 
contacto con los niños filipinos en 
una etapa de la vida en que las co
sas quedan marcadas de forma in
deleble". El maestro recuerda que 
un programa similar nunca podría 
ser aplicado en Estados Unidos 
porque ese pals no permite que ex-

tranjeros enseñen en sus escuelas 
primarias. 

"Nuestros maestros son tan ca
paces como los voluntarios nor
teamericanos", dice. "Y si se les 
asignara la mitad de los salarios de 
los jóvenes estadounidenses, pro
bablemente enseñarlan mejor", 
afirma. En opinión del dirigente, el 
programa del Cuerpo de Paz debe
rla ser evaluado a la luz de los re
sultados alcanzados desde 1987, al
go que, según Segovia, el DECS no 
ha hecho. 

Los maestros filipinos estiman 
que el acuerdo está dirigido a con
solidar el dominio norteamericano 
sobre Filipinas. "No ayuda a nues
tros docentes a superarse y, ade
más, debe ser financiado por nues
tro país; por lo tanto, es un pro
grama totalmente innecesario", 
afirma Segovia. "Ese tipo de pro· 
yecto para que sea efectivo, debe 
ser el producto de acuerdos entre 
organizaciones no gubernamenta
les de an ,bos países", explica. Diez 
organizaciones docentes exigieron 
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la interrupción de las actividades 
del Cuerpo de Paz norteamericano. 

Trabajo voluntario y espionaje 

Para confirmar sus denuncias en 
el sentido que la presencia del 
Cuerpo de Paz representa una in
jerencia en los asuntos internos fili 
pinos, las entidades que exigen el 
fin del acuerdo citan que cuatro 
voluntarios, uno de ellos veterano 
de la marina norteamericana, fue
ron designados desde julio de 1987 
para trabajar en comunidades si
tuadas en lo que las autoridades 
militares consideran " zonas de in
fluencia política" de la organización 
guerrillera Nuevo E¡¿rcíto Popular 
(NPA). 

Un anciano de Aguid - uno de 
esos pueblos- que pidió no ser 
identificado, dijo que hacia casi seis 

na de Sagada, como voluntarios, 
para enseñar a los lugareños algu
nos rudimentos de carpintería, tra
bajo en canteras y t ratamiento del 
agua. "Los cinco voluntarios resul
taron ser ingenieros y oficiales mi
litares de alto rango que facilitaron 
mapas de la región al ejército impe
rial japonés", comenta Domineng. 

El último grupo de voluntarios 
del Cuerpo de Paz se retiró de Sa
gada en 1982. Algunos productores 
rurales están agradecidos por la 
nueva variedad de "arroz milagro
so" que introdujeron, los sistemas 
de irrigación que ayudaron a cons
truir y por otros proyectos que 
fueron financiados por la Agencia 
Internacional para el Desarrollo 
(AID), de EEUU. 

A principios de 1987, durante la 
tregua de 60 dlas entre el Frente 
Democrático Nacional (FON) y el 

Algunos voluntarios trabajan en laszonas de influencia del Nuevo Ejército Popular 

meses que los voluntarios del 
Cuerpo de Paz hablan llegado a su 
comunidad para poner en práctica 
un proyecto de desarrollo de la ac
tividad pesquera, pero en todo ese 
tiempo no se hablan implementado 
nuevas técnicas. 

"El programa de desarrollo ru ral 
de los voluntarios puede estar en
cubriendo otros propósitos", opina 
Manzano Domineng, 82 años, otro 
habitante de Aguid. El anciano re
cuerda que pocos años antes de la 
Segunda Guerra Mundial, cinco 
técnicos japoneses llegaron a la zo-

gobierno, Sagada fue escenario de 
un congreso del Frente Democráti
co del Pueblo de Cordillera (CPDF), 
una organización miembro del 
clandestino FON. 

"Protección" norteamericana 

En Bangaan, la pequeña ciudad 
donde el CPDf hizo una demostra
ción del poder guerrillero durante 
ese congreso, es donde actual
mente está asignado el voluntario 
del Cuerpo ele Paz quP., segt'm tras
cendió, es veterano de la armada de 

CUERPO DE PAZ 

Estados Unidos. 
El programa de 

Voluntarios del 
Cuerpo de Paz co
menzó en 1960 du
rante la administra
ción Kennedy, para 
que los jóvenes 
voluntarios esta
dounidenses fueran 
enviados a los paí
ses del Tercer 
Mundo a prestar 
servicios que esos John Kennedv 
países supuesta-
mente no estaban en condiciones 
de brindar. Detrás de esos objetivos 
aparentes de solidaridad interna
cional, se escondla el interés políti
co de proyectar la imagen de EEUU 
como protector de los palses del 
Tercer Mundo, necesitados de co
nocimientos que sólo las naciones 
más desarrolladas poselan. 

Sin embargo, a mediados de los 
años 60, algunos de los jóvenes que 
se hablan enrolado en las filas del 
Cuerpo de Paz lo abandonaron 
porque consideraron que su trabajo 
contribuía a perpetuar las "estruc
turas feudales remanentes en la so
ciedad y a aumentar la pobreza 
existente". La institución nortea
mericana no estuvo libre de vincu
laciones con el servicio de inteligen
cia de los EEUU: un informe del 
propio organismo reveló que la CIA 
se apoyaba en el programa para 
obtener información de los distintos 
países en donde se estaba imple
mentando. Funcionarios de alto ni
vel de la CIA fueron enviados a Fili
pinas a través del programa de vo
luntarios del Cuerpo de Paz para 
realiza r trabajos de inteligencia. 

En otros países, proyectos simi
lares fueron rechazados por ser 
contrarios a los intereses naciona
les, pues apuntaban a crear una 
conciencia extranjerizante, especlfi
camente pro norteamericana. Hasta 
ahora son 34 las naciones del mun
do que han rechazado la "ayuda" 
de los voluntarios norteamericanos. 
Filipinas aún no está entre ellas. • 

• Cynlhla r A ll~nlgue y Mauric:e B. Mallanes escri
ben para el •phlllpplne News and F'ea luros· . do 
dorme os1e a, lículo ha sido reproducoco con 13 i!l'
hlda au1orl1-ir16n. 



:n II ttstado dt Rlo dt J1neiro, loi. guaran les brulleños viven de sus artesanlas y esperan la tiena que les permita sobrevivir 

El ocaso de los guaraníes 
Va no usan vfnéhas con plumas de animales silvestres y raramente se pintan et cuerpo con 

tinturas vegetales; perdieron sus tierras y la Fundación Nacional del Indio les prohibió dar entrevistas. 
Ahora los pocos que sobreviven, venden ar1esanfas en el litoral del estado de Rfo de Janelro 

Carlos Silva 

L os indios de la tribu tnhen
deva, que emigraron del 
estado de Santa Cetarina en 

el Sur de Brasil, no saben a donde 
lr6n cuando el "progreso" llegue 
rr.ás cerca de sus miserables casas 
primitivas. Los que sobrevivieron 
son aproximadamente 200. Cerca 
del lugar donde 11iv n estén las rui· 
nas de Santa Rita de Bracul, casco 
de una estancia que en el pasado 
fue prór.pere, construida en 1830. 
Un mismo destino estigmatiza dos 
reliquias dic;tlntas. 

Los indios inhendevas adoptaron 
muchos hábitos de los blancos: el 
gusto por los cigarrillos y el aguar· 
cliente, por ejemplo, que no oceptan 
de cualquiera que se los ofrezca 
para no provocar la ira de las auto· 
r,dades de la Fundación Nacional 
del Indio que patrullan la región. 

Sin embargo, hay indicios claros de 
que el alcoholismo avanza entre 
estos Indígenas a la misma veloci· 
dad que la decadencia de sus tradi
ciones. 

La polltlca indigenista practicada 
por el gobierno de Brasil fue inca· 
paz de evitar que el contacto con la 
civilización blanc.> acabara por 
comprometer irreversiblemente 
una cultura milenaria, que antro
pológicamente aún está por ser 
descifrada. Los indios cambiaron su 
desnudez por los blue jeans y los ar· 
cos y flechas que sus antepasados 
exiblan orgullosamente por tacos 
de billar. Aparicio, por ejemplo, es 
un eximio practicante de este juego 
de salón y frecuenta los bares de la 
carretera Rfo·Santos mostrando 
sus habilidades. 

Dos amenazas 

La reserva forestal de la Sierra 
de Bocaina es un santuario ecológi· 

co situado en una de las regiones 
mAs codiciadas del estado de Rlo de 
Janeiro: Angra dos Reis, con una 
privilegiada bahla poblada por 300 
islas paradisiacas. Por eso la espe
culación inmobiliaria busca apode
rarse de esos encantos. Ya avanzó 
mucho en la construcción de mari
nas, complejos residenciales cerra
dos y loteos. La entrada de la re
gión montañosa donde residen los 
i1hend9vas quede a la altura del ki
lómetro 11 de la carretera Rlo
Santos. 

Los indlgenas viven casi exclusi
vamente de las artesanlas que ven
den al costado de la ruta. Hace 15 
años que se establecieron en la re
gión, después de haber recorrido el 
interior de los estados de Santa 
Catarina y Minas Gerais. Actual
mente estén desmontando el terre
no para poder plantar maíz, man· 
dioca y porotos en pequeña escala. 
No es dificil encontrarlos. Aparicio, 
diestro en la tarea, se encargó de 
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mostrarnos el camino y de presen
tarnos al cacique Juan, que estaba 
ocupado en abrir trillas en la espe
sura del bosque y conseguir ma
deras para las casas que pretenden 
construir: "El hombre de la FUNAI 
nos prohibió dar entrevistas aqul. 
No pueden sacar fotos", nos advir
tió enseguida. 

Muchas familias inhendevas -cu
yos miembros tienen una altura 
media de 1 ,60 metros- viven bajo la 
protección de abrigos de plástico. 
Para el cultivo de malz recibieron 
apenas 20 kilos de semilla. "Pensá
bamos criar cerdos, pero comen 
demasiado", se lamentó el cacique. 
Los inhendevas no cazan más. Sus 
costumbres fueron alteradas por la 
convivencia con la civilización blan
ca. Sólo el idioma continúa siendo 
preservado por la tribu, aunque los 
nombres propios ya no son los tra
dicionales sino Juan, Antonio, José, 
Maria, siempre usados sin apellido. 
"Tenemos nuestros nombres en 
guaran!, pero los usamos única
mente cuando estamos solos". Si 
un extraño está presente no se ha
blan entre ellos en su lengua. 

"En estas tierras vivlan los ta
moios. Ellos ya no existen", explica 
el cacique Juan, recordando la his
toria de la emigración que los llevó 
al sur del estado de Rlo de Janeiro. 
Los primeros guaranís nhendevas 
que llegaron a este lugar, hace cer
ca de 15 años, quedaron muy desa
nimados cuando uno de ellos fue 
atropellado por un auto. La mayorla 
regresó al sur de Brasil y solamente 
Aparicio y su familia se quedaron 
en Bracul. Más tarde, al no encon
trar una reserva mejor, los que ha
blan vuelto a Rlo Grande do Sul, 
regresaron al litoral de Rlo de Ja
neiro, protegidos por el profesor 
Darcy Ribelro. 

La pérdida de identidad 

los niños aprenden a hablar 
primero el idioma guaraní y des
pués el portugués. Pero al conver
sar con ellos se advierte una pro
gresiva pérdida de su identidad. Ese 
proceso es tan profundo y dramáti
co que muchos de ellos confiesan 
que hoy por hoy ya no saben exac-

/JI<,\\//. 

Juan, el cacique: escepticismo y dudas en relación al futuro de su tribu 

tamente a qué cultura pertenecen. 
Además, viven en un constante 
choque entre su propia pobreza y el 
lujo de las ricas mansiones que los 
rodean, en la estratégica región que 
une a través de una ruidosa y tran
sitada autopista, la ciudad de Río de 
Janeiro al puerto de Santos. Y 
sienten permanentemente el temor 
de ser transferidos a otra reserva 
porque el área en donde están 
ahora pertenece al Instituto Brasi
leño de Desarrollo Floresta! (IBDF) 
y no a la Fundación Nacional del 
Indio (FUNAI). Como la zona no fue 
demarcada hasta hoy con el carác
ter de reserva indlgena -la única 
forma de darles amparo legal para 
preservarla- están siempre amena
zados por los especuladores inmo
biliarios. 

Angra dos Reis es también el lu
gar donde están localizadas las usi
nas nucleares pertenecientes a la 
empresa estatal Nucleobrás. Eso 
agudiza el contraste cultural entre 
las dos civilizaciones. 

En el sur y sudeste del pals, otras 
tribus indlgenas viven en contacto 
con la civilización blanca. los maxa
calis, por ejemplo, habitan una 
franja de tierra entre los estados de 
Minas Gerais y Bahla. Viven en ca
sas de madera, hablan un portu
gués enrevesado, les gusta el 
aguardiente -toman hasta perfu
me- y están siendo incentivados a 

cultivar granos. En realidad son 
nómades, cazadores y contemplati
vos. las tierras fértiles en donde 
habitan, que ya han sido demarca
das por la FUNAI, son codiciadas 
por los agricultores de Minas Ge
rais. 

Seguramente, los inhendevas no 
conseguirán subsistir con los 20 ki
los de semillas de malz que reci
bieron de la FUNAI. Sin ninguna 
tradición de agricultores, deberán 
continuar vendiendo sus artesanlas 
al costado de las autopistas, asl co-

. mo los maxacalfs en las ciudades de 
Minas Gerais.Buscarán también en 
el aguardiente una forma de esca
par al Impacto de la civilización 
moderna. La promiscuidad, por 
ejemplo, hizo que esa tribu reci
biera con norl'(lalidad el nacimiento 
de algunos niños de cabellos ru
bios, cuyas madres de sólo 12 o 13 
años de edad, niñas aún y ya sin 
dientes, viven obsesionadas por al
gunos artlculos de la sociedad de 
consumo: una radio a pilas para es
cuchar las canciones de Roberto 
Carlos, o un aparato de televisión 
para ver los programas que mues
tran los ritmos frenéticos de los 
adolescentes. Mientras tanto. los 
hombres prefieren otros artlculos 
de la sociedad moderna: ",mucha
cho, ¿nos saca una foto?". • 

Fotos e investigación de Jorge Lopes 
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El peligro viene de afuera 
En la Amazonia ecuatoriana, los pocos Indígenas que han conseguido sobrevivir al choque con la 

civilización blanca se organizan para defender su tierra y su estilo de vida 

L os indios cofanes, una tribu 
de 1 .200 miembros que 
convive con la civilización 

blanca, enfrentan un fuerte proceso 
de aculturización por la penetración 
de empresas petroleras en sus ter
ritorios y por la influencia de sectas 
religiosas. Los indlgenas, asentados 
en la región oriental amazónica (en 
la frontera con Colombia) viven de 
la venta de sus artesanlas, de la ca
za y de la pesca, además de practi
car una incipiente agricultura. Pero 
los jóvenes buscan empleos como 
gulas turlsticos o en las compañlas 
petroleras. Los ancianos aún visten 
túnicas verdes, rojas, blancas o 
azules, así como grandes collares 
de semillas, una costumbre que 
está desapareciendo. Los más jóve
nes ya comienzan a renegar de las 
tradiciones ancestrales de sus pa
dres. 

En las márgenes del rlo Aguari
co, donde vive la mayorla de los in
dios cotanes, es visible el rechazo 

de los jóvenes a continuar 
con la cultura tradicional de 
su pueblo, de la cual conser
van sólo el idioma. Sin em
bargo, las mujeres todavla 
usan sus polleras vistosas y 
se maquillan con tinturas 
vegetales, siguiendo la tradi
ción. Un joven indio de 20 
años, llamado Cristóbal Lu
sitante, casado con una niña 
de 14 años, prefiere usar 
blue jeans antes que la ropa 
tradicional de la tribu. En 
cambio, Mauricio Mendoa, 
un indio de unos 50 años de 
edad, afirma que sus ropas 
tradicionales, plumas y col
lares, lo acompañarán hasta 
la muerte. 

Los Indios 
cofanes viven 
de la caza y de 
la pesca y 
practican una 
Incipiente 
agricultura 

Las mujeres se dedican a 
la fabricación de artesanlas 
con plumas y picos de diver
sas aves selváticas, semillas 
de plantas y dientes y col
millos de animales, de los Los Jóvenes rechuan sus tradiciones 



U na cultura amenazada 

cuales aprovechan la carne. Tam
bién fabrican hamacas con fibras 
vegetales que ellos mismos tratan 
durante largo tiempo. los hombres 
practican la caza en la selva o culti
van café, plátanos y yuca. Las tareas 
de la casa, como cocinar y cuidar de 
los niños, son también parte del 
quehacer femenino. 

Los cofanes encuentran dificul
tades para vender a los turistas sus 
artesanías porque las comunidades 
en que viven -compuestas de casas 
de madera construidas sobre pilo
tes, una escuela y una vivienda co
munal- no tienen un local apropia
do para recibir extraños. Y porque, 
además, quedan en lugares aleja
dos de las áreas más visitadas. Por 
eso, los indlgenas proyectan cons
truir un establecimiento para la 
venta de sus productos artesanales 
en el centro tu rfstico de la zona. De 
esta forma, no dependerán del 
traslado de los visitantes hasta sus 
comunidades. 

Una enseñanza nefasta 

Las amenazas a la cultura indl
gena tienen múltiples orlgenes. 
Uno de ellos es la nefasta actividad 
desarrollada por el Instituto Lin
gülstico de Verano. Ese grupo 
evangélico norteamericano -tantas 
veces denunciado por sus activida
des encubiertas en América Latina
se sumó a la penetración de las 
trasnacionales petroleras en la 
Amazonia y acabó siendo oficial
mente expulsado de Ecuador por su 
injerencia en cuestiones culturales 
Que afectan a las tribus que habitan 
la región. Con un perfecto dominio 

de las lenguas vernáculas, estos mi
sioneros evangélicos introdujeron 
costumbres individualistas y el es
plritu competitivo en las comunida
des indígenas amazónicas, en opo
sición a la esencia de sus culturas 
ancestrales. A través de esas nuevas 
prácticas,los evangélicos nortea
mericanos distorsionaron la convi
vencia entre los miembros de la tri
bu y debilitaron sus lazos de soli
daridad. 

Para contrarrestar esa injerencia 
y también para poner un limite a la 
penetración de las compañfas pe
troleras, los cofanes iniciaron, en 
1988, una acción judicial para para
lizar la construcción de una carre
tera que estaba siendo financiada 
por la trasnacional petrolera Texa
co. Contaron para ello con el apoyo 
· de la Confederación de Nacionali
dades lndlgenas de la Amazonia 
Ecuatoriana (CONFENIAE). El 
monto de la indemnización recla
mada equivale a 48 hectáreas de 
bosques, cuyo valor estimado es de 
50 mil dólares, con una producción 
de 8.500 metros cúbicos de madera, 
plantas medicinales, artesanales y 
otras especies. 

Como consecuenda de esa pe
netración extranjera en la Amazonia 
ecuatoriana, las tierras originales de 
los cofanes se han reducido en gran 
medida. Se estima que en la actua
lidad su territorio es de sólo 9.000 
hectáreas. La comunidad indfgena 
reclamó también un presupuesto 
anual, mientras dure la explotación 
petrolera, para proyectos de reha
bilitación ecológica, capacitación 
e investigación en temas de medio 
ambiente. 

La Amazonia ecuatoriana tiene 
una superficie de 131 mil kilómetros 
cuadrados y 258 mil habitantes. Es 
la región de menor densidad pobla
cional del pals, con dos habitantes 
por kilómetro cuadrado. En ella 
coaxisten comunidades como los 
qufchuas y los fhuaras-achuar (140 
mil miembros entre ambas), los 
slonas y secoyas (300 habitantes 
cada tribu), además de los huaoranls 
y los cofanes. Otras etnias ances
trales del Amazonas ecuatorial han 
desaparecido en los últimos dece
~oL • 
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NOTAS 

BOLIVIA: 
RIESGO DE EXTINCION 

Los cincuenta gruépos indl
genas que viven en regiones tro
picales y semitropicales de Boli
via están en peligro de extinción 
por el avance de empresas ma
dereras sobre las tierras que ha
bitan. El diputado y doctor en 
historia, ·Fernando Cajias de La 
Vega formuló la advertencia al 
anunciar que hasta ah_ora no 
existe ninguna comisión legisla
tiva encargada de proponer so
luciones a los múltiples proble
mas de los indígenas bolivianos 
(56 por ciento de la población del 
país). 

Actualmente, los quéchuas y 
aymaras, que constituyen el 50 
por ciento de la población boli
viana de 6,6 millones de habi
tantes, participan activamente de 
la vida nacional, y muchos de 
ellos estudian en las universida
des, ejercen funciones públicas e 
incluso, aunque e.n forma míni
ma, tienen presencia en la Cá
mara de Diputados. En cambio 
los cincuenta grupos indígenas 
del Oriente, que no lograron de
sarrollar culturas tan avanzadas 
como las de quéchuas y ayma
ras, son considerados como al
deanos por los antropólogos e 
investigadores. 

Según estudios oficiales del 
gobierno, existen grupos indíge
nas tropicales de mlmero redu
cido, en franco proceso de extin
ción como los ch8cobo (210 per
sonas), ltonoma (110 personas) 

. y cayubabas (25 personas). Los 
mayores en cuanto a población, 
son chiquitanos (20.000) y guara
n/es (12.000), ambos de la familia 
tupi-guaran!. 

los grupos habitantes del 
Oriente están luchando por so
brevivir, actualmente sólo ayu
dados por la Iglesia Católi~. 



L a primera reflexión que 
es necesario hacer sobre 
los medios de difusión 

y la lucha por la paz concierne al 
carácter y tendencias de los flu
jos de información. El análisis in
cluye no sólo las estructuras de 
poder trasnacional y su impacto 
cualitativo, sino los fenómenos 
de dependencia y desigualdad 
que afectan principalmente a los 
países del Tercer Mundo. 

En el momento en que las 
nuevas tecnologías de informa
ción multiplican en forma expo
nencial la difusión de mensajes 
de todo tipo a escala global, dos 
tercios de la Humanidad apenas 
tienen acceso a un 10% de los 
medios de comunicación, y se 
encuentran sometidos a una 
corriente de una sola vía proce
dente de países capitalistas in
dustr ializados, en particular de 
EE.UU. 

Investigaciones de organis
mos internacionales e institucio
nes no gubernamentales, reali 
zadas en los últirr.os diez años 
demuestran que los centros de 
información más importantes de 
Occidente, lejos de promover la 
distensión y la paz, favorecen la 
inestabilidad, la Incertidumbre y 
el militarismo. 

Nunca como ahora, la infor
mación se ha convertido en un 
verdadero campo de batalla, 
orientado a la conquista mundial 
de la opinión pública. Esta es
trategia guarda estrecha relación 

La información 
d Una amenaza para la paz ? 

Enrique Gonzáfez Manet· 

con el avance de las grandes 
corporaciones trasnacionales y 
los esfuerzos de Occidente por 
consolidar y extender el sistema 
de economía de mercado. 

Poca noción tienen los países 
subdesarrollados de la magnitud 
e Influencia alcanzadas en el pre
sente por los sistemas de infor
mación. En 1980, el profesor de 
la Universidad de Peris, Bruno 
lussato, advirtió en su obra "El 
Desafio de la informática" que 
una revolución sileciosa había 
comenzado a transforme r el 
mundo y que pocos lo sabían. 

El fenómeno se explica por
que la irrupción de las nuevas 
tecnologías de telecomunicación 
instantánea es muy reciente y, en 
general, se ignoraba el carácter 
integrativo y convergente de los 
bancos de datos, microcomputa
doras, cables de fibras ópticas, 
satélites de trasmisión directa y 
sistemas integrados de redes di 
gitales. Además, una vasta cam
paña de diversionismo y desin
formación ha impedido tomar 
conciencia real de que estos me
dios están siendo utilizados co
mo un nuevo mecanisrro de 
dominación neocolonial. 

Según un Informe del Pro
grama Internacional de la 
lJNESCO para el Desarrollo de la 
Comunicación, que circuló en 
forma restringida en enero de 
1988, las ventas de la industria 
mundial de la información se es
timaron en 450 mil millones de 

dólares en 1984 y en 1.100 billo
nes en 1986. El documento afir
ma que esas tendencia está bien 
documentada y que sus aplica
ciones darán lugar a extensos 
cambios estructurales en la ma
nufactura, administración y dis
tribución de bienes y servicios, 
afectando la vida privada, las 
formas de trabajo y el tiempo li
bre. 

Tres sectores pueden distin
guirse en este moderno aparato 
de difusión, cada vez más con
centrado en menos manos: los 
medios masivos, la industria de 
servicios y la industria de equi
pamiento, controlados y opera
dos por gigantescos grupos fi. 
nancieros de carácter multisec
toriaf. En el último año citado, la 
industria de medios masivos re
presentó 315 mil millones de 
dólares; la industria de servicios, 
380 mil; y la de equipos, 490 mil. 
Los gastos mundiales en publici
dad ascendieron a 220 mil millo
nes de dólares. Estados Unidos, 
Japón y la Comunidad Económi
ca Europea abarcan 70% del 
producto bruto mundial y 90% 
de la producción de bienes y ser· 
vicios de Información. 

En la reciente 111 Conferencia 
Mundial de Radios Comunitarias, 
celebrada en Managua, Nicara
gua, el especlallsta belga Guy 
Stuckens, funcionario del Banco 
Central de Bruselas, confirmó 
estas tendencias al expresar que 
en los próximos años Europa 
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corre el riesgo de verse domina
da por grandes grupos empre
sariales que concentran enormes 
inversiones en el sector finan
ciero y los medios de difusión. 
Stuckens advirtió que no pasa 
una semana sin que se anuncie 
la absorción de grupos de prensa 
y redes de radio y televisión, 
editoriales y productoras de dis
cos y video, lo que puede condu
cir a una peligrosa uniformaclón 
del mensaje informativo, pro
motor de tensiones y a menudo 
vaclo de significación relevante 
para el interés público. Si esta 
estrategia contintla, agrega el 
especialista belga, la llnica posi
bilidad real de informarnos será 
leer la prensa alternativa y escu
char la radio comunitaria. Este 
desaffo exige una amplia movili
zación pública para organizar 
a la ciudadanfa a nivel local, na
cional y regional. 

¿Qué tipo de información flu
ye de estas estructuras de poder 
monopolistas? Todo indica que 

no hay cambios en la es
trategia hegemónica que 
consagra la propaganda 
militarista y el uso de la 
fuerza como mecanismo 
de negociación. 

El proyecto norteameri
cano de imposición del "li
bre flujo" fue frenado en la 
UNESCO y la ONU por la 
propuesta del Nuevo Or
den Internacional de la In
formación y la Comunica
ción, respaldado por el 
Movimiento No Alineado, 
el Grupo de los 77 y los 
países socialistas y progre
sistas. La respuesta impla· 
cable de Estados Unidos 
fue la desestabilización de 
la UNESCO y el chantaje 
contra la ONU. 

Una vez neutralizada -o 
casi- la lucha por un Nue
vo Orden Informativo en 
estos organismos interna
cionales, Estados Unidos y 
los palses occidentales pre
sionan ahora sobre el GATT 
(Convenio General de Aranceles 
y Comercio) y la UIT (Unión In
ternacional de Telecomunicacio
nes) para imponer como nueva 
categoría comercial la llamada 
"exportación de servicios" que 
no es otra cosa que el libre flujo 
de información entre satélites y 
computadoras. 

Estos fenómenos plantean la 
urgente necesidad de informarse 
sobre los cambios y tendencias 
de la información y reactualizar 
las estrategias de lucha por la 
paz, la cooperación y el desarme. 
Las nuevas tecnologías de in
formación -de las que el Tercer 
Mundo sólo tiene acceso a 5%, 
seglln la UNESCO- son impres
cindibles al desarrollo. Pero no 
puede haber desarrollo sin coo
peración y sin soberanía. Esto 
abre formas de lucha més com
plejas por el carácter interrela
cionado de los procesos econó
micos y sociales. 

En este sentido, uno de los 
anticuerpos fundamentales para 
neutralizar la contaminación de 
mensajes enajenantes y distor-

sionadores es reforzar la identi
dad cultural, los valores huma
nistas y el amor por la pa;: y el 
progreso social. 

Es decir, pese a la desigual
dad y las limitaciones, aprender 
a desmontar los mecanismos de 
la propaganda hegemónica y 
enraizar y esclarecer los princi
pios éticos y solidarios que iden
tifican a una sociedad constructi
va Las perspectivas de paz que 
prefiguran las gestiones de de
sarme general y la eventual ter
minación de las guerras llama
das de "baja intensidad" nos 
llaman a prepararnos para otra 
guerra distinta, la de las ideas y 
conceptos, que son la mejor ga
rantla de defensa de nuestra 
idoneidad, soberanla y desar
roll~ • 

* Investigador cubano en comunlaacfón mlom
bro del Instituto Cubano de Radio y Televisión 
(ICA11, Este articulo fue extractado de una 
Conferencia dlclada por él auto, on ocasión del 
Samlnatlo lnternaclonal sobre In lnlonoocfOn 
y la Pat, en Le Habana, Cuba, en Sepllembro 
de 1988. 



COMUNICACION PRENSA RURAL 

Experiencias 
• pioneras 

Edouard Bailby• 

E I continente africano sufre 
hasta hoy las consecuencias 
del colonialismo. Los idio

mas oficiales en 45 países son eu
ropeos: francés, inglés, portugués y 
español. Un solo país de la región, 
Somalía, dejó de utilizar el idioma 
de su colonizador, el italiano, y tie
ne por lengua oficial el somalf. En 
Tanzania el inglés convive como 
lengua oficial con el swahili. 

Pero la penetración de los idio
mas heredados del colonialismo se 
limita a las áreas urbanas. En el in
terior del continente, donde vive 

Las diferencias Idiomáticas dificultan la 
Integración de los paf ses africanos 
y condicionan el éxito de loa programas de 
desarrollo. La prensa rural en lenguas autóctonas 
está ayudando a eliminar esas barreras 

cerca del 80% de la población, se 
habla alguno de los 1.600 idiomas o 
dialectos oficialmente registrados 
por las organizaciones internacio
nales. En términos prácticos eso 
significa que las polfticas de inte
gración nacional o regional enfren
tan serios obstáculos. 

El problema más serio es el vin
culado al tema del desarrollo. ¿Có
mo conseguir que la población rural 
reciba los mensajes difundidos en 
los centros de decisión? Veamos un 
ejemplo: un gobierno decide lanzar 
una campaña popular para la erra
dicación de una enfermedad deter
minada o para mejorar las condi
ciones de siembra de un producto 

dado. El primer problema que en
frentará será la dificultad para co
municarse con la población que vi
ve lejos de los centros urbanos. Y 
para peor, cada región, y a veces In
cluso cada aldea, tiene su propia 
lengua. 

Una Babel africana 

Una vez finalizado el proceso de 
descolonización en los años sesen
ta, las ex colonias francesas e ingle
sas comenzaron a estudiar un sis
tema de comunicación permanente 
con las zonas rurales. Era un pro· 
yecto particularmente dificil ya que 
las lenguas africanas son orales, sin 
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un alfabeto escrito. Eh 1972, a pedi
do de ocho Estados francoparlan
tes, la UNESCO organizó un semi
nario en Oakar, capital de Senegal, 
para analizar la posibilidad de crear 
pequetlos diarios rurales destinados 
a ayudar a la conscientización de la 
población. Durante dos meses, pe
riodistas, especialistas en desarrollo 
rural y los responsables de los pro
gramas de alfabetización estudiaron 
juntos la mejor forma de resolver el 
problema. 

El país elegido para la primera 
experiencia fue Mall (5,7 mlllones 
de habitantes). Allí más del 60% de 
la población habla el mismo idioma, 
el bambara, en contraste con otros 
pafses, como Nigeria, donde existen 
numerosas lenguas minoritarias. 
Ese mismo año nació el mensuario 
Klbaru que tuvo una repercusión 
Inmediata. En poco tiempo, la pu
blicación pasó de cinco mil a doce 
mil quinientos ejemplares de tirada. 
Inspirándose en las recomendacio
nes del seminario de Oakar, los 
editores procuraron ofrecer a sus 
lectores en Idioma bambara una va
riedad de artfculos sobre problemas 
prácticos de la vida cotidiana: higie
ne, educación de los hijos, agricul
tura, condiciones de trabajo, etc. Y 
un espacio importante fue dedicado 
a las cartas de los lectores. Los re
dactores del mensuario experi
mental fueron seleccionados -a 
falta de periodistas profesionales
entre profesores, especialistas en 
desarrollo rural y médicos. 

El limitado número de ejempla
res -que puede sorprender en otros 
continentes- se explica porque fue 
la primera experiencia de ese tipo 
en Africa y porque en la sociedad 
africana se acostumbra que las per
sonas alfabetizadas les lean en voz 
alta a quienes no tienen ese privile
gio, las pocas revistas o libros que 
llegan a sus manos. Pero además, 
los problemas de fabricación y 
transporte (léase, distribución) son 
enormes y deben sumarse a las di
ficultades ya enumeradas. Infeliz
mente, Klbaru dejó de salir durante 
tres años por fa lta de financiación 
apropiada. Hoy, con ocho páginas, 
su tirada oscila en torno a los 2 mil 
ejemplares. A pesar de esa difícil 

experiencia, el grupo editor lanzó 
un segundo diario, llamado Kabaa
ru y una tercera publicación - en el 
idioma sonfnke- comenzará a cir
cular dentro de poco. 

La expeñencia se expande 

Después de Malí, fue Togo (1,8 
millones de habitantes) el pals que 
decidió seguir el mismo camino. En 
septiembre de 1972 un diario de 
cuatro páginas, llamado Game Su, 
comenzó a circular con el auspicio 
del Ministerio de Asuntos Sociales y 
del Ministerio de Información. Re
dactado en idioma ew~. los artículos 
de esta publicación abarcan pro
blemas relacionados con la salud, la 
agricultura, la educación clvica y el 
desarrollo del campo. Las páginas 
de los lectores ocupan también un 
espacio importante. Gracias a un 
equipo de voluntarios, Game Su es 
distribuido en las ferias y escuelas 
de las aldeas. El tiraje no pasa los 
2.500 ejemplares. En enero de 19n 
fue lanzado un segundo diario en 
lengua kabye llamado Tew Fema. 

Esas experiencias en Mall y en 
Togo -dos ex colonias francesas
se extendieron a los demás pafses 
del Africa negra. Hoy en dla existen 
más de cincuenta diarios rurales 
que se distribuyen en quince pafses. 

El caso de Tanzania y Zambia 

Solamente Zambia (4,3 millones 
de habitantes) cuenta con seis pu
blicaciones en seis idiomas dife
rentes. Kenya cuenta con 10 diarios 
en idioma kiswahili y el gobierno 
tiene programado antes del fin de 
este año llegar a todas las regiones 
del pafs con un diario en idioma 
africano, aunque el tiraje de cada 
uno de ellos sea inferior a los 10.000 
ejemplares. El pals subsahariano 
que tiene un diario en lengua afri
cana con mayor tirada es Ruanda, 
una pequeña nación sin salida al 
mar de 5,5 millones de habitantes 
que fué colonizada por los belgas. 
Ese periódico rural, Hobe, tiePe 
57.000 ejemplares y, caso único en 
su género, fue fundado por la Mi
sión católica. 

Gracias a su polltica de desa-

rrollo e integración nacional, el ex 
presidente de Tanzania Julius 
Nyerere logró sortear las dificulta
des ocasionadas por la existencia de 
120 idiomas y dialectos en su pafs. 
Cuando eligió el swahifi como idio
ma nacional y oficial, Nyerere con
siguió evitar la desintegración polf
tica y sentar las bases de un Estado 
poderoso. Al mismo tiempo, Nye
rere creó en toda la región un fuerte 
sentimiento de solidaridad cultural. 
El idioma swaht7i es hablado por 
más de 50 millones de personas en 
una decena de países (Tanzania, 
Kenya, Zambia, Zaire, Comores, 
etc). Los ocho periódicos rurales 
publicados en Tanzania tienen una 
tirada que oscila entre los 20 y W 
mil ejemplares. El más importante 
de todos ellos, Elimu Haina Mwisho 

("1:a educación no tiene fin") fue 
fundado en 1974 y llegó en cierta 
época a distribuir 100 mil ejempla
res. Pero la experiencia comprobó 
que los tirajes muy altos no eran 
convenientes ya aumentan los pro
blemas de impresión, transporte y 
distribución. Tanzania, como el 
resto de los países del continente 
sufre aún de graves carencias de 
infraestructura. 

¿Como financiar la prensa rural? 

Además de la falta de periodistas 
profesionales, los pafses africanos 
enfrentan dificultades de todo tipo: 
medios de transporte deficientes. 
industrias gráficas con capacidad 
limitada y generalmente estableci
das lejos cie las ,onas rurales, eones 
de energfa eléctrica, altos indices ele 
analfabetismo v. sohre todo, taita 
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No hay desarrolo viable s in una comunicación equilibrada entre el campo y la ciudad 

de recursos financieros. Por eso, la 
prensa rural tiene una periodicidad 
irregular y un tiraje limitado. Prácti
camente todos esos periódicos de
penden para subsistir de las sub
venciones del Estado a través de los 
ministerios u agencias para el de
sarrollo. Algunos intentaron conse
guir publicidad comercial de pe
queñas empresas locales, incluso de 
tiendas minoristas, pero la cobranza 
de los avisos les salla más cara que 
el monto que recaudaban. Llegaron 
a plantearse si serla una salida con
seguir publicidad comercial de las 
trasnacionales europeas y nortea
mericanas. Pero la respuesta es 
simple: si la prensa rural fue creada 
para proteger las culturas autócto
nas y asociarlas al esfuerzo del de
sarrollo dentro de los límites finan
cieros y técnicos del Estado, no hay 
por qué estimular la adquisición de 
productos sofisticados que no se 
adaptan a las necesidzdes inme
diatas de la población. Facilitar, por 
ejemplo, la importación de auto
móviles de lujo en un país pobre, en 
detrimento de pequeños tractores y 
camiones, es contraproducente 
desde todo punto de vista. Por otro 
lado, los monopolios extranjeros 
saben que no disponen de un mer-

cado rentable dado el limitado po
der adquisitivo de los pobladores 
rurales. Esto demuestra que el pa
pel del Estado continúa siendo de 
vital importancia en estos países. 

Un alfabeto de Idiomas africanos 

Los propios gobiernos occiden
tales que tanto criticaron el pro
yecto de Nuevo Orden Mundial de 
la información y la Comunicación 
(NOMIC) han prestado ayuda técni
ca y financiera para el lanzamiento 
de dos diarios rurales en Africa. Es 
el caso de los Palses Bajos, en Ken
ya y de Alemania Federal en otras 
naciones del Africa. Japón contri
buyó también a la formación de 
periodistas profesionales. Es que no 
hay posibilidades de desarrollo via
ble sin el establecimiento de un 
equilibrio en las comunicaciones 
entre la ciudad y el campo. 

No hay duda de que los diarios 
rurales en Africa constituyen una 
cadena frágil. Pero de su existencia 
depende en gran parte el futuro lin
gufstico de numerosas tribus. Las 
potencias europeas aprovecharon la 
colonización para dividir artificial
mente el continente en Estados 
sumisos a sus intereses. Veamos 
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algunos ejemplos: El idioma loruba 
se habla en tres países: Benin, Togo 
y Nigeria; el kikongo, en Angola, 
Zaire y Congo; el fulfuldi. en Burkina 
Faso, Nigeria, Malí, Guinea, Guinea 
Bi!:sau, Senegal y Mauritania. El 
ew6 no se limita al territorio de To
go, pafs colonizado primero por los 
alemanes y después por los france
ses, sino que también se habla en 
Benin y Ghana. En definitiva, son 
poquísimos los estados indepen
dientes de Africa que tienen, como 
Mall o Senegal, una lengua hablada 
por més del 60% de la población. 

Gracias a la informática, los 
idiomas africanos van a recibir un 
nuevo impulso. Un joven investiga
dor, Bernard Césari, logró a partir 
de sus propias experiencias para in
ventar un programa de computa
dora, que denominó Afralpha, capaz 
de reconocer e imprimir los signos 
especiales de las lenguas africanas. 
Esto constituye un avance enorme 
en el campo de la lingufstica, que 
posibilitaré la divulgación de obras 
cientlficas y educativas en los idio
mas africanos, además de facilitar el 
desarrollo de la prensa rural en to
do el continente. 

Para comprender la importancia 
del "alfabeto africano de referen
cia" (que posee 26 letras del alfa
beto latino y 24 letras especiales, 
que cubren el conjunto de las parti
cularidades fonológicas de las len
guas africanas) basta Imaginar que 
et español hablado en el Afo de la 
Plata se escribiese de forma dife
rente del que se usa en el Centroa
mérica. Una de las consecuencias 
más Interesantes del descubri
miento de Césari seré la utilización 
de leyendas en bambara, oulof 
o swahl/1 en las pellculas exhibidas 
por la televisión. Con ese recurso, 
las poblaciones rurales podrán sen
tirse un poco más integradas al 
mundo moderno. 

Queda un problema por resol
ver: saber cuáles idiomas africanos 
deberán ser, en el futuro, transcri
tos en caracteres latinos y cuáles en 
caracteres árabes. Pues en Afrlca el 
Islam también está presente. • 

* Perlodl1111 francN que C10labora con Importantes 
publlcaclones europea• 
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Ahora es el momento 
Philip M. Klutznlck 

H 
ay momentos en Is Historia 
en los que es preciso hacer 
Is guerra, luchar. En mi vida 

:>asé varias veces por momentos 
isl. El primero de los siete presi
jentes de Estados Unidos para los 
~ue trabajé -el último fue Jimmy 
:arter de quien fui Secrecario de Co-
11ercio- fue Franklin D. Roosevelt. 

Hay otros momentos en la His
oria en los que es preciso hacer la 
,az, dialogar. En el Medio Oriente 
mamos viviendo ahora uno de es
os momentos, proclives a la paz. 

los conflictos, igual que los pue
>los y las naciones, atraviesan ciclos 
we los van llevando a su madurez. 
: n ciertos períodos, toda solución 
·azonable es rechazada. Pero, en 
>tras fases, lo que parecla imposi
>le, se torna viable. Sean cuales ha
tan sido las alternativas vividas en 
11 pasado, tengo la firme convicción 
ie que el conflicto palestino-israelf 
tstá actualmente en condiciones de 
er resuelto. los que permanezcan 
>risioneros del pasado, los que no 
iean capaces de percibir la trascen
iencia de este momento histórico, 
leben ser dejados de lado. Los que 
están dispuestos a abrir camino a 
,na nueva relación, entre los dos 
11.1eblos semitas que legítimamente 
eclaman derechos sobre Palestina 
1 Israel deben ser ayudados y esti
nulados. 

Hace algunas décadas, cuando el 
,ueblo de mis ancestros atravesó 
1or un momento desesperado, 
iroducto de una devastaclón y su
rimientos inimaginables, traté de 
,acer todo lo que estaba a mi al
ance para ayudarlo. Me enorgul-
3;•co de la modesta contribución 
11.e pude dar para la construcción 
lel Israel moderno, para la causa 
el sueño sionista y para forjar los 
ólidos lazos que hoy existen entre 

mi país y el Estado judlo. 
Cuando fui presidente de la or

ganización B'a B'rith, en los años 
50; en los años 70 mientras presidí 
el Congreso Judlo Mundial y tam
bién al frente de la Conferencia de 
Organizaciones Judlas Americanas, 
siempre traté de ser realista res
pecto a los peligros de la guerra y 
abierto a toda posibilidad de paz. 

Hoy ya no tengo títulos, e no ser 
el de "Honorario de tal" o "Emérito 
de cual" y, a los 81 años, son pocas 
mis aspiraciones de que me sean 
reconocidos otros. Pero tengo 14 
nietos y una vida de esfuerzos en 
pro de un Israel fuerte y rico, de la 
paz mundial, de una Organización 
de Naciones Unidas vibrante y de 
un futuro que permita el triunfo de 
la creatividad y del esplritu sobre 
los impulsos destructivos que han 
afectado a la Humanidad. 

La última vez que me pronuncié 
sobre estos temas fue hace unos 
seis años con dos eminentes cole
gas, Nahum Goldmann, fundador 
del Congreso Judío Mundial y pre
sidente de la Organización Sionista 
Mundial y Pillrre Mendes- Franca, el 
distinguido ex presidente de Fran
cia que puso fin a la intervención 
francesa en Indochina. 

Nuestra Declaradón de Parfs, de 
julio de 1982, formulaba un llamado 
al fin inmediato de la invasión de 
Israel al llbano y a la negociación 
entre el Estado de Israel y la Orga
nización para la Liberación de Pa
lestina (OLP). Por deferencia hacia 
mí, la declaración finalizaba con una 
exhortación a la creación de una 
"patria Palestina" en los territorios 
ocupados, que deberla convivir con 
el Estado de Israel. No obstante, 
mis colegas pensaban ya en aquel 
momento que sólo la creación de 
un "Estado Palestino", podrla sa
tisfacer las necesidades y deseos de 
los palestinos y beneficiar también 
al propio Israel. 

Hoy, la mayorla de la comunidad 

internacional aboga por una solu
ción de ese tipo. Incluso EEUU, el 
amigo más fiel de Israel, avanza 
cautelosamente en esa dirección. 
Sin embargo, el peligro de no apro
vechar este momento histórico es 
enorme. Los estadistas, aun cuando 
visionarios y capaces, son frágiles 
seres humanos, iguales a cuales
quiera de nosotros. Cada país tiene 
su personalidad colectiva y no 
siempre puede hacer lo que es me
jor para si mismo. 

Tanto el pueblo palestino como 
el pueblo judío precisan una patria. 
Ambos deberán conformarse y 
aceptar menos de lo que sueñan 
para si. En ambas partes existen 
grupos extremistas que prefieren el 
enfrentamiento a las conversacio
nes, y excépticos que no creen que 
la fuerza de la negociación pueda 
superar a la del conflicto. 

As( como la cuestión judla nece
sitó de la creación del Estado de 
Israel al promediar el presente si
glo, hoy, la cuestión Palestina nece
sita de la autodeterminación de los 
palestinos en su propio Estado. Y 
sólo el diálogo directo -facilitado, si 
fuera menester, por amigos reales 
de cada uno de los interesados o, 
mejor, de ambos- será capaz de 
producir ese resultado. 

Este es un momento en que los 
pueblos parecen tener mayor am
plitud de miras que algunos de sus 
líderes. La mayoría de los israelles, 
y también de los judlos norteameri
canos, se da cuenta que el Interlo
cutor de esta discusión es la OLP. Y 
después de la última reunión del 
Consejo Nacional Palestino en Ar
gelia, la mayoría de los palestinos 
ha expresado su convicción de que 
un acuerdo negociado con Israel es 
también un imperativo para ellos. 

Ahora es el momento de la paz._ 
de dialogar. • 

* T-_clo de larNI-PalNtlM Polltlcal Aeport 
,Phllip Klu1Znló fue Seael.lrlo de Comen:lo de 
Eatadot Unido• durante la .csmlnlatracl6n Carta,. 
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Siete mitos sobre el hambre 
, -..,rdnd,· ro FnlN> Vordndc ro 
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La causa del hambre es la insufic1ente produccl6n de o o El mundo produce alimentos suflc,emes para nutrir a 
alamenros toda su p0blaoón e incluso sobra 

La POblaoOn del mundo crece más ráPldO que la Droduc· o o El crecimiento del producto agrlcola v alimentarlo mun-
oón ahmentana dial es mavor Que el crecimiento demografico 

\.os pa1ses desarronados ahmem:an a los PQbres del o o los palses ·pebres· expartan más orotelnas v calorlas de 
munóo con su ayuda las Que importan 

Hay que aumentar la producoon oe ahmeotoS para aca· o o A pesar de la creciente d1sponlblhdad energética mundial, 
bar con el hambre cada ano hav mas desnutridos 

la oerra aPta para los cultM>S e; cada d1a mas escasa en o o Menos de la m,tad de la tierra apta para el cultivo es 
el mundo utthzada para producir alimentos 

La genéuca la mecan12ao0n v IOS fertitjzanres Qu1m1COS 
son la esperanza en la lucha conm, et hambre o o La tecnokl91zaclón agrlcola en el Tercer Mundo ha gene-

rado mavor concentración de la nQueza. mayor depen· 
denoa mayar desperdicio energétleo v mavores ganan 
clas a las trasnac1ona1es de la alimentación 

La gran empresa agrana permite raoonabzar la explota· o o El pequeño v mediano productor es más eficiente. 
oon de la tierra aumentar la productMdad v P.n conse- onenta melOr sus deos1ones. preserva el suelo y oreV1ene 
cuenoa abaratar 1os al-mentos el hambre abasteetendo el mercado interno 

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

CUIA DEL TERCER MUNDO 


