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TERCER MUNDO 

AL LECTOR 

La toma de mando de George 
Bush marcará un cambio en la 
polltica externa de ta Casa 
Bianca. No tanto porque el 
nuevo presidente de Estados 
Unidos vaya a orientarse por 
princípios diferentes de los 
seguidos por Reagan sino 
porque se espera que su estilo 
sea más pragmático y menos 
influenciado por aspectos 
ideológicos. 
Reagan deja una herencia 
positiva en mataria de 
relaciones con la nueva 
dirigencia soviética y la revisión 
de ôltima hora de su polltica 
hacia el Medio Oriente. Bush 
tendrá que elaborar una nueva 
estrategia que sustituya los 
caducos planes de Camp David 
y dar instrucciones ai futuro 
Secretario de Estado para que 
utilice toda su habilidad en las 
relaciones con Israel. Los 
dirigentes dei gobierno israell 
-en particular el premiar 
Shamir- se sienten frustrados e 
irritados con Washington por la 
imprevista decisión dei 
gobierno norteamericano de 
abrir un diálogo directo oon la 
OLP sin siquiera avisarias. 
Bush tendrá también que 
redefinir sus vlnculos con otro 
de sus aliados privilegiados: el 
gobierno de minoria bianca de 
Sudáfrica. Presionado por la 
comunidad internacional y por 
sus propios problemas 
internos, el régimen dei 
apartheid firmó un acuerdo con 
Angola y Cuba y accedió a 
retirarse de Namíbia. Sin duda 
la solución de 'esos dos 
problemas -Africa Austral y 

, , Palestina-- mucho contribuirán 
a majorar el clima general de 
las relaciones internacionales. 
Son esos los temas de tapa de 
este primar nômero de 1989. 
De acuerdo con nuestro 
cronograma anual de trabajo, 
retomaremos el contacto con 
nuestros lectores, en marzo. 
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PANORAMA 

ARGENTINA 

Se fue Caridi 

Carapintadas: lderrotados? 

EI General Dante Ca
ridi dejó su puesto de 
Jefe dei Estado Mayor y 
pasó a retiro, siendo re
emplazado por Francis
co Gassino, un militar 
que goza de toda la 
confianza dei presidente 
Alfonsln. EI anuncio fue 
formulado por el Jefe 
dei Estado en un discur
so dirigido a la Asam
blea Legislativa -una 
instancia que reúne a 
ambas Cámaras dei 
Congreso, muy rara en 
Argentina- que fue 
transmitido por la cade
na nacional de radio y 
televisión. 

EI presidente hizo un 
análisis de las respon
sabilidades de civiles y 
militares ante el terro
rismo y la represión que 
dominaron la escena 
polltica argentina du
rante la década de los 70 
y reafirmó los princípios 
que guiaron su gobier
no durante la transición 
democrática. "Ni el 
pueblo ni el gobierno 
están dispuestos a 
aceptar una justificación 
dei terrorismo de Esta
do", afirmó el presi
dente, desmintiendo asl 
las afirmaciones de Ca
ridi y Jaunarena -el Mi
nistro de Defensa-

quienes hablan justifi
cado la " guerra sucia" 
como algo necesario 
para el bien dei pats. 

Alfonsln negó que el 
gobierno hubiera nego
ciado con los rebeldes 
durante la sublevación 
de comienzos de di
ciembre e indicó que la 
Justicia era el único foro 
adecuado para esclare
cer tanto las responsa
bilidades dei pasado 
como los reclamos dei 
presente. "Debemos 
asumir que la Justicia es 
una institución a la que 
estamos subordinados 
todos los argentinos, 
con o sin uniformes, con 
o sin cargos polfticos", 
declaró el presidente. Y 
concluyó: "Pretender 
legitimar la prepotencia 
y la imposición y equi
pararia con la Justicia es 
un disparate tan grande 
como suponer que el 
gobierno pueda estar 
dispuesto a negociar 
frente a tales presio
nes". 

En fuentes de la opo
sición, sin embargo, se 
seõaló que el aleja
miento dei jefe dei ejér
cito se produce dentro 
dei plazo que fijaron los 
sublevados y previa
mente se habla aproba
do un aumento dei 20% 
en los sueldos militares, 
también en concordan
cia con lo que exigieron 
Seineldtn y sus coman
dos. Fuentes opositoras 
se quejaron de la falta 
de información sobre la 
cns1s de diciembre, 
aunque aflrmaron estar 
de acuerdo, en términos 
generales, con el discur
so presidencial. 

URUGUAY 

Habrá 
plebiscito 

La Comisión Nacio
nal Pro Referéndum 
anunció a fines de di
ciembre que, finalmen
te, la Corte Electoral dio 
por aceptadas las firmas 
suficientes para convo
car el plebiscito sobre la 
ley de impunidad. De 
acuerdo con la Constitu
ción uruguaya, la vigen
cia de una ley puede ser 
sometida a plebiscito si 
asl lo solicita el 25% dei 
padrón electoral, lo que 
equivale a 555,701 vo
tantes. 

La ley cuestionada, 
presentada por el go
bierno de Sangulnetti, 
tue aprobada por el 
Congreso en diciembre 
de 1986, con el apoyo de 
los legisladores dei Par
tido Colorado y de la 
mayorta de diputados y 
senadores dei Partido 
Blanco, el más impor
tante de la oposición. La 
ley determinó el archivo 
de decenas de procesos 
contra oficiales de las 
Fuerzas Armadas y poli
elas acusados de tortu
ras, secuestros y asesi
natos durante la dieta
dura militar. 

Dias después de de
cretada la amnistia, en
tidades defensoras de 
los derechos humanos, 

familiares de las vlcti
mas de la represión y la 
coalición de izqulerda 
"Frente Amplio" for
maron la Comisión Na
cional Pro Referéndum, 
que en diciembre de 
1987 entregó a la Corte 
Electoral un pedido de 
convocatoria ai plebis
cito con la firma de 
634.702 electores. EI 
Tribunal reconoció la 
validez de 532 mil fir
mas e impugnó 65 mil. 
Ouedaron otras 37 mil 
firmas dudosas que 
fueron sometidas a la 
ratificación de sus titu
lares. Los electores 
fueron convocados para 
comparecer a mediados 
de diciembre ante el 
Tribunal, en el perento-
rio plazo de tres dias. 

Acabado el recuento 
de las ratificaciones, el 
Tribunal extraoficial-
mente confirmó el 
triunfo de la iniciativa 
que fue festejado por 
sus partidarios, en las 
calles de Montevideo, 
con ruidosas manifesta
ciones de alegrla. 

Ahora las autorida
des electorales tienen 
cien dias para preparar 
la realización dei plebis
cito. Está en estudio si el 
voto será obligatorlo o 
no y si la ley puede ser 
derogada o anulada por 
el voto popular. Si es 
derogada, sus efectos 
perduran. Si es anulada 
es como si nunca hubie
se existido. 

La emodón de la vlc:torl1 de dos anos de trabajo 

.. 

.. 



PANORAMA 

MEXICO 

A tender los gastos sociales 
EI gobierno mexica

no estableció para este 
ano un presupuesto 
austero, con un 60% de 
los gastos destinados ai 
pago de la deuda (inter
na y externa). Anunció 
as1m1smo un creci
miento económico pre
visto de 1,5% (contra 
0,4% en 1988) y una in
flación calculada de 22% 
anual, menos de la mi
tad de la actual. 

En un documento 
presentado ai Congreso, 
el Poder Ejecutivo sos
tiene que la polltica de 
egresos en 1989 -un 
ano considerado "de 
transición"- tendrá co
mo prioridades básicas 
atender los gastos so-

presupuesto de 1988, 
Los lineamientos dei 

documento económico 
dei presidente Salinas 
de Gortari giran en tor
no ai oneroso pago dei 
serviclo de la deuda ex
terna. México deberá 
pagar en estos primeros 
meses de 1989 alrede
dor de 16 mil millones 
de dólares de intereses 
y amortización de capi
tal y una cifra similar a 
comienzos dei alio si
guiente, si no hay re
sultados en la renego
ciación actual con los 
acreedores. 

Los criterios dei go
bierno mexicano, que ai 
parecer cuentan con el 
acuerdo dei nuevo pre-

l1 crl1l1 exige especial atenclõn e los pob,-

Sciales y la producción 
de bienes estratégicos. 
EI volumen total de 
egresos dei gobierno 
federal para 1989 se es
tima en unos 106 mil 
millones de dólares, lo 
que significa una reduc
ción en términos reales 
dei 2.8% con relación ai 

sidente de Estados Uni
dos, George Bush, están 
orientados a abatir la 
transferencia neta de re
cursos, a reducir el valor 
de la deuda acumulada, 
obtener nuevos recur
sos de largo plazo y re
duclr el endeudamiento 
en relación ai PIB. 

B1mintea 

PERU 

Barrantes 
candidato 

EI ex alcalde de lima 
y ex presidente de la lz
quierda Unida (IU), Al
fonso Barrantes, fue 
propuesto formalmente 
como candidato a la 
presidencia de Peru, por 
un sector de IU, para los 
comicios que se reali
zarán en 1990. Mediante 
un aviso publicado en 
'tos diarios de Lima, la 
fracción denominada 
Convergencia Socialista 
(CS) anunció el lanza
miento de Barrantes 
como cadidato y llamó a 
los otros partidos y mi
litantes de IU a "sumar
se a esta propuesta 
multitudinaria". Con
vergencia Socialista 
reúne ai Partido Socia
lista Revoluciona rio 
(PSR) y simpatizantes 
dei ex alcaide, y se con
sidera el "sector mode
rado" de IU, compuesto 
por siete partidos mar
xistas más los cristianos 
de izquierda. 

Barrantes fue alcalde 
de Lima por la lzquierda 
Unida entre 1983 y 1986 
y fue candidato a la pre
sidencia en 1985, cuan
do resultó victorioso 
Alan Garcfa. En varias 
encuestas realizadas re
cientemente, Barrantes 
aparece como el diri
gente con mayores po
sibilidades de resultar 
elegido presidente en 
las próximas elecciones. 

NICARAGUA 

Arqueies 
Morales 

EI escritor y perio
dista Arqueies Morales 
falleció a fines de dl
ciembre en La Habana, 
vlctima de una enfer
medad incurable que lo 
rr ató en pocos meses. 
Habfa sido llevado a 
Cuba desde Nicaragua, 
pais en el que residia. 

Actualmente Morales 
-que tanla 48 ano~- era 
director local de la 
agencia IPS, correspon
sal de tercer. mundo y 
colaboraba en varios 
provectos de informa
ción dei gobierno san
dinista (el periódico 
"Barricada" y las edito
riales "Nueva Nicara
gua" y "Vanguardia"), 
Trabajaba, también, en 
la agencia Nueva Nica
ragua. 

Arqueies Morales se 
integró ai proyecto de 
tercer mundo desde que 
nos establecimos en 
1976 en México y su 
muerte prematura nos 
llena de dolor. 
• Polltico, escritor, 
poeta y periodista, Ar
queies habla publicado 
un libro de poemas (La 
paz no ganada) y otro de 
testimonios lCon e/ co
razón en e/ disparador). 

Nacido en Guatema
la, debió exiliarse en 
1954, tras el golpe de 
Estado dirigido por 
Castillo Armas y finan
ciado por Estados Uni
dos. Desde entonces vi
vió en EI Salvador (fue 
uno de los majores 
amigos dei poeta Roque 
Dalton), México, Argen
tina, Cuba v. Nicaragua. 



PANORAMA 

COLOMBIA 

, 
Dialogo dlrecto con el M-19 

EI presidente Virgilio 
Barco, anunció a fines 
de diciembre, ai clau
surar las sesiones legis
lativas, que su gobierno 
iniciará conversaciones 
con el movimiento 
guerrillero "19 de abril" 
{M-19), pero expresó 
dudas sobre la voluntad 
de paz de otros tres 
grupos rebeldes. 

EI mandatario dijo 
que estimaba conve
niente "iniciar un diálo
go formal y directo con 
el M-19, organización 
que en un plazo pru
dencial ha demostrado 
voluntad de explorar 
caminos hacia la recon
ciliación". Sin embargo, 
en relación a la inten
ción manifestada dias 
antes por las Fuerzas 
Armadas Revoluciona
rias de Colombia 
{FARC) de dfalogar con 
el gobierno, Barco se
õaló que estimaba pro
cedente "no precipitar
se" hasta tanto "los he
chos demuestren que el 
cese ai fuego {unilateral) 
expresado por ellos es 
una manifestación cierta 
de su voluntad de re
conciliación". 

"Cualquier diálogo 
futuro debe tener como 
referencia la iniciativa 
oficial de pacificación 
dei gobierno colombia 
no, anunciada el 1~ de 
septiembre de 1988", 
afirmó el presidente. 

En carta abierta en
viada ai presidente Bar
co y divulgada en los 
medios de comunica 
ción, las FARC mani
festaron su "disposición 

para el diálogo con el 
gobierno en la búsque
da de una salida nego
ciada a los problemas 
que enfrenta la nación." 
Y agregaron que esa 
voluntad de negociación 
es compartida por los 
seis movimientos inte
grantes de la Coordina
dora Guerrillera "Simón 
Bolivar" y es parte de 
las conclusiones de tas 
tres últimas cumbres 
guerrilleras. 

la carta abierta está 
firmada por et estado 
mayor de las FARC, in
tegrado por Manuel 
Marulanda, Jacobo 
Arenas, Alfonso Cano, 
Timoleón Jiménez y 
Raút Reyes. {Ver artfculo 
Colombia: "AI borde de 
la guerra civil" en esta 
edición.) 

VENEZUELA 

Pérez: 
fortalecer 
la OPEP 

Carlos Andrés Pérez, 
electo por segunda vez 
presidente de Venezue
la, por mayorla absoluta 
(su primar gobierno fue 
entre 1974/1979), realizó 
una gira por varias na
ciones de la Organiza
ción de Países Exporta
dores de Petróleo (0-
PE P) para impulsar una 
segunda reunión de la 
organización, similar 
a la cu,nbre de Argel de 
13 anos atrás. Pérez vi
sitó Arabia Saudita, 

Kuwait y Argelia para 
proponer la realización 
de una nueva reunión 
de soberanos y Jefes de 
Estado de la OPEP, co
mo la que fuera realiza
da en 1975, para refor
zar el papel dei orga
nismo como instru
mento de desarrollo dei 
Tercer Mundo. 

En su viaje por los 
tres palses miembros 
dei club exportador de 
petróleo, el futuro pre
sidente de Venezuela 
conversó extensamente 
con el Rey Fahd de Ara
bia Saudita, el Emir de 
Kuwait. jeque Jaber 

Hamad AI Sabath y el 
presidente de Argelia, 
Chadli Benjedid. Sobre 
la receptividad a su ini
ciativa el presidente 
electo de Venezuela de
claró: "En todos los pai
ses de la OPEP constaté 
la perentoria necesidad 
de rectificación de los 
errores dei pasado. Eso 
permite ser optimistas 
sobre el acatamiento de 
las decisiones de la .or
ganización para impul
sar los precios". La ídea, 
en principio, es que la 
cumbre pueda realizarse 
en 1989 o 1990, cuando 
se cumple el XXX ani-

versario de la OPEP. 
Washington fue la 

última escala dei viaje 
dei futuro presidente 
venezolano. AIII se en
trevistó con George Bu
sh, con quien dialogó 
sobre el problema de la 
deuda externa. La ad
ministración saliente, 
dei también socialde
mócrata Jaime lusinchi, 
pagó en 1988 la suma 
de 5,6 mil millones de 
dólares -algo as! como 
70% de las exportacio
nes petroleras dei pais
a los acreedores, en 
concepto de intereses y 
devolución de parte dei 

principal. Pérez expresó 
a su colega estadouni
dense que "la región no 
busca una confrontación 
con los acreedores" sino 
"una concertación que 
siente nuevas bases 
para resolver el proble
ma" que ha hecho que 
esta década sea "perdi
da para el desarro
llo". 

Antes de reunirse 
con Carlos Andrés Pé
rez, Bush ya habla 
mantenido una reunión 
con otro dirigente !ati
ne 1mericano, el presi
dente de México Carlos 
Salinas de Gortari. 

l 
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PANORAMA 

AFRICA MOZAMBIQUE 

Resoluciones de la OIT Más plazo 
1. 

111 gramas deben incorpo- para 
(, rar a la mayorla de la 

población ai crecimiento 

t económico, promovien- amn1·st1'a 
do el empleo para ali-

Promover el crecimiento 

La séptima conferen
cia regional africana de 
la OIT formuló un lla
mado a los palses 
rr iembros para que 
apliquen programas 
económicos que pro
muevan el crecimiento. 
Los delegados expre
saron su preocupación 
porque el continente 
sufre los efectos combi
nados de la recesión 
económica mundial, la 
calda de los precios de 
las matarias primas y 
los desastres naturales. 

La pesada deuda ex
terna africana, de 200 
mil millones de dólares, 
el déficit comercial y los 
problemas dei desem
pleo fueron considera
dos la causa de la inse
guridad económica de 
los obreros, empleados 
y demás trabajadores 
africanos. 

"Los Estados de la 
región deben formular y 
aplicar programas eco
nómicos y sociales des
tinados a invertir la ten
dencia actual hacia el 
retroceso", afirma la de
claración. EI documento 
sostiene que esos pro-

viar la pobreza. "Esto 
sólo puede ser realizado 
si los Estados miembros 
aumentan sus activida
des industriales, la agri
cultura, la agroindustria, 
las pequenas industrias 
y las cooperativas", 
afirma la declaración. La 
OIT reitera la necesidad 
de que los obreros ur
banos y rurales y sus 
empleadores participen 
plenamente en la fôr
mulación y ejecución de 
esos programas que, 
por otro lado, deben ser 
moralmente aceptables 
y políticamente defen
dibles. 

Los asistentes a la 
conferencia de la OIT 
fueron los 50 países 
africanos miembros y 
las agencias y Organiza
ciones No Guberna
mentales donantes de 
fondos para la ayuda ai 
desarroflo de la región. 

Un capitulo especial 
de la conferencia estuvo 
referido ai trabajo de las 
mujeres. los delegados 
notaron que pese a las 
medidas adoptadas por 
los gobiernos para re
solver los problemas de 
la mujer, esa cuestión 
continúa enfrentando 
obstáculos inmensos. 
"EI 75% de la población 
femenina -afirma la de
claración- vive en las 
zonas ru rales donde 
está el 65% de la mano 
de obra agrfcola y 
aporta casi el 100% dei 
trabajo en la elabora
ción de alimentos". 

Joaquim Chlssano 

EI Presidente de Mo
zambique, Joaquln 
Chissano, propuso ai 
Comité Central dei 
FRELIMO (partido go
bernante), una exten
sión dei plazo para soli
citar la amnistia ofrecida 
a los rebeldes de la Re-
sistencia Nacional Mo
zambiquena (RENA
MO). EI máximo orga
nismo dei partido debe 
decidir si recomienda 
UJ'\a extensión de la am
nistia ai parlamento de 
Mozambique.EI presi
dente Chissano justificó 
su posición afirmando 
que fue casi imposible 
comunicar a todos los 
rebeldes la sanción de la 
ley. Muchos de ellos, 
alegó el jefe de estado, 
ni siquiera saben de su 
existencia. "Mucha 
gente fue obligada a 
enrolarse con los bandi
dos e incluso los que 
por su voluntad se 
unieron a ellos desean 

ahora abandonar las fi
las dei crimen" dijo el 
líder mozambiqueno. 

la RENAMO apoya
da por Sudáfrica, com
bate desde hace 13 anos 
en una guerra de gue
rrillas contra el gobierno 
de Mozambique. Miles 
de personas fueron 
muertas por los terro
ristas. (Ver tercer mun
do n'? 113 Mozambique: 
Horas amargas). 

"la amnistia no es 
una muestra de debili
dad. Forma parte de la 
política dei FRELIMO en 
defensa de la unidad 
y la independencia de 
nuestro país y de su 
proyecto de construc
ción socialista", afirmó 
el jefe de estado. Chis
sano descartó, sin em
bargo, toda negociación 
con la RENAMO. "Es 
posible reintegrar a la 
gente que aceptó la am
nistia gubernamental 
-dijo- pero es imposible 
compartir el poder". EI 
dirigente dei FRELIMO 
describió a la RENAMO 
como un "proyecto ex
tranjero que trata de ha
cer imposible la conso
lidación de una sociedad 
organizada a través de 
la institucionalización de 
la inestabilidad y el cri
men." 

EI presidente defen
dió también el diálogo 
actual entre Mozambi
que y Sudáfrica, aunque 
admitió que es escéptico 
respecto a las intencio
nes reales de Pretoria. 
Sin embargo reconoce 
que hay un nuevo clima 
en las relaciones inter
nacionales. "la situa
ción actual -afirma- fa
vorece los avances en 
cuestiones claves como 
la independencia de 
Namíbia y el fin dei 
spartheid". 



PANORAMA 

SRI LANKA 

Primer ministro 
es electo presidente 

l as eleo:lones se desanolaron en un dlme 111nso 

Ranasinghe Prema
dasa, de 62 anos, primar 
ministro de Sri Lanka, 
fue electo presidente dei 
pais, como candidato 
dei Partido Nacional 
Unido, ai obtener 50,4% 
de los votos en las elec
ciones realizadas el pa
sado 19 de diciembre. 
De acuerdo a ta infor
mación oficial, el candi
dato dei partido gober
nante obtuvo 2 millones 
600 mil sufragios, 
mientras que su adver
saria principal, la ex 
primera ministra Siri
mavo Bandaranaike, dei 
Partido de la Libertad, 
obtuvo 44,9% de las 
preferencias. 

Las etecciones se 
efectuaron en un clima 
de violencia y tensión. 
En un atentado con 
bombas realizado en la 
vfspera de los comícios 
presidenciales 9 perso
nas resultaron muertas 
y 60 fueron heridas 
cuando un grupo in
tentó matar ai candidato 
de la oposición, Nevile 
Fernando. EI ataque 

terrorista fue adjudicado 
ai Frente Popular de Li
beración {FPL, Janata 
Vimuktui Peramuna), 
que reivindica la repre
sentación dei proleta
riado en una agrupación 
multiétnica. EI FPL 
anunció su intención de 
sabotear por todos los 
medios el acto eleccio
nario, incluso matando 
a los electores. De he
cho, en los 5 dias ante
riores a la elección el 
Frente mató 28 perso
nas. 

Un dfa antes dei co
micio, carros blindados 
y tropas dei ejército pa
trullaban las calles de la 
capital, Colombo, para 
restablecer el orden y 
evitar nuevos ataques 
mientras la ciudad pare
da vacfa y los comercios 
permanecfan cerrados. 

Los conflictos étnicos 
que vive el pais se en
cuentran en su mo
mento más grave. Entre 
las minorias, la más im
portante es la tamil 
(22% de la población) 
que reivindica la pro-

clamación de un estado 
autónomo en las regio
nas dei país donde es 
mayoritaria. EI FPL 
-integrado principal-
mente por seguidores 
de la religión budista 
(64% dei total}- acusa ai 
gobierno de discrimina
ción contra unas mino
rias en favor de otras. 
Su intento de sabotear 
el proceso electoral se 
debió a su convicción de 
que existiria fraude en 
favor dei actual premier 
Premadasa. 

La isla de Sri Lanka, 
ex Ceilán, situada ai 
sureste de la lndia, fue 
colonia de Inglaterra y 
actualmente vive de la 
exportación de té y dei 
turismo internacional. EI 
actuat presidente, Ju
nius Jayewardene, hace 
11 anos que está en el 
poder. La violencia polí
tica de los últimos me
ses lo llevó a disolver el 
Parlamento y convocar 
elecciones parlamenta
rias para febrero de este 
ano. 

IRAN -IRAK 

Lenta 
reconstrucción 

lrán e lrak verán li
mitada su capacldad de 
reconstruir los danos 
materiales producidos 
por la guerra que los 
enfrentó durante 8 anos. 
La evaluación fue hecha 
por las revistas especia
lizadas Economlst lnte/11-
genoe Unit y Business 
lntemational que también 
informaron que para 
enfrentar la reconstruc
ción, ambos palses dis
pondrán apenas de 4 
mil millones de dólares 
por ano hasta 1991, 
cuando se espera una 

recuperaclón de los pre
cios dei petróleo. 

La economia de lrak, 
dependiente en gran 
medida de la exporta
ción de petróleo, crecerá 
ai 4 ó 5% anual entre 
1989 y 1993. EI progra
ma de reconstrucción 
evaluado en un total de 
70 mil millones de dó
lares, incluye proyectos 
petroleros, de infraes
tructura y de industria 
pesada. En el caso de 
lrán los especialistas es
peran un crecimiento 
menor, debido a la in
certidumbre sobre las 
pollticas económicas 

" 
la dlffcll reconstrucclõn 

que serán aplicadas. 
1 rak tendrá dificulta

das para obtener nue
vos créditos, debido ai 
volumen de su deuda 
con bancos extranjeros, 
que alcanzará los 80 mil 
millones de dólares en 
1993. En el caso de lrán, 
la ,deuda de 5 mil millo
nes !legará a 1 O míl 
millones en 1993. Aun
que no existen previsio
nes para una solución 
definitiva dei -conflicto, 
se estima que la tregua 
que entró en vigor en el 
mes de agosto conti
nuará en vigencia. 

Las publicaciones es
timan que la relación 
entre ambos palses en 
el seno de la OPEP con
tinuará siendo de en
frentamiento, lo que va 
a t raer consecuencias 
negativas para el cartel. 

l 



CARTAS 

Pert'.I y el sionismo 

DesdB el 28 de fui/o de 
1985, el presidente Alan Gar
cia (el prlmero dei Partido 
Aprlsta) prometi6 ratOfTllJr el 
camlno dei No Alln88mlenfD, 
Los aprlstas anrman que son 
mtimperlallstas pero }BmAs 
han negado sus estrechfslmos 
vfnculos con el sionismo. A 
poco de e sumir e/ goblemo, e/ 
Dr. Gsrefa aut>rlz6 a Israel pa
ra que dlera e/ nombr8 de 
Vlct>r Rai1/ Haya de la Torre a 
un bosque de Palestina ocu
pada. Homólogamente, un lu
gar dei departament> dei Cuz
oo se /lama "David Ben Gu
rl6n". 

Hoy es ptJbllco y no encu
bleno las decenas de "aseso
"'5" de IOdo tipo que tiene fs. 
rael en e/ Pero. Y los mucflOs 
viajes que d/pulados, senado
res, y func/onarlos, raallzan a 
ese pefs. No hay duda de que 
aqui funciona un excelente 
tobby sionista oon sus meca
nismos de oorrupc/61'1. 

Lo grave pera la Seguridad 
Nacional dei PenJ es que fs. 
rae/ mantiene es11'9chas rala· 
clones de oolaborac/6n mlfitar 
con Chile. Yque en 1981, du
rante e/ llsJnado "lncldonte dei 
C6ndor", los servlc/os de lnt&
llgencle peruanos descubrle
ron e/ apoyo togfstloo que ai 
sionismo brindaba a nuestros 
egmsoras. 

Rafael Guevara Bmn 
Perlodlsta y NCfltor 
LlrM-33 - Peró 

Alln G1rcfe 

Mádicos sln Fronteras 

Slendo tercer mundo la 
ilnlca pub/lcac/ón oon una ln
brmaclón global sobre los peF
ses perlflrlcos a la cus/ tango 
scceso, les pldo to slgulente: 

Soy estudlanf8 de medld
na en Montavfdeo y he ofdo 
mencJonar una organlzacldn 
llsmada MMddloos sln fronte
ras·~ que nuclea persona/ md
dlco dispuesto a ooncunfr a 
países subd6S8fTOllados oon 
altas necesldades de aslsten
c/a y poca d/sponibllidad de la 
mlsma. 

Oulsiera a O'avtfs de uste
des envar en contact, oon esa 
organlzaclón. 

DanlelSkuk 

Departamento de 
Anatomia Patológica 
Hospital de Clfnlcas 
Montevldeo - Uruguay 

N. de la redacclón: La 
dlrección de la organlza
clón francesa "Medlcins 
sans frontlêres" que tlene 
apoyo de Naclones Unidas 
es: 8, rue Sah t Sabln 
76011 

Paris, France 
Tel: 402-12929 

En defensa de la unldad 

Soy profesora de geograffa 
y trabs/6 en 1987 en lrak (en
sel1sndo a hlfos de brasitellos 
que vabafan alllf) y pude 
conslatar cullnt> tercer mun
do se esfuerza para mant&
nemos Informados en cuestlo
nes de tanta gravedad como 
son los probtemss que en
frentan los pafses perlfflrloos. 
Suminfstrdndonos inlormaclo
nes 6eles s la raalidad, se 
convterte en un lnstnJmsnlo de 
oonsul/a permanente. Yo, por 
e/amplo, utilizo mucho la re
vlsla en mis e/ases de geogra· 
(a y as/ he logrado que mis 
alumnos encuentren los temas 
mAs reslls/8s e lntem58nt9s. 

En ra/sc/6n a este tema 

debo confe58r que esloy lm
preslonada de ver que los es
tudlsntss de mls cursos, que 
5'Jn de e/ase media y e/ase 
media alta, no saben NADA 
sobre nuestros vec/nos de 
Am6rlca Latina pero sf oono
cen detslles lntrascendentes 
de temas europeos y nonsa
merlcanos. 1,No es rldfcuto? Y 
)1' slent> necesfdad de tener 
mlfs lnformac/ón sobra nues
ros vednOs as/ oomo de MlxJ
oo, Am6tfca Central y las An
ti/las, para que e/ aprandiza/e 
S88 mlfs sdlldo. 

Personalmente no veo ova 
sal/da que no sea la int99ra
c/ón Vl:RDADERA de TODA 
América Latins, pues estoy 
convencida de que es c/erto 
aque/Jo de que "la unf6n hace 
lafuerza". 

Silvla R. Barbosa 
Belo Horizonte - MG 
Brasil 

Desde Santo Tomá 

Fel/cltac/ones ai equipo de 
ffldacclón por 858 revista, que 
no digo que sea /e mejor pai 
mundo. •. pero es la mejorde la 
sctualldad. Soy un as/duo 
lec1or de tercer mundo desde 
hace muchO ~ -

Victor Manuel Monges 
Empresa de Artes 
Gnlficas 
SioTorN 
Sio TorN e Prlnclpe 

Soy astudiante, negro, 
tengo 18 a/los y me gusta e/ 
mar, oolecc/onar se/los, discos 
y calendarios. Soy lector de 
tercer mundo (aunque 11/ti
mamente he tanldo algunos 
problemss para conseguir la 
mvfsts) y como me gusta mu
cho pretendo ser un suscrlptor, 
para evitar problemas. 

Espero que oontfnilen 
ade/ante oon 858 linda taroa 
de publicar una revista que 
nos lnbrma sobra lo que no es 

f4cll encontrar en oiros ms
dios. 

S6rglo Paulo da Mata 
Rlboque 
Cidade Capital 
Sao TorNe Prlncipe 

Jullo Sangulnettl 

Sanguinetti senador 

E/ presidenta uruguayo Jullo 
Marfa Sanguinetti estA dis
puest> a aceptar txJos aque
llos ofrecimlenlos que se /e 
efedJJen para Integrar listas ai 
senado para las elecclones 
nac/onales a raaflzBISe en no
vieml:xfJ de 1989. 

Mientras tanto, dentro dei 
P8ltido Colorado y mlfs oon
aetamente en e/ Bati/Ismo 
Unido, se manejsn dos nom
bras para la candidatura presi
dencial dei seoor. Los dos dJ
rlgentes son ai senador Jorge 
Baffle y e/ vicepresidente Enrl
que Tarigo.• 

En oonvefSBciones msn/9-
nldes entre ant,os dirigentes 
oo/orados se lleg6 a un acuer
do por e/ cus/ e/ candidato se
nl designado en elecclones 
Internas a raallzBISe en los 
primeros meses dei al'to pró
ximo. 

Volviendo ai principio, no 
serfa de exnflar que e/ presi
dente Sanguinetli, e/eclo en 
novlembre de 1984, ocupe 
una banca en la Cllmara de 
Sanadores en e/ próximo pe
rfodo legislativo, OOfTJ)rendido 
entra 1990 y 1995. 

Certos Amaral · 
Montevldeo- Uruguay 
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TEMA DE TAPA EEVU - TERCER MUNDO 

Cauto optimismo 
Los llneamientos básicos de la politica externa de Reagan no serán modificados durante 

la gestlón de George Bush pero es poslble que en algunos tópicos de interés para el 
Tercer Mundo el nuevo presidente norteamericano muestre un mayor pragmatismo que su antecesor 

Bill Hlnchberger 

T
ratar de des
cifrar la po
lltica que el 

nuevo presidente 

-~ · /~ ~ 

de Estados Unidos 
seguirá en relación 
ai Tercer Mundo, 
tomando como ba
se su campana elec
tora l, es un trabajo 
similar a adivinar el 
comportamiento po
sible de una perso
na basándose en su 
signo zodiacal. Los 
elementos disponi
bles no serán más 
que un punado de 

Bush (izq .): contlnuidad a la polltica de Reagan pero marcando las diferencias 

cos que la de Rea
gan y, en conse
cuencia, existirá un 
margen mayor de 
negociación y com
promiso. Esta orien
tación se puso de 
manifiesto en las 
i:: ri meras posiciones 
adoptadas por Bush 
como presidente 
electo y en la acti
tud de la adminis
tración Reagan du
rante la campana 
electoral cuando el 
entonces vicepresi
dente Bush comen
zó a tener más in
fluencia en las deci
siones. Esa tenden
cia, además, se verá 

referencias y un panorama tan ge
neral que resultarán de muy poca 
utilidad cuando se los quiera aplicar 
ai mundo real. 

Además dei hecho que Nancy 
\ Reagan se asesoraba con los astros 

'"' mientras que la senora de Bush no 
parece tener esas preferencias, hay 
sin embargo algunos otros ele
mentos que marcarán diferencias 
entre las gestiones de ambos man
datarios republicanos. Por eso no 
es recomendable caer en los sim
plismos en que suelen dejarse atra
par ciertos observadores, especial
mente de la izquierda. Algunos di
rigentes latinoamericanos han afir
mado que "no habrá cambios en la 
polltica exterior de Estados Uni
dos". Obviamente, esa opinión es 
correcta en lo que respecta a la 
esencia de la polltica exterior nor
teamericana. Jesse Jackson, ex 
candidato en las internas dei Parti
do Demócrata expresó un punto de 
vista similar. AI atacar la retórica de 
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Bush durante la campana, Jackson 
denunció que el ()OStulante republi
cano cuando afirmaba que iba a 
aumentar los gastos militares esta
ba queriendo decir "no permitire
mos que esas naciones no biancas 
dei Tercer Mundo continúen pre:. 
sionándonos". 

En el Tercer Mundo muchos 
analistas afirman que en su política 
hacia el Hemisferio Sur Bush se 
orientará a mantener estables sus 
esferas de influencia. En Estados 
Unidos esta afirmación tampoco es 
discutida por nadie, aún cuando se 
sabe que la polltica fiscal puede 
obligar ai nuevo presidente a re
cortar el presupuesto dei Pentágo
no. 

Los antecedentes personales dei 
nuevo presidente y los de su Se
cretario de estado, James Baker 
-amigo personal dei mandatario
parecen indicar que la nueva admi
nistración se manejará con criterios 
más pragmáticos y menos ideológi-

reforzada por el Congreso que es
tará controlado por el Partido De
mócrata y tratará de incrementar su 
influencia en todas las áreas, inclu
yendo la política externa. 

t Un experto en política exterior? 

George Bush se preocupó en 
mostrar durante la campana elec
toral que tenra más experiencia en 
polftica exterior que su adversario, 
el demócrata Michael Dukakis y, 
aparentemente, esto pareceria ver
dad. Bush fue embajador en Nacio
nes Unidas y en China y, además, 
se desempenó como Director de la 
Agencia Central de lnteligencia 
(CIA). Reagan, el gran delegador de 
funciones, dejó en manos de su vi
cepresidente varias tareas dei área 
de política internacional, entre ellas 
el papel de zar de las drogas, res
ponsable por la campana que Esta
dos Unidos realiza en contra dei 
tráfico internacional de estupefa-

tercer mundo - 9 
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cientes. Durante el período que 
ocupó la vicepresidencia, Bush tuvo 
también a su cargo una fuerza de 
tareas antiterrorista y ocupó uno de 
los asientos dei Consejo de Seguri
dad Nacional. 

En lo relativo a política exterior, 
Bush consiguió presentar una ima
gen apropiada de firmeza y buena 
preparación durante su campana 
electoral. EI especialista en ciencias 
polfticas Bud Ken11VOrthy, en un arti
culo publicado por el semanario ln 
These Times, escribió: "La mayorla 
de los electores norteamericanos ..• 
i:refieren no pensar en temas de 
politica exterior y deciden votar por 
aquel candidato que demuestra es
tar preparado en los temas de se
guridad nacional, un candidato ca
paz de producir la ilusión de que 
entiende sobre rutas marítimas, 
puntos conflictivos y matarias es-

Bush y Tower, secretario de Defensa 

tratégicas, un candidato como 
George Bush". 

Un informe publicado por el Wa
shington Post, sin embargo, pre
sentó una imagen distinta dei pre
sidente electo. EI artículo indica que 
el Presidente Richard Nlxon desig
nó a Bush en Naciones Unidas con 
el objetivo de tener un vocero pro
pio en Nueva York; que el Presi
dente Gerald Ford lo nombró em
bajador en China como premio 
consuelo por haberlo relegado en la 
candidatura vicepresidencial y, des
pués, lo designó ai frente de la CIA 
por su especial habilidad para 
mantener buenas relaciones con el 
Congreso y su disposición a obede
cer órdenes. "En su desempeno ai 
frente de tareas de responsabilidad, 
Bush raramente aparecia haciéndo
se cargo de las principales cuestio
nes, por el contrario, mucha veces 
permanecia en segundo plano y 
delegaba aspectos importantes de 
su gestión en los asesc.res, dejando 
en manos de terceros la conducción 
de la discusión política", afirman 
Bob Woodward y Walter Pincus. 

EI informe narra un encuentro 
entre Bush y Nixon después de la 
derrota dei primero como candi
dato a senador por el Estado de Te
xas, en 1970, una elección en la que 
resultó electo Lloyd Bentsen (com
pa:iero de fórmula de Dukakis). Ni
xon le ofreció un puesto en la Casa 
Bianca corr.o asesor especial de la 
presidencia y Bush aceptó pero pi
dió ser nombrado en Naciones 

Un " halcón " en Oef ensa 
D Bush designó para el cargo de jefe dei Pentágono ai conserva

dor John Goodwin T ower de 63 anos, ex senador por el Estado 
de Texas. EI nombramiento estuvo precedido de una serie de presio
nes que culminaron en una investigación practicada por el FBI (poli
cia secreta) acerca de la vida privada y las conexiones dei ex senador 
Tower con los proveedores de armas de las FFAA. Estuvo en el Se
nado 24 anos y durante 10 presidió la Comisión de Asuntos Militares. 
Fue negociador dei acuerdo sobre armas estratégicas, en 198.5/1986, 
en Ginebra, y presidió la investigación dei Senado norteamericano 
sobre el escândalo lrán-Contras. Conocido por sus posiciones en 
defensa dei aumento de los gastos militares, T ower lue acusado de 
mantener vínculos con empresas fabricantes de armamentos que 
abastecen ai Pentágono. 
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Unidas. Esa conversación consta en 
un mame randum redactado por H. 
R. (Bob) Haldeman, por entonces 
Jefe dei gabinete de asesores pre
sidenciales, que obra en los archi
vos de Nixon. Haldeman escribió 
también: "Bush alegó que existlà 
una falta de promoción adecuada 
de la figura presidencial en Nueva 
York y él seria el personaje apro
piado para llenar ese vacío, desde 
los círculos sociales que podia fre
cuentar corr.o embajador". 

Una educaci6n refinada 

"Acaba de nacer una estreita" 
exclamó Tex McCrary, experto en 
relaciones públicas, ai corr,probar el 
êxito dei entonces embajador nor
teamericano ante Naciones Unidas 
en los salones de Nueva York. Me 
Crary, en 1971, describió a Bush 
corr,o una figura intermedia entre el 
dinâmico pastor evangélico Billy 
Grahém, el comediante Bot 1-'.ope y 
el legendario humorista Will Ro
gers. 

Bush tuvo muchas oportunida
des de pulir su refinamiento social 
durante la juventud. Hijo de un fi. 
nancista de Wall Street que fue lue-
go electo ai Senado de Estados 
Unidos, el joven Bush estudió en un 
exclusivo colegio de Nueva Ingla
terra donde se destacó como dele
gado de su promoción, presidente 
dei club de los estudíantes y capitén 
dei equipo de deportes dei colegio. l .. 
Después de servir breve,mente en el 
ejército durante la li Guerra Mun· 
dia!, rechazando el uso de la in· 
fluencia familiar para salvarse, se 
graduó en la prestigiosa Universi
dad de Yale. 

Terminados los estudios univer
sitarios, Bush utilizó las conexiones 
de su familia para comenzar a hacer 
negocios petroleros en Texas, rubro 
en el cual llegó a ser un importante 
empresario independiente. AI co: 
mienzo de la década dei 60, Bush 
vendió su empresa en 1 millón de 
dólares (una cifra que actualmente 
duplicó) y comenzó a dedicarse a la 
política en ese Estado. Combatido 
por ser un recién !legado, modera· 
do, a pesar de liberal y republícano, 
Bush compitió dos veces sin êxito 
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por una banca en el Senado, lo
grando, sln embargo, ser electo a la 
Cémara de Representantes. AIII se 
convirtló en llder de la bancada re
publicana, destacándose entre los 
jóvenes representantes dei partido, 
ayudado por un amigo de su padre, 
el Demócrata Wllbur D. Mills, Pre
sidente de la Comisión de Gastos y 
Recursos, que le permitió ocupar un 
lugar en ese influyente organismo, 
algo inédito tratándose de un par
lamentario nuevo. 

"A pesar de estos antecedentes 
seria un error atribuir los êxitos po
llticos dei nuevo presidente de Es
tados Unidos sólo a su runa privile
giada", afirma el periodista Walt 
Harrington, autor de un perfil de 
Bush publicado por la revista dei 
Washington Post. Escribiendo para 
otra publicación, el mensuario Mo
ther Jones, el mismo articulista 
afirma: "En lo que respecta a la ju
ventud de Bush, hay dos aspectos 
recurrentes que nadie puede negar: 
grandes privilegios y gran habili
dad". 

Esa habilidad no siempre fue 
evidente durante la gestión de Bush 
como vicepresidente, en parte tal 
vez, debido a la naturaleza de la 
función. Pollticamente, los vicepre
sldentes de Estados Unidos cami
nan a la sombra dei presidente. En 
ese sentido, la lealtad de Bush a 
Reagan es entendible. Lo que re
sulta inquietante es el papel que el 
vicepresidente cumplió en las co-

,. rruptelas que caracterizaron a la 
administración saliente, o en el es
cândalo lrán-contras y el trueque 
de armas por rehenes. 

Un amigo inseparable 

Tal vez Bush no se imaginaba 
que iba a participar en ese tipo de 
sffairs cuando en 1970 abordó a 
James Baker en el countrv club que 
ambos frecuentaban para pediria 
colaboración en su campana como 
candidato ai Senado. Baker, un 
abogado de empresas dei foro de 
Houston, sin ningún antecedente 
POlltico anterior, se convirtió desde 
entonces en la figura inseparable 
dei ascenso de Bush. Amigo perso
nal dei presidente electo durante 
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tres décadas, Baker 
abandonó su puas
to como Secretario 
dei Tesoro para di
rigir la campana 
electoral de Bush 
y tras la victoria fue 
designado por éste 
para ocupar el car
go de Secretario de 
Estado (canclller), 

En el staff de la 
administración sa
liente, Baker es con
siderado como un 
pragmático. Aliado 
con el ex Director 
de Presupuesto, 
David A. Stockman, 

Bush tendrj su poderllmitado porei Congreso: Sen. 
George Mltchel, Dan lei lnouye, Robert Dole v Bentsen 

Baker presionó a Reagan para dejar 
de lado la política económica basa
da en el exceso de oferta -llamada 
"economia vudú"- orientación 
cuestionada por Bush en las prima
rias dei Partido Republicano en 
1980. 

Los observadores estiman que 
Baker será el hombre fuerte de la 
administración Bush y es conside
rado la persona que ejerce más in
fluencia sobre el presidente. En 
1980, por ejemplo, Baker actuaba 
como coordinador de la campana 
de Bush en las primarias dei Partido 
Republicano. Reagan lo estaba 
avantajando considerablemente y 
Baker aconsejó a Bush que retirara 
su candidatura antes de las eleccio
nes en California, el Estado natal de 
su adversario. Bush rechazó la idea, 
pero Baker anunció el retiro dei 
candidato de todas formas, evitan
do asf que Bush sufriera una der
rota descomunal. Bush se enteró 
por los periodistas cuando fue re
querido para comentar su renuncia 
a la interna presidencial. 

Baker goza de una gran reputa
ción en Washington. EI senador 
demócrata Bennet Johnston co
mentó sobre el futuro Secretario de 
Estado: "Aqui, en el Capitolio, Ba
ker tiene nuestro respeto y confian-
za". 

Pragmatismo y enfrentamiento 

Para el presidente electo 
Johnston reservó palabras más 

duras. "Si Bush quier~ el enfrenta
miento, como demostró en su cam
pana, se va a encontrar con más de 
lo que busca", afirmó el legislador y 
sus palabras parecen reflejar el es
tado de ânimo que impera en am
bas câmaras dei Congreso donde 
los demócratas, en las últimas elec
ciones, reforzaron su mayorla. 

Jim Wright, el vocero de la Câ
mara de Represent.antes, será se
guramente quien asuma la voz 
cantante. Según comentó el colum
nista James Reston en The New 
York Times durante la campana, "el 
último ario los republicanos se de
dicaron a denostar salvajemente a 
Wright, acusándolo de entrometer
se en las cuestiones de política ex
terna y utilizar sus cargos para ob
tener ventajas financiaras persona
les. 'Eso no causó ninguna gracia ai 
vocero dei Congreso, quien ha 
reaccionado con un gruriido de ra
bia a las acusaciones". En el Sena
do, Bush deberá entenderse no sólo 
con las quejas · de Johnston sino 
también con los poderosos Daniel 
lnouye y George Mitchell, dos de 
los crlticos más duros dei gobierno 
durante las interpelaciones sobre el 
affair I rán-contras. 

Otros senadores están aún cu
rando las heridas que Bush les pro
dujera durante la campana: Bent
sen, companero de fórmula de Du
kakis, y el aspirante Republicano en 
las primarias, Bob Dole. "Y quien 
plense que estas cuestiones perso
nales no pesan, realmente no cono-
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ce el mundo de Washington", des
tacó Reston. 

Rivalidades personales aparte, el 
Congreso espera cumplir un im
portante papel en la polltica externa 
de la era pos Reagan. EI Senador 
Richard C. Lugar, un ultra conser
vador dei Partido Republicano, es
cribió en el influyente diario Fo
reign Affairs: "A partir de los suce
sos dei Golfo Arabe quedó en evi 
dencia el fortalecimiento de las res
tricciones existentes (desde la 
guerra de Vietnam) a una interven
ción militar en pafses extranjeros y 
a la utilización de la fuerza en de
fensa de los intereses de Estados 
Unidos en el Tercer Mundo, sea 
directa o indirectamente. Y eso es 
una reafirmación dei papel dei 
Congreso en el proceso de decisio
nes de guerra". 

EI reconocimiento de la impor
tancia dei Congreso en la formula
ción de la política externa explica, 
en parte, la relativa moderación de 
las declaraciones dei presidente 
electo en una cantidad de cuestio
nes importantes. En reaiidàd el re
cato de los republicanos comenzó a 
evidenciarse en las actitudes de la 
administración Reagan durante la 
campana, cuando el presidente 
Reagan decidió coordinar sus políti
cas con el candidato Bush. "Algu
nas designaciones y decisiones po
llticas recientes recuerdan más ai 
perlodo de moderación lidert:tdo 
por Gerald Ford que ai perlodo 
1981/1987 de Reagan", escribió el 
analista John B. Judis en ln These 
Times. "Para desesperación de los 
más conservadores -agreg6- la 
administración republicana comen
zó a abandonar la doctrina Reagan 
de perseguir a los insurgentes co
munistas por todo el mundo". 

Enfasis diplomático 

Efectivamente, hacia el final de 
su mandato el presidente Reagan 
dejó de urgir ai Congreso para que 
votase más ayuda a los "contras" 
nicaragüenses y presionó para con
seguir un acuerdo en la guerra de 
Angola. Después de las elecciones, 
el cotidiano Miami Herald informó 
que los asesores dei presidente 
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electo estaban deli
neando nuevas po
líticas en relación 
a los "contras". EI 
diario caracterizó 
estas modificacio
nes como " parte de 
una estrategia más 

_ _ ._. amplia de la nueva 
Oscar Arias administración para 

moderar su política 
en América Latina, desplazando los 
esfuerzos realizados por su antece
sor para fortalecer la acción armada 
de los 'contras' en favor de vias di
plomáticas y procurando soluciones 
negociadas para la crisis cada dia 
más preocupante de la deuda. 

Según el Herald, la nueva admi
nistración norteamericana demo
rará bastante tiempo antes de pedir 
ai Congreso la aprobación de nueva 
ayuda militar para los "contras". En 
opinión de ese influyente periódico, 
Bush apoyará y promoverá, por 
primera vez enforma nítida, las ini
ciativas diplomáticas para alcanzar 
la paz en Centroamérica. Formal
mente la administración Reagan 
apoyó el plan de paz lanzado por el 
Presidente de Costa Rica, Oscar 
Arias, y los esfuerzos dei Grupo de 
Contadora, pero en la práctica sa
boteaba las negociaciones directa
mente o a través de presiones sobre 
los gobiernos más serviles de la re
gión, principalmente los de Hon
duras y EI Salvador. 

La deuda externa de los palses 
dei Tercer Mundo constituye uno 
de los asuntos más delicados para 
James Baker desde que, en 1985, 
presentara un plan de soluciones 
que luego tomaria su nombre. A 
pesar de estar oficialmente en vi
gencia, el Plan Baker está "muerto". 
A poco de anunciado, el provecto 
dei entonces secretario dei tesoro 
norteamericano fue objeto de duras 
críticas por parte de los principales 
líderes dei Tercer Mundo. 

En realidad, el mencionado plan 
fue el primer reconocimiento oficial 
de parte de EEUU dei carácter polí
tico de la deuda. Hasta ese mo
mento la Casa Bianca insistia en 
que se trataba de un tema estricta
mente financiero y, como tal, debla 
ser resuelto en negociaciones bila-
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terales entre los bancos y las nacio
nes acreedoras. 

Varias cancillerlas de América 
Latina evalúan que el nuevo go
bierno estadounidense permane
cerá dentro de la fórmula dei Plan· 
Baker, proporcionando créditos 
sólo a aquellos palses deudores que 
implementen reformas económicas, 
y que continuará con su polltica de 
negociar con cada nación separa
damente. 

El víraje en la cuestión palestina 

Otro tema que dominará la 
agenda de polftica exterior de la 1 
nueva administración es la cuestión 
palestina. En un discurso pronun
ciado durante la campana, ante la 
organización judia Bai 'rith, Geor-
ge Bush afirmó que en lo que res
pecta a la OLP (Organización de Li
beración de Palestina), "continuaré 
insistiendo para que acepte la Re
solución 242 de Naciones Unidas, 
reconozca la existencia de Israel, 
abandone el terrorismo y modifique 
su posición de luchar para destruir 
a Israel". En ese mismo discurso, 
Bush afirmó: "Estoy orgulloso de 
que en este momento Estados Uni
dos esté trabajando con Israel en la 
construcción de un misil antibalísti
co". 

La reacción de Bush frente a la 
declaración de independencia dei 
Estado Palestino, formulada en no· 
viembre por el Consejo Nacional 1 .. 
(Parlamento en el exilio) reunido en 
Argel, fue menos cauta que la dei 
presidente Reagan. Respecto de la 
aceptación de las resoluciones 242 y 
338 por la OLP, lo que implicita
mente significa el reconocimiento 
de Israel, Bush afirmó: "Es algo que 
venimos pidiendo hace mucho 
tiempo, por eso creo que debemos 
consideraria con optimismo." 
La decisión de Reagan dei 14 de dl
ciembre de entablar una negocia
ción dírecta con la OLP se entendió 
en los clrculos diplomáticos como la 
primera evidencia de que la Casa 
Bianca pretende cambiar su polltica 
hacia el Medio Oriente. Efectiva
mente, quince dias después de ha
berle negado una visa ai presidente 
de la OLP -hecho que motivó una , 
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airada respuesta de la comunidad 
internacional y llevó a las Naciones 
Unidas a transferir de Nueva York 
para Ginebra la discusión dei tema 
palestino- Reagan personalmente 
resolvió abrir un diálogo directo 
con Yasser Arafat para negociar la 
paz en el Levante. (Ver articulo so
bre Palestina en este mismo nú
mero.) Y el embaJador Vernon 
Walters anunció en Ginebra que 
Estados Unidos presionará a Israel 
para que se retire de los territorios 
que ocupa militarmente desde 1967. 

Esa actltud -que muestra un 
cambio de 180 grades en la polltica 
externa de la administración repu
blicana- no pudo haberse tomado 
sin el consentimiento de George 
Bush. A menos de un mes de 
transferir el mando, Reagan no po
dia alterar tan profundamente la 
posidón oficial norteamericana en 
relación a Israel sin contar con el 
aval de su sucesor. 

Entre las figuras dei nuevo equi
po republicano será sin duda el ex 
gobernador de New Hampshire, 
John Sununu, un conservador, 
quien tendré una actuación más 
destacada en lo referente ai Medio 
Oriente. Jefe dei staff presidencial, 
Sununu -un descendiente de liba
neses- es apoyado por el ala dere
cha dei Partido Republicano y fue 
criticado por los grupos pro israe
lles cuando se negó a firmar una 
declaración de condena a la resolu-

., ción de la ONU que comparó el ra
cismo con el sionismo. Sununu 
restó significaciónal hecho, sena
lando que en la plataforma dei par
tido se encuentra una crítica a la re
solución en cuestión. Bush confió a 
Sununu la redacción de la parte de 
su plataforma correspondiente ai 
levante. 

Flexibilidad en el Africa Austral 

La nueva política norteamericana 
en relación a Sudáfrica -otro de los 
focos de tensión mundial- perma
necerá sin demasiados cambies a 
pesar de la posición más flexible 
adoptada por la administración 
Reagan en relación a Angola. Sobre 
la cuestlón sudafricana existe en 
Estados Unidos un debate acerca 
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de la aplicación de sanciones eco
nómicas ai régimen dei apartheíd, 
cosa que Bush rechaza. 

En marzo de 1988, durante las 
elecciones primarias, Michael T. 
Klare, profesor dei Hampshire Colle
ge de la cátedra "Estudios dei mun
do y de la Paz", escribió en el se
manario norteamericano The Na
tion: "Aunque resulta imposible 
predecir la reacción de los candi
datos frente a una crisis internacio
nal tomando como base sus discur
sos de campana, la retórica refleja 
una creciente inclinación de los po
líticos estadounidenses a considerar 
la posibilidad de una intervención 
militar directa en 
los conflictos dei 
Tercer Mundo". 

Cuatro meses 

" 
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Armada estadounidense, en 1986. 
"Se trata de un concepto muy am
plio que extiende el espectro de un 
conflicto desde una paz relativa a la 
guerra convencional". Tal como lo 
puntualiza Klare, "en otros tiempos, 
esas actividades eran conocidas como 
simples operaciones de policfa". 

Mientras el Pentágono conti
nuará, sin duda, elaborando sus 
planes contingentes no está claro 
hasta que punto Bush va a querer 
ímplementarlos. En este sentido es 
importante tener en cuenta la opo
sición potencial dei Congreso, cuyo 
papel también podrá ser redimen
sionado después de un largo perío-

más tarde, Klare 
destacó un hecho 
que a su juicio re
presentaba un çam
bio importante en la 
política militar de 
E:;tados Unidos. 
"Este viraje, que 
comenzó a mitad de 
los anos 80, refleja 
u nreoomodamieflto 
de la cuestión mili
tar en el cual el 
conflicto Este/Oeste 
va perdiendo rele
vancia mientras las 
controverslas entre 
el Norte industriali
zado y el Su r, en 

EI poderoso James Baker: pragmat ismo y negociación 

gran parte agrlcola y potencial
mente revolucionario, van cobran
do mayor urgencia". Paradójica
mente, esta actitud constituye una 
respuesta a la actitud conciliatoria 
dei líder soviético Mikhail Gorba
chev, con quien Bush prometió 
continuar negociando. 

La doctrina que surgió dei Pen
tágono en el segundo quinquenio 
de los 80 desarrolla el concepto de 
"conflictos de baja intensidad" (C
B 1), tomado de la vieja doctrina de
la contrain~urgencia vigente du
rante la guerra de Vietnam. Pero la 
noción de CBI "no es simplemente 
una equiparación con la doctrina de 
la contrainsurgencia", escríbió el 
Teniente Coronel Peter Bond, de la 

do' en que la política externa fue 
prácticamente de responsabilidad e 
iniciativa dei Poder Ejecutivo. 

Algunos analistas temen que el 
ex director de la CIA pueda optar 
por la ejecución de operaciones en
cubiertas aunque esa táctica fue 
muy poco practicada por la agencia 
bajo la dirección dei nuevo presi 
dente. Se dice que Bush solamente 
puede ser considerado un "mode
rado" si se lo compara con Reagan. 
Sin embargo, es una comparación 
fundamental. Bush y su brazo dere
cho Baker posiblemente adoptarán 
una actitud más pragmática en tér
minos de polltica exterior, hecho 
que permite guardar un cauto op
timismo en el Tercer Mundo. • 
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Una victoria dei realismo 
Sólo qulnce dfas después de 
acusar a la OLP de " terTOrista" 
y negar el derecho a lngresar 
a los Estados Unidos a su líder, 
Yasser Arafat, la administración 
Reagan cambia su polftlca en 
relación ai Medio Oriente y da 
un paso histórico ai decidir 
entabfar un diálogo directo con 
la d lrigencia palestina 

Mohamed Safem 

Cuando Yasser Ara
fat abandonó el LI
bano en 1982, tras 
un cerco de varios 
meses dei ejército 
israelí, se compro
metió con sus com-

• patriotas de los 
campos de refugia 
dos, a los que deja

ba en medio de un rastro de dolor, 
que fuese donde fuese que la sede 
de la OLP se instalase, proseguirla 
con la misma dedicación la lucha 
por el E-stado Palestino indepen
diente. 

EI pais que albergó a la dirección 
de la OLP fue Túnez, aparente
mente demasiado distante de Israel 
y de los territorios ocupados, el 
principal escenario político dei 
drama palestino, como para permi
tir a Yasser Arafat mantener un 
contacto adecuado con sus bases 
pollticas. Y para peor, ef pequeno 
ejército guerrillero que tuvo que 
embarcarse junto con el presidente 
de la OLP se dispersó en varios pai
ses árabes, principalmente lraq y 
Yemen dei Sur. Pareclan distancias 
intransponibles, que inviabilizarlan 
las comunicaciones entre el pueblo 
palestino y sus lideres en el exilio, 
evitando el resurgimiento de la re
sistencia. 

Transcurridos poco más de seis 
anos, fue sin embargo en Túnez 
-,quién diria?- que se dio el paso 
más significativo de las últimas 
cuatro décadas en el camino hacia 
el reconocimiento internacional dei 

14 - tercer mundo 

Arafat habla en G lnebra, escuchado por P6fw de Cuelar y Caputo 

derecho dei pueblo palestino a pro
clamar su Estado independiente: el 
diálogo directo entre Estados Uni
dos y la OLP, una vieja reivindica
ción dei pueblo palestino. Esa mo
dificación sustancial de la polltica 
norteamericana es sin duda una 
victoria de la intlfada, la rebelión po
pular en los territorios ocupados, y 
de la lfnea polltica defendida por 
Yasser Arafat, aprobada en no
viembre dei ario pasado en la XIX 
reunión dei Congreso Nacional Pa
lestino (CNP), el Parlamento en el 
exilio. 

La diplomacia de la paciencia 

Vista en perspectiva, la salida dei 
Ubano no fue una derrota de Arafat 

sino el germen de la victoria 
que seacabadeconquistaren Túnez. 

Arafat siempre dijo que una de 
sus principales virtudes era la pa
ciencia. Pero también afirmó en Ar
gel que "la paciencia tiene un !Imi
te", en su discurso de cierre en la 
histórica sesión dei Parlamento en 
el exilio que proclamó el Estado 
Palestino lndependiente. La Unes 
diplomática y de mano extendida ai 
diálogo en la que Arafat estaba per
sonalmente empenado junto con AI 
Fatah y, en especial, con Abu Jihad 
(asesinado en Túnez este ario por 
un comando de élite israell), podia 
ser dejada de lado si no era recibida 
en forma constructiva por sus ene
migos. "Como saben -dijo a la 
prensa internacional en Argel- el L 
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Consejo Nacional Palestino me dio 
un mandato para obtener la auto
determinación y proclamar el Esta
do Palestino independiente a través 
de negociaclones polltfcas. Busca
mos la paz en igualdad de condi
ciones con las otras partes involu
cradas en el conflicto (dei Medio 
Oriente). Mientras la lntlfada au
menta, yo declaro que estamos de-

Alegrfa en Anwlca Latina 

seosos de entablar un diálogo que 
conduzca a la paz mediante la reali
zación de una conferencia interna
cional bajo los auspícios de las Na
ciones Unidas. No importa cuánto 
demore, no hay fuerza capaz de 
evitar que mi pueblo tanga su Esta
do nacional. Pero seamos claros: si 

• el camino que intentamos transitar 
no da sus frutos, siempre estamos a 
tiempo de volver ai CNP y declarar 
que la moderación no conduce a 
ninguna parte". 

"' 

La primara serial de que su es
fuerzo por transferir la lucha en fa
vor de la autodeterminación pales
tina dei terreno militar ai diplomáti
co estaba siendo bien recibida la 
obtuvo Arafat de las naciones occi
dentales que se reunieron para es
cucharlo en Estrassburgo, sede dei 
Parlamento Europeo, en septiem
bre. (Ver tercer mundo n~ 113: 
"Palestina, la proclamación dei Es
tado independiente"). Y mês tarde, 
cuando 55 palses -entre ellos la 
Unlón Soviética- reconocieron ofi
cialmente ai nuevo Estado, poco 
después de proclamado. Pero a pe-
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sar de esas victorias parciales apa
recieron dos piedras en el camino, 
una de ellas el resultado en las elec
ciones en Israel y la otra, la decisión 
de la Casa Bianca de negaria a 
Arafat la visa para ingresar a Esta
dos Unidos impidiendo asl que ha
blara ante la Asamblea General de 
la ONU reunida en Nueva York. 

En los comícios de Israel las 
fuerzas favorables a un diálogo con 
la OLP o a una negociación sobre el 
destino de los territorios ocupados 
no obtuvieron la mayorla que les 
hubiese permitido formar el nuevo 
gobierno, si bien es cierto que tam
poco los partidarios de la llnea du
ra, encabezados por el Likud consi
guieron los votos necesarios para 
evitar una negociación con sus ad
versarios. 

Efecto boomerang 

La admlnistración Reagan rápi
damente constató que había que
dado aislada en su decisión de ne
garia a Yasser Arafat el derecho a 
hablar ante la ONU. No sólo vlolaba 
asl la Carta de las Naciones Unidas 
-hecho que le fue recriminado por 
el secretario gene•al Pérez de 
Cuéllar y por el presidente de la 
Asamblea General, el canciller ar
gentino Dante Caputo-- sino que 
sólo Israel apoyaba su insistencia 
en quitaria a la OLP el carácter de 
interlocutor válido para la crisis dei 
Medio Oriente. 

La respuesta de la ONU estuvo a 
la altura de la afrenta que la Casa 
Bianca le habla infligido: por pri
mara vez en su historia se decidió 
transferir la sede de la Asamblea 
General de Nueva York para Gine
bra a los efectos de escuchar lo que 
Arafat tenla a decir a la comunidad 
Internacional. 

Y la intervención de Arafat no 
dejó dudas de lo acertado de la de
cisión de la ONU: pese a la primara 
reacción de Washingion que intentó 
minimizar el contenido dei discurso 
dei presidente de la OLP fue evi
dente el impacto que sus palabras 
produjeron ~n cuantos lo escucha
ron. No eran novedades. Ouienes 
venfan acompanando la evolución 
de los debates en el seno de la or-

PALESTINA 

Walters: preslonando a Israel 

ganización palestina -en particular 
la ardua negociación interna que se 
procesó durante la última reunión 
de Argel- sablan que Arafat habfa 
obtenido una victoria personal im
portantlsima ai vencer las últimas 
resistencias a su estrategia de prio
rizar la negociación diplomãtica y 
de acatar como base de negoclación 
las resoluciones de las Naciones 
Unidas. 

En este sentido fue ampliamente 
comentada en el mundo árabe la 
actitud constructiva adoptada en la 
reunión dei Consejo Nacional por el 
dirigente dei Frente Popular de Li
beratión de Palestina (FPLP), 
George Habbash, un representante 
de la llnea dura palestina. Habbash 
se oponfa a la adopción de las re
soluciones 242 y 338 de la ONU 
como referencias para una negocia
ción sobre el Estado palestino por
que esto Ímplicaba reconocer el 
derecho de existencia dei Estado de 
Israel en fronteras seguras. Pero 
cuando su voto contrario a la pro
puesta de Arafat quedó.en minoria, 
en vez de retirarse como lo hizo en 
el pesado, creando una fisura en la 

Arafat "la 'lntlfada' va a continuar" 
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Elembajadorde EEUU Robert Peletreau (izq.) ylos dirigentes de la OLP Hourani y 
Abdo Rabbo tuvieron en Tónez un encuentro histórico 

OLP, el líder dei FPLP afirmó que 
en 1987 habla regresado a las filas 
de la organización " para siempre" y 
que acataba democráticamente la 
decisión de la mayorla que, a partir 
de ese momento, defenderia como 
suya. 
No obstante, aún con conocimiento 
de estos antecedentes, el discurso 
de Arafat en Ginebra fue impac
tante: eliminó, uno a uno, todos los 
argumentos utilizados por los nor
teamericanos y los israelles para 
continuar rehusándose a sentarse 
en la mesa de negociaciones con la 
OLP: el llder palestino reafirmó la 
decisión de su organización de re
conocer ai Estado de Israel y repu
diar toda forma de terrorismo. 
!" Condeno ef terrorismo en todas 
sus formas -afirmó- y ai mismo 
tiempo rindo un homenaje a todos 
aquellos que están :iqui sentados y 
que en los dias en que lucharon 
para liberar a sus países fueron 
acusados de terroristas por sus 
opresores"). 

Arafat planteó asimismo una ini
ciativa de paz basada en tres pun
tos: la realización inmedia\a de una 
conferencia internacional de paz 
para el Medio Oriente; el envio de 
fuerzas de las Naciones Unidas a 
los territorios ocupados "para pro
teger a nuestro pueblo y supervisar 
la retirada de las tropas israelles" 
y la firma de un acuerdo entre todas 
las partes involucradas "incluyendo 
el Estado Palestino, Israel y los paí
ses vecinos, para garantizar el dere
cho de todos a existir en paz y se
guridad". 

Por otra parte el líder de la OLP 
puso énfasis en la justificación his
tórica de la íntffada, citando ai presi
dente norteamericano Woodrow 
Wilson, autor de los principios dei 
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dereclfo internacional que estable
cen la imposibilidad de aceptar la 
conquista de territorios por la fuer
za y reconocen el derecho de los 
pueblos a luchar por su autodeter
minación. Y terminó sus palabras 
con una frase emocionada: "A pe
sar dei error histórico que se come
tió contra nuestro pueblo (en 1947, 
cuando la ONU decidió la partición 
de Palestina en dos Estados, uno 
judio y otra árabe) hoy nuestro 
punto de vista es que aquella reso
lución exige una legitimación inter
nacional que garantice el derecho 
de los palestinos a su soberania". 

La reacción de Washington 

Dos dias después dei discurso de 
Arafat, la ONU decidió por aplas
tante mayorla de 138 votos contra 
dos (Estados Unidos e Israel) con
vocar una Conferencia Internacional 
de Paz sobre el Medio Oriente y ex
hortar a Israel a retirar sus tropas 
de Cisjordania y Gaza, asf como de 
Jerusalén. A su vez, la Asamblea 
General, asumió el planteo dei pre
sidente de la OLP y recomendó que 
ambos territorios pasen a "supervi
sión de las Naciones Unidas por un 
período limitado, como parte dei 
proceso de paz". 

En otra resolución, la Asamblea 
decidió que a partir de ese rr.o
mento la representación de la OLP 
ante la ONU -que tiene caracter de 
observador permanente- será de
signada simplemente como "Pales
tina", lo que se interpretó como un 
paso decisivo hacia el reconoci
miento dei Estado palestino inde
pendiente. Y afirma que es urgente 
"permitir que el pueblo palestino 
ejerza su soberania sobre los terri
torios ocupados desde 1967". 

PALESTINA 

Ese mismo dia, 15 de diciembre 
-exactamente un mes después de la 
proclamación dei Estado palestino 
en Argel- Estados Unidos dio un 
paso histórico y anunció el inicio de 
un diálogo directo con la OLP ten
diente a negociar la paz en el Le
vante. En los círculos diplomáticos 
de Washington se interpretó ese 
cambio de 180 grades en la política 
de la admlnistración Reagan hacia 
el final de su mandato como fruto 
de varios factores: las presiones de 
representantes de peso de la comu
nidad judia norteamericana y de los 
gobiernos de Egipto y de Arabia 
Saudita, dos aliados de Washington 
en el mundo árabe; de las reco
mendaciones de la primera ministra 
Margaret Thatcher a no hacer oidos 
sordos a las exhortaciones de Ara
fat en defensa de una salida nego
ciada y, finalmente, aunque no me
nos importante, dei deseo de Wa
shington de adoptar alguna actitud 
que pudiera eclipsar ai menos par
cialmente el impacto dei discurso 
dei presidente Mikhail Gorbachov 
en la ONU, cuyas audaces pro
puestas tomaron por sorpresa a la 
Casa Bianca. 

Sean cuales fueran las razonas, 
el encuentro realizado el 16 de di
ciembre en Túnez entre el embaja
dor norteamericano Robert Pelle
treau y la delegación de la OLP en
cabezada por el jefe dei Departa
mento de lnformación dei Comité 
Ejecutivo, Yasser Abdo Rabbo y el 
miembro dei Comité Ejecutivo Ab
dulla Hourani fue calificado de 
"históriéo" por los numerosos pe
riodistas que lo presenciaron. Se 
abrió una nueva página en la larga 
lucha dei pueblo palestino por su 
independencia. Pueden haber mu
chas dificultades por delante -a
tentados de los servicios secretos 
de Israel responsabilizando por 
ellos a la OLP, disidentes. palestinos 
minoritarios que intenten boicotear 
el rombo de la negociación- pero, 
de cualquier forma, nada será como 
antes. Más tarde o más temprano 
habremos de asistir a uno de los úl
timos actos de esta obra dramática 
que tienG cuarenta anos: la negocia
ción directa entre la OLP y los re
presentantes dei Estado de Israel. • 
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Dos momentos decisivos 
e uadernos dei tercer mundo 

surgió en la década dei se
tenta en el contexto de las 

luchas de liberación que condujeron 
a muchas naciones a la indepen
dencia. No se trata de un proceso 
terminado: varios pafses combaten 
aún hoy para alcanzar esa meta. 
Entre ellos están Namíbia, ocupada 
por Sudáfrica, cuyo pueblo también 
enfrenta valientemente la aberra
ción dei racismo institucionalizado a 
través dei spartheid y el pueblo pa
lestino, que con la lntífada ha dado 
ai mundo un ejemplo insuperable 
de combatividad, coherencia y es-

Hermano Neiva Moreira - Hermana 
Beatriz Bissio 
Revista cuadernos dei tercer mun
do Rfo de Janeiro 

Saludos Revolucionarios 

En ra sitiada Beirut recibf con 
gran aprecio vuestro telegrama de 
solidaridad con la lucha de los pue
blos libanês y palestino contra la in
vasión sionista dei Ubano. Les 
agradezco los cálidos sentimientos 
de solidaridad militante -que son 
los de toda persona libre y noble en 
el mundo entero- hacia la lucha de 
sus hermanos y hermanas contra el 
imperialismo, el sionismo, el racis-

1 mo y el fascismo. 
la invasión israelf ai Ubano no 

hubiera sido lanzada sin el apoyo 

Túnez, 23 de noviembre de 1988 

Hermana Beatriz Bissio 
Hermano Neiva Moreira 
Revista cuadernos dei tercer mun
do Brasil 

Saludos 

Recibí cor. la máxima estima sus 
sinceras felicitaciones por la Decla
ración de la lndependencia, decla
ración de creación dei Estado de 
Palestina. Les agradezco los senti
mientos de amistad y solidaridad 
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pfritu de sacrifício, en favor de su 
autodete rm i nación. 

En momentos decisivos de la lu
cha de ambos pueblos tercer mun
do estuvo a través de compaõeros 
dei equipo de redacción cubriendo 
las batallas decisivas. Fue as! du
rante la invasión israell ai Líbano, 
que dejó millares de muertos, causó 
la destrucción brutal de los campos 
de refugiados de Beirut y sitió a la 
OLP durante meses en la capital li
banesa. La dirección de nuestra re
vista consiguió en aquel momento 
hacerle llegar a Yasser Arafat un 
mensaje de aliento y solidaridad. 

ilimitado y a todos los niveles de 
Estados Unidos ai enemigo israelí, 
ai que suministró las más modernas 
armas, inclusive las prohibidas in
ternacionalmente. 

En esta invasión, el enemigo 
destruyó decenas de ciudades y al
deas libanesas, asl como campos de 
refugiados palestinos. Ha causado 
grandes danos a las propiedades y 
una pérdida de vidas sin preceden
tes. Más 30 mil personas han sido 
muertas o heridas. Hay diez mil de
saparecidos y más de un millón de 
civiles libaneses v palestinos care
cen de abrigo. 

la ferocidad de la agresión y la 
barbaria dei enemigo sólo contri
buirán para aumentar nuestra de
terminación de continuar la resis
tencia contra la ocupación y prose-

que expresan en su mensaje. 
Las resoluciones históricas que 

resultaron de nuestro Consejo Na
cional Palestino reafirman la férrea 
voluntad de nuestro pueblo de con
tinuar su justa lucha y su intifada 
popular bajo la dirección de la OLP, 
su única y legítima representante, 
en pro de la liberación de su patria, 
el alivio de sus sufrimientos y el fin 
de la represión en su contra. 

También reflejan su sincera vo
luntad de realiza,;ión de una paz 
justa y duradera en nuestra región, 
a través de una Conferencia Inter
nacional de Paz auspiciada por la 
ONU, con la participación de los 

PALESTINA 

Recientemente, cuando la nación 
palestina. a través de sus órganos 
institucionales, proclamó su inde
pendencia -ya reconocida por de
cenas de países- nuestra revista en
vió otro mensaje a Yasser Arafat, 
expresando el júbilo de todo el 
equipo de tercer mundo por ese 
decisivo acontecimiento. 

A continuación publicamos los 
dos mensajes que nos hizo llegar 
Arafat, en 1982 y 1988, dos fechas 
trascendentes en la historia palesti
na, caracterizada por la decisión in 
flexible de su pueblo de conquistar 
su independencia nacional. 

guir nuestra marcha revolucionaria 
para conquistar los derechos inalie
nables de nuestro pueblo árabe 
palestino -incluyendo su derecho ai 
retorno, a la autodeterminación y a 
establecer un Estado independiente 
en el territorio de su patria, Palesti
na- as! como a derrotar la agresión 
contra la tierra hermana dei líbano 
y nuestra amada Palestina. 

i Revolución hasta la victoria! 

Yasser Arafat 
Presidente dei Comité Ejecutivo 
de la OLP 
Comandante en Jefe de las Fuerzas 
de la Revolución Palestina 

Beirut, 24 de julio de 1982 

cinco países miembros dei Consejo 
de Seguridad y de todas las partes 
involucradas en el conflicto, en fa
vor de una paz justa. y C:uradera, a 
través de la cual nuestro pueblo 
pueda ejercer sus derechos nacio
nales inalienables y realizar su in
dependencia nacional completa. 

les reitero mi agradecimiento 
y les deseo buena salud y êxito. Con 
mi más alta estima y consideración. 

Yasser Arafat 
Presidente dei Comitê Ejecutivo 
de la OLP 
Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas Palestinas 
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La paz es una realidad 
Con la firma en Nueva York dei t ratado que asegura la lndependencia de Nmnlbla, los goblernos de 
Sudáfrica, Angola y Cuba dan un paso decisivo hacia la pacificación dei sur dei cont inente africano 

N 
João Melo 

ueva York, 22 de diciembre 
de 1988. Representantes de 
Angola, Cuba y Sudáfrica 

firman el acuerdo trlpartito que 
darã la independencia a Namíbia en 

cubanas hasta fines de junio de 1991. 

Un ejemplo de la nueva dinámica 

La solución dei conflicto en Afri
ca Austral constituye un motivo 
más de celebración ai finalizar la 
década de los 80, junto con los 
acuerdos en torno a la guerra de 

la, Cuba y Sudáfrica representan la 
victoria de la larga resistencia de los 
angolanos a los inte:itos de recolo
nización realizados por las fuerzas 
de Pretoria, en el contexto de la es
trategia norteamericana pal'a el 
Africa Austral. Esto se hizo evidente 
después de marzo dei ano pasado, 
cuando las tropas de ocupación su-

EI presidente Dos Santos vlsitó Cuba antes de la firma en la ONU dei tratado de paz, evento dei que participó Pérez de Cuelar (derl, 

1989, después de 73 anos de domí
nio sudafricano. EI acuerdo pondrá 
fin también a 13 anos de invasiones 
y agresiones sistemáticas dei ejér
cito de Pretoria contra el territorio 
angolano, cuyo gobierno fue obli
gado, en 1975, a pedir ayuda a Cuba 
para enfrentar las tropas racistas, 
las más numerosas y mejor entre
nadas y armadas dei continente. A 
cambio de la retirada de Sudáfrica 
de Angola y de la liberación de 
Namíbia -cuyo territorio fue usado 
hasta ahora como trampolln para 
los ataques de Pretoria- angolanos 
y cubanos firmaron el mismo dfa, 
en una ceremonia separada, un 
acuerdo bilateral por el cual se re
gula el retiro gradual de las tropas 
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Afganistán, la solución dei conflicto 
lrak-lrán, y el fin de la guerra civil 
en el Chad, para no mencionar las 
negociaciones sobre el problema 
dei Sahara Occidental y el cambio 
de la situación en el Medio Oriente. 
Para algunos observadores, esta 
sucesión de eventos constituye la 
mejor demostración de la nueva di 
nâmica impuesta a las relaciones 
internacionales por el ascenso ai 11-
derazgo soviético de Mikhail Gor
bachov, que obligó a EEUU a reha
cer su polltica externa, abandonan
do la agresividad que caracterizó la 
casi totalidad dei mandato de Rea
gan. 

En un cuadro más circunscripto, 
los acuerdos alcanzados por Ango-

dafricanas fueron derrotadas mili· 
tarmente en Cuito Cuanavale, una 
pequena localidad en la región su
deste de Angola, que pasó a ser 
llamada "el Waterloo sudafricano". 

EI Protocolo de Brazzaville 

Esa derrota llevó ai régimen dei 
apartheíd a sentarse en la mesa de 
negociaciones con Angola y Cuba 
en mayo y contribuyó decisiva
mente para la adopción de una ac· 
t~ud más realista de parte de Esta· 
dos Unidos, mediador en las con· 
versaciones. (Ver tercer mundo n9 

104 "La batalla dei rfo Lomba" y n9 

109 "La paz depende de Pretoria"). 
La ceremonia celebrada en Nue· '" 
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va York fue precedida por la firma 
dei llamado "Protocolo de Brazza
ville", el 13 de diciembre, en la ca
pital congolesa. Ese protocolo 
prâcticamente definió los términos 
finales dei entendimiento entre an
golanos, cubanos y sudafricanos. 
Desde el 8 de agosto estaba en vi
gor un cese ai fuego de hecho entre 
las fuerzas armadas de las tres 
partes en litigio, en la frontera con 
Namibia. Los soldados sudafricanos 
que habían vuelto a invadir territo
rio angolano en septiembre de 
1987, salieron de ese pais el 27 de 
agosto dei ano pasado, como re-

dependencia dei nuevo pais antes 
de íin de ano. La Constitución de 
Namíbia deberá ser aprobada por 
dos tercios de la Asamblea, una 
mayoría que, de acuerdo a la opi
nión unánime de ios observadores, 
podrá ser obtenida por la Organiza
ción dei Pueblo de Africa Sudocci
dental (Swapo), cuyo dirigente má
ximo es Sam Nujoma. 

Conforme lo estipula la resolu
ción citada, las tropas sudafricanas 
estacionadas en Namibia serán 
concentradas, después dei 12 de 
abril, solaménte en dos bases. EI 
retiro continuará en dirección ai sur 

AFRICA AUSTRAL 

meses después (cuando ya hayan 
llegado a la región los 7.500 solda
dos de la ONU, comandados por el 
hindú James Chan y coordenados 
por oficiales brasilenos) a 450 km. 
de la frontera namibio-angolana. EI 
12 de noviembre, cuando se reali
cen las elecciones en Namibia, 25 
mil cubanos ya habrán dejado An
gola. La retirada completa prose
guirá en forma gradual hasta el úl
timo dia de junio de 1991. 

Concesiones mutuas 

Malan, ministro de Defensa, y el canciller Botha, fueron los negociadores dei lado sudafrlcano 

Para llegar a estos acuerdos 
fueron necesarios 8 meses 
de conversaciones y 14 reu
nionas (en Londres, el EI 
Cairo, en la lsla dei Sol, dos 
en Ginebra, tres en Nueva 
York y seis en Brazzaville). EI 
consenso alcanzado senala 
un equilibrio riguroso entre 
las posiciones iniciales de las 
partes involucradas. Cuba y 
Angola tuvieron que abdicar 
dei plazo original de -4 anos 
que estimaban necesario 
para el retiro definitivo de 
las tropas cubanas. Pretoria, 
a su vez, debió extender el 
plazo de 12 meses que exi
gia para la retirada de los 
cubanos como contrapartida 
por la independencia de 
Namíbia. En la práctica, el 
régimen de Pretoria fue for
zado a abandonar la tesis dei 
linkage (vinculación estricta 

sultado de los avances de las con
versaciones hasta ese momento. 

EI "Protocolo de Brazzaville" 
amplió el marco de entendimientos 
entre las partes ai marcar una fecha 
para la independencia de Namibia y 
establecer un calendario para la re
tirada de las fuerzas cubanas dei 
territorio de Angola. 

EI 12 de abril de 1989 fue la fecha 
convenida para comenzar a aplicar 
la Resolución 435 de Naciones Uni
das sobre la independencia de Na
mibia. En noviembre de este ano se 
realizarán elecciones generales 
controladas por la ONU en todo el 
territorio, con el objetivo de elegir 
la Asamblea Constituyente que ten
drá como cometido declarar la in-
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dei rio Orange, en un plazo de tres 
meses. EI número de soldados su
dafricanos que permanecerá en el 
territorio de Namibia será de mil 
quinientos y hasta abril deberán ser 
puestos en libertad todos los presos 
políticos namibios. EI Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
Javier Pérez de Cuellar, será el en
cargado de dinamizar esas dos ini
ciativas y de todas las otras que 
sean necesarias para implementar 
el proceso de independencia de este 
pais africano. 

En contrapartida, 3 mil de los 50 
mil soldados cubanos que están en 
Angola saldrân dei país antes dei 12 
de abril. Las fuerzas internaciona
list;:s deberán concentrarse, cuatro 

entre la independencia namibia y la 
retirada de los cubanos), pues 
mientras Namibia será liberadi3 en 
siete meses, los cubanos se irán en 
veintisiete. 

EI punto culminante de este ar
duo proceso de negociación fue la 
reunión de Ginebra dei 15 de no
viembre dei ano pasado. Una de las 
diferencias zanjadas en esa nego
ciación fue la dei plazo final y dife
rentes etapas dei retiro de los con
tingentes cubanos de Angola. De 
los 30 meses planteados por Cuba y 
Angola y los 24 propuestos por 
Pretoria y Washingfon se llegó a los 
27 que finalmente fueron aproba
dos. Los norteamericanos y sudafri
canos querlan también que las pri-
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meras unidades cubanas saliesen 
de Angola antes de enero de 1989 
(en número de 4 mil de acuerdo a 
las exigencias estadounidenses y de 
10 mil de acuerdo a lo que pedlan 
los sudafricanos) y que antes de la 
independencia de Namibia 75% de 
esas unidades ya hubiese regresado 
a La Habana. Pero acabaron por 
aceptar la salida de 3 mil cubanos 
hasta abril y 66<'/4 dei total hasta el 
dia de la independencia de Nami
bia. 

Finalizada esa reunión todo es
taba listo para la firma dei proto
colo de Brazzaville. 

Período crucial 

Inicialmente, la firma dei acuer
do tripartito estaba prevista para la 
reunión realizada en la capital dei 
Congo dei 1 ai 3 de diciembre. Las 
delegaciones estaban todas pre
sentes cuando, inesperadamente, la 
comitiva sudafricana liderada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Pik Botha, se negó a firmar el do
cumento y regresó a Pretoria. EI 
pretexto ele Sudáfrica fue la necesi
dad de incluir a representantes 

sudafricanos en la comisión que 
controlará la retirada cubana de 
Angola. Pero esa exigencia contra
riaba todo lo Que habla sido acor
dado con anterioridad. Ante la ne
gativa de Angola y Cuba, la delega
ción sudafrical'lcl, en un gesto tea
tral, regresó a su pais. 

Durante algunos dias se temió 
por el futuro de las negociaciones. 
Pero, después de intensos contac
tos diplomáticos que incluyeron 
consultas con la Unión Soviética 
(Gorbachov llegó a enviar un men
saje ai presidente angolano, José 
Eduardo dos Santos), los repre
sentantes de los tres palses regre
saron a Brazzaville, diez dias des
pués, para firmar el protocolo de 
acuerdo, transformado en tlatado el 
22 de diciernbre en Nueva York 

Como deseaban los gobiernos 
de Angola y Cuba, Is verificación 
dei retiro de las tropas cubanas ser(! 
practicada por una cornisión de la 
ONU. Esa comisión, llamé!_da "Mi
sión de Verificación de Naciones 
Unidas en Angola" (Uf'..AVEM en 
su sigla en inglês) tendrá 90 miem
bros, de los cuales 70 son militares. 
EI cuartel de la UNAVEM estará en 
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Luanda, con conting~ntes destaca 
dos en los puertos y aeropuertos y 
en lugares próximos a los paralelos 
15 y 13, en territorio de Angola. 

Un conjunto de factores regio
nales e internacionales permite en
carar con cierto optimismo el futuro 
dei Africa Austral. Confirmando esa 
tendencia, el gobierno angolano 
anunció que después que se inicie 
el proceso de independencia de 
Namibia se va a concentrar en la 
búsqueda de soluciones pacificas 
para el conflicto interno dei pais, 
reintegrando a todos los opositores 
que depongan sus armas. Pero el 
perlodo que va hasta abril de este 
alio será crucial porque aún no 
quedó claro quê destino Sudáfrica 
le va a dar a los grupos terroristas 
de la UNITA que utilizó hasta ahora 
en la guerra contra Angola. 

La muerte de Bernt Carlsson 
O EI accidente dei Jumbo de la Pan American Airfi

nes en Escocia ocurrido el 21 de diciembre, en
lutó la Navidad de centenas de familias y produjo un 
serítimiento de pesar y tristeza en todo el mundo. 

Uno de los 258 muertos era un hombre público 
con una inmensa foja de servicios prestados a la cau
sa de la paz y el desarrollo con justicia social: Bernt 
Carlsson, Comisarío de las Naciones Unidas para 
Namibia. Carlsson se dirigia a Nueva York donde iba 
a firmar, ai dia siguiente, el Tratado que puso fina la 
guerra en el Africa Austral, asegurando la indepen
dencia de Namibia. lncansable y competente en sus 
esfuerzos en favor de la liLeración de aquella nación 
dei domínio de Sudáfrica, Carlsson fue, sin duda, uno 
de los artífices de la compleja negociación que termi
nó en los acuerdos de Nueva York. Los pasos que 
han de ser dados hasta las elecciones de noviembre y 
el traspaso dei gobierno mucho hubieran necesitado 
de su experiencia y de la firmeza con que defendia la 
independencia de Namibia. 

Bernt Carlsson era dirigente dei Partido Socialisla 
sueco y, además de colaborador fue un Intimo amigo 

• ...U.C>r.....t::..aLIC:C. • 'i 

Durante tres anos fue Secretario General de la Inter
nacional Socialista. En todos los puestos que ocupó 
se caracterizó por su defensa intransigente y decidida 
d'el T ercer Mundo. La socialdemocracia, para él, sólo 
encontrarra su justificación histórica si estuvies~ liga
da a los palses en desarrollo y no ai sistema de las 
grandes potencias capitalistas. 

Para nosotros. el equipo de tercer mundo, su 
muerte tiene un significado especial. Bernt Carlsson 
era un amigo y admirador de nuestra revista, con la 
que siempre estuvo en comunicación. Ya fuera en 
México o en Rio de Janeiro, él encontraba tiempo en 
su age~a para visitamos y discutir con nuestro 
equipo los problemas internacionales que lo apasio
naban. 

Nal'nibia será lndependiente en un corto plazo, 
Angola está encontrando la paz y seguridad por la 
cual lucha desde hace un cuarto de siglo, Africa Aus
tral vence la b.:italla contra la barbaria racista. A esos 
eventos estará ligado siempre el nombre de este lu
chador sin tregua por la paz y los derechos de los 
pueblos oprimidos. 



COLIHUE PARA TODOS 
Colih~e es una editorial 

integrada por gente dei libro, gente de la educación 
y gente de la industria gráfica 

para producir libros que sacudan el polvo 

PARA LOS MAYORES 
LOS NACIONALES EDITORES 

LAS POLÉMICAS DE JAURETCHE, 
Arturo Jauretche 

QUE AL SAUR SALGA CORTANDO 
Arturo Jauretche 

LIBROS Y ALPARGATAS 
Arturo Jauretche 

BARAJAR Y DAR DE NUEVO 
Arturo Jauretche 

OBRAS DE LUIS L. FRANCO 
INSURRECCIÓN DEL POEMA 

Luís Franco . 
NUESTRO PADRE EL ARBOL 

Luís Franco 

EDICIONES DEL PENSAMIENTO NACIONAL 
MANUEL UGARTE: un argentino "maldito". 

Norberto Galasso . 
ENRIQUE SANTOS DISCEPOLO: escritos 

inéditos, Norberto Galasso 
RAÚL SCALABRINI ORTIZ y su lucha contra 

la dominación inglesa, Norberto Galasso 
FELIPE VARELA y la lucha por la unión 

latinoamericana, Norberto Galasso 
J. J. HERNÃNDEZARREGUI: dei peronismo 

ai socialismo, Norberto Galasso 
IGLESIA Y DICTADURA, Emílio F. Mignone 

PARA LOS CHICOS 

1 ja' Libros ·:w del malabarista 
j/ • 

COLECCION "EL PAJARITO REMENDADO" 
Dirigida por Laura Devetach y Gustavo 
Roldán 

COLECCION "LIBROS DEL MALABARISTA" 
Dirigida por Gustavo Roldán 

COLECCIÓN "EL PAJARITO EMPILCHADO" 
Tapa dura, mayor formato y calldad de im
presión, pero el mismo encanto de los Pa
jaritos de siempre. 

COLECCIÓN "PAJARITOS EN BANCADAS" 
Cuentos de "EI pajarito remendado" van a 
la escuela en forma de Antologfas 
acompaiiadas de actividades para el aula. 

COLECCIÔN LITERARIA "LEER Y CREAR" 
Dirigida por Herminia Petruzzi 
80 títulos de autores clásicos y argentinos 
contemporáneos de literatura juvenil 

EC EDICIONES COLIHUE 
Av. Díaz Vélez 5125 (1405) Buenos Aires-Argentina 
Tel: 983-4181/4191 y 981-3674 



AMERICA LATINA COLOMBIA 

Fotos: J<iaus Cartos 

l os comandantes Jaeobo Arenas (de lentes negros) y Atfonso Cano en el cuartel general de las FARC en l a U rlbe 

AI borde de la guerra civil 
Desde el campamento guenillero de las FARC próximo a La Uribe, en conversaclón con el 

enviado de " tercer mundo", el comandante Jacobo Arenas acusa a la ollgarquía, el narcotráfico 
y los militares colombianos de estar conduclendo el país hacla un callejón sln sallda 

Jesús Carlos 

e olombia vivirá una verda
dera guerra civil en el caso 
de que el presidente Virgilio 

Barco no se convenza de que el úni
co camino para la paz es la negocia
ción con la guerrilla", afirma, preo
cupado, el comandante Jacobo Are
nas. Junto con Manuel Marulanda 
Vélez, más conocido por coman
dante Tlrolljo, Jacobo Arenas ocupa 
la Comandancia militar de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC, el organismo má
ximo de la dirección de ese grupo 
armado. Las FARC son el más anti
guo e importante de todos los mo
vimientos guerrilleros colombianos. 

Arenas y Marulanda son los re
volucionarios latínoamericano que 
llevan más tiempo en la lucha clan
destina, y en torno de ambos se ha 
tejido toda una leyenda. Después de 
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anos de clandestínidad, las FARC 
iniciaron una nueva etapa de su lu
cha en 1984, cuando se pactó una 
tregua entre ese grupo armado y el 
gobierno, encabezado entonces por 
el presidente Belisario Betancur. En 
la región montanosa de La Uribe, 
donde el acuerdo de pacificaclón 
fue firmado, la organización gue
rrillera anunció un afio más tarde, el 
26 de marzo de 1985, su incorpora
ción a la lucha institucional. Poco 
después era creada la Unión Pa
triótica (UP), de la cual formaba 
parte también el Partido Comunis
ta. (Ver tercer mundo n~ 84, "FARC: 
de las montarias a las urnas" y n~ 
91 "Colombia: Encuentro dei go
bierno con las FARC.") 

EI espacio político conquistado 
con esa decisión, en el marco de la 
propuesta de paz de Betancur, llevó 
a la Unión Patriótica a disputar y 
ganar elecciones importantes en 
varias partes dei país, eligiendo 
numerosos alcatdes, inclusive en 

ciudades de gran porte. 
Pero poco duró la luna de miei. 

Los escuadrones de la muerte y 
grupos paramilitares -algunos de 
ellos comprobadamente integrados 
también por oficiales en actividad
desencadenaron desde el inicio 
mismo de la vida legal de la Unión 
Patriótica una ola de asesinatos 
contra miembros de la UP. EI pro
pio presidente de la organización, 
senador Jaime Leal, fue asesinado. 
EI jefe de estado que sucedió a Be
tancur, Virgílio Barco, aseguró poco 
después de asumir el mando el 7 de 
agosto de 1986, que "existe en el 
país una conspiración contra la paz 
y las instituciones democráticas", y 
exhortó a la guerrilla a mantenerse 
fiel a la letra de los acuerdos a pesar 
de la ola de violencia contra sus di
rigentes. 

Desde el cuartel de las FARC, el 
comandante Arenas respondió ai 
~pelo de Barco afirmando que su 
organización no permitiria que el 
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Todo empezó con el "Bogotazo" 
D Las raíces dei movimiento 

armado colombiano están, 
en opinión de Jacobo Arenas, en 
el llamado Bogotazo de 1948. Asr 
se conoce en el país ai gigantes
co levantamiento popular que 
sucedió ai asesinato dei llder 
Jorge Eliécer Gaitán. "La lnsur
rección ganó proporciones 
enormes -seriala Arenas- pe.l'O 
por falta de una dirección clara, 
de un partido revolucionaria, no 
culminó con la toma dei poder" . 

Ese mismo ano surgió el pri
mar grupo guerrillero, organiza
do por el ex alcaide de la ciudad 
de Barrancabermeja, perte.ne
ciente ai Partido Liberal, y co
menzó a operar en la Cordillera 
de San Andrés. "En ese grupo 

proceso de paz fuera interrumpido. 
"Mantenemos nuestro compromiso 
con el gobierno", afirmó el diri
g:mte guerrillero. Desde entonces la 
espiral de violencia paramilitar se 
ha agudizado. (Ver cuadro anexo con 
informe de Amnistia Internacional), 

Reflexiones amargas 

En este momento tan difícil para 
Colombia -cuando los asesinatos 

actuaron Gerardo Loaisiga y 
otros lideres", recuerda el diri
gente de las F AAC. 

En los anos, síguientes otros 
militantes dei Partido liberal dí
rlgieron un nuevo movimiento 
armado en las planicies orienta
res, donde en determinado mo
n'Íento hubo 36 frentes simultâ
neos de combate. "La historia de 
las Fuerzas Armadas Revolucio
narias de Colombia (FARCJ se 
inicia en 1964 -afirma Arenas
cuando un grupo pequeno se le
va ntó en armas en Marquetalia, 
una región que el ejército con
virtió en zona experimental para 
aplicar la estrategia de seguridad 
nacional que define su hipótesis 
de guerra contra el 'enemigo in-

de militantes progresistas y de iz
quierda, de estudiantes y profeso
res universitarios, dirigentes sindi
cales y campesinos y hasta de 
miembros dei goblerno- está !le
vando el pais hacia un rumbo peli
groso, el comandante Jacobo Are
nas concedió una entrevista exclu
siva a tercer mundo en el interior 
de Colombia. Para conversar con él, 
el fotógrafo brasilerio Jesús Carlos 
-que por fuerza de las circunstan-

Sede dei comando central de las Fuenas Armadas Revolucionarias de Colombia 
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terno'. Dos anos antes, los sec
tores más reaccionarios de la so
ciedad habian implementado 
desde el Pãrlamento una vasta 
campana de intimidación dei 
movimiento campesino ai que 
acusaban de intentar crear 're
públicas incJependientes', donde 
el ejército y otras instituciones 
dei Esta-do no podrían entrar." 

Arenas afirma que eso era 
una mentira, pero fue utilizado 
para justificar una gran represión 
que se desató contra los campe
sinos de Marquetalia. "De esa 
forma el ejército esperaba acabar 
con el foco guerrillero en dos o 
tres semanas, pero la lucha ya 
dura 25 anos y la doctrina de se
guridad nacional fracasó", dice. 

cias hizo también el trabajo de re
portero- viajó durante tres días 
desde Bogotá hasta la región donde 
está situado el cuartel general de las 
FARC. En condiciones de estricta 
clandestinidad y realizando gran 
parte dei trayecto a caballo -dado 
que por lo inaccesible de la zona 
sólo se puede llegar ai campamento 
en helicóptero o cabalgando nues
tro enviado visitó el refugio de 
Marulanda, Arenas y la dirección de 

1as FARC. 
Durante el 

recorrido por el 
territorio con
trolado por la 
guerrilla, Jesús 
Carlos no vió ni 
soldados ni nin
guna otra serial 
que pudiera in
dicar la presen -
eia dei gobier
no en el área. 
Estas son sus 
fotos y el relato 
de esa expe
rier.cia: 

Cabellos blan
co s, usando 
siempre ante
ojos neg ros y 
uniforme de 
camu ,laje, Ja-

tercer mundo - 23 
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cobo Arenas acusa ai presidente 
Virgilio Barco de "traicionar" el 
acuerdo de paz firmado entre las 
FARC y el ex presidente Belisario 
Betancur, en 1984. EI acuerdo esta
blecla el fin de la lucha armada a 
cambio de una amnistfa incondicio
nal a los rebeldes y d.e una serie de 
innovaciones en la vida política co
lombiana que incluía el desmante
lamiento de los escuadrones de ta 
muerte de extrema derecha y la 
realización de una reforma agraria. 

"EI acuerdo, afirma Arenas, fue 
concebido y firmado para conseguir 
una paz democrática; es decir, una 
paz sin hambre, sin desocupación, 
sin violencia, sin terror, con tierra 
para los campesinos, habitación 
para todos, libertades públicas y 
respeto por la vida de los ciudada
nos. Nosotros respetamos la tregua 
durante varios meses, pero desde 
que Barco se hizo cargo dei go
bierno quedó claro que cederia ante 
las presiones de la oligarquia mili
tarista que no quiere negociar con 
nosotros y exige, simplemente, que 
depongamos las armas" . 

"Virgilio Barco -prosigue el diri
gente de las FARC- rompió la ne
gociación con el movimiento arma
do y sólo volvió a buscamos ocho 
meses después de hacerse cargo 
dei gobierno, cuando la 'guerra su
cia' de los escuadrones de la muerte 
contra la izquierda legal colombiana 
ya habla provocado la muerte de 
centenas de personas". 

La propuesta de paz de Barco 
era diferente de la de Betancur. Ba
sado en una amnistia a los guerri
lleros, el nuevo ofrecimiento no in
clula ninguna garantia de reforma 
social o compromiso de acabar con 
los escuadrones de la muerte. Va
rios jefes militares, por su parte, 
han insistido en la necesidad de un 
"endurecimiento" con los rebeldes. 

"No aceptaremos un acuerdo de 
este tipo, porque millones de co
lombianos están muriéndose de 
hambre a pesar de que nuestro país 
es muy rico. La tierra en Colombia 
está tremendamente subutilizada. 
Esto hace que un área esencial
mente agrícola produzca apenas 
30% de los alimentos necesarios 
para la población y que 155 familias 
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Crímenes impunes 
D Un informe de Amnesty lnternational subtitulado "Colombia: 

una emergencia en la situación de los derechos humanos" 
muestra la creciente preocupación mundial por la víolencía política 
desatada en este pais latinoamericano. 

La organización revela que durante varios anos ha venido si
guiendo la evolución de los derechos humanos en Colombia y obte
nido información fidedigna de diversas fuentes. En mayo de 1987, 
Amnesty envió una delegación ai pais que recibió los testimonios 
directos de familiares de las vlctimas de la represión y se entrevistó 
con respresentantes de diversos partidos en el parlamento. Los ex
partos conversaron además con periodistas, académicos y represen
tantes de la iglesia católica. Distintas organizaciones colombianas de 
defensa de los derschos hur,1anos proporci<6naron abundante docu
mentación a la delegación visitante, que recibió también información 
de fuentes oficiales, incluyendo el Ministerio Público, miembros dei 
Poder Judicial y dei Ministerio de Defensa. 

EI informe destaca que "existen evidencias fehacientes para· afir
mar que las Fuerzas Armadas de Colombia han adoptado una políti
ca de terror dirigida a intimidar y eliminar a sus oponentes dejando 
de lado los medios legales. Esa polltica se puso de manifiesto en un 
contexto de renovada actividad guerrillera y presiones para la reali
zación de reformas sociales y políticas". 

Más adelante dice: "En este informe Amnesty lnternational trata 
de la desaparición de personas y los asesinatos pollticos ejecutados 
por, o en nombre de, fuerzas gubernamentales. Desde el comionzo 
de 1980, este tipo de violaciones a los derechos humanos ha venido 
creciendo dramáticamente". 

Desde mediados de 1987 las vfctimas exceden en mucho a la opo
sición izquierdista. "Las personas actualmente 'elegidas' son no sólo 
quienes critican ai gobierno o a las Fuerzas Armadas sino también 
todo aquel q1,1e simplemente no manifieste su apoyo activo a esas 
instituciones. Sectores enteros de la sociedad corren el riesgo de ser 
caracterizados como subversivos, lo que en Colombia es sinónimo de 
una sentencia de muerte", afirma Amnesty. 

"La mayor parte de los 1.000 asesinatos pollticos (o más) ocurr i
dos en 1987 -continúa el informe- fueron atribuidos por el gobierno 
a la acción de 'escuadrones de la muerte', misteriosos pistoleros des
criptos por las autoridades como clviles que ellos no pueden contro
lar ni identificar. Sin embargo, cientos de cas'os est~diados demues
tran que estas asesinatos y 'desapariciones' fueron, en realidad, eje
cutados por personal policial y militar que actuaba en nombre de los 
altos mandos dei ejército". 

"la evidencia más flagrante -afirma Amnesty- de que los 'escua
drones de la muerte' son en realidad parte integrante de las fuerzas 
de seguridad colombianas es el hecho simple de que no exista un 
sólo procesado por los miles de asesinatos y 'desapariciones' que se 
les atribuyen". Y prosigue: "Los tribunales militares tienen compe
tencia para entender en los juicios por violación de 1~ derechos hu
manos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad-policfa 
y ejército- pero no han iniciado ning.ún proceso. Cabe concluir -fina
liza el informe- que estas violaciones de los derechos elemehtales no 
son meramente 'toleradas' dentro de IRS FFAA de Colombia, sino 
q1Je en verdad constituyen el resultado de una deliberada polftica 
homicida". 
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sean propietarias de 92% de las 
tierras cultivables", afirma Arenas. 

EI dirigente guerrillero se confie
sa decepcionado con las negocia
ciones de paz. "Nosotros conside
rábamos que a través de la paz de
mocrática podrlamos conquistar lo 
que hasta ahora no hablamos con
seguido: un espacio polltico para el 
movimiento revolucionario desde el 
cual pudiésemos desafiar el predo
mínio social, económico e ideológi
co de la oligarquia colombiana que 
actúa en estrecha vinculación con 
los intereses de Estados Unidos. 
Fue en ese contexto que propusi
mos la formación de la Unión Pa
triótica", senala. 

Según el comandante de las 
FARC, "la UP no es el frente pollti
co de la guerrilla, sino un movi
miento amplio. Carece de formas 
organizativas centralizadas y sólo 
tiene un programa común. Dentro 
de ese movimiento conviven comu
nistas, socialistas, liberales y hasta 
settores progresistas dei Partido 
Conservador". 

Ocho meses después de su fun
dación la UP participó en elecciones 
legislativas y obtuvo 350 mil votos. 
"AI comienzo de 1988, en las elec
ciones municipales, la UP ganó 15 
alcaldlas y algunas más en coalición 
con otros partidos. Ese crecimiento 
atemorízó a la oligarquia colombia
na y dio origen a la 'guerra sucia' 
protagonizada por los escuadrones 
de la muerte. Casi 700 militantes y 
dirigentes de la UP han sido asesi
nados, inclusive su presidente", re
cuerda Arenas. 

Sin embargo, las FARC conti
núan creyendo que vale la pena 
defender el proceso de paz. EI co
mandante Arenas afirma que la 
"guerra sucia" de los grupos para
militares no obtuvo lo que tanto de
seaba: no logró hacer desistir a las 
FARC dei acuerdo de pacificación. 
"Nuestra voluntad polltica no se ha 
modificado. Es más, nosotros le 
propusimos a otros grupos guerri
lleros la formación de un movi
miento de masas amplio, la Unión 
Bolivariana dei Pueblo, UBP, para 
impulsar las reformas que el pais 
necesita", afirma. "No se trata de 
un provecto socialista, por supuesto 
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-agrega Arenas- sino de la creación 
de una amplia coalición nacionalista 
y democrática que elimine las tra
bas impuestas a nuestro pais por la 
oligarquia colombiana y el Pentágono." 

Preparar la revolución 

EI comandante Arenas piensa 
que la Unión Bolivariana dei Pue
blo, si prosperase, "prepararia la 
revolución en Colombia y seria, por 
sus dimensiones, un hecho polltico 
inédito en el pais". Seria una espe
cie de freno a la actitud de la clase 
dirigente que ~stá conduciendo el 
pais a un callejón sin salida. "La oli
garquia no se da cuenta de que la 
'guerra sucia' que lleva a cabo, en 
alianza con los mllitares reacciona
rios y los narcotraficantes en contra 
de las fuerzas progresistas, te cau
sará enormes perjuicios", advierte 
Arenas. "Fue justamente la 'guerra 
sucia' la que motivó la unificación 
de las fuerzas rebeldes en la Coor
dinadora Guerrillera Simón Bolí
var", recuerda. 

La Coordinadora reúne, además 
de las FARC, el Ejército de Libera
ción Nacional (ELN), el Ejército Po
pular de Liberación (EPL, de origen 
maoista), el M-19 (nacionalista de 
izquierda), el Partido Revoluciona
rio de los Trabajadores (trotzkista) y 
el 'Movimiento lndio Ouintln Lamé 
(autonomista indlgena). 

"La unifícación que no hablamos 
conseguido en décadas de lucha 
armada, en función de las divergen
cias de concepción de cada grupo, 
fue lograda por efecto de la 'guerra 
sucia' desatada por la ultraderecha 
colombiana", dice Arenas. La Coor
denadora comenzó, en los últimos 
meses, a realizar acciones unifica
das en diversos puntos dei territo
rio. "Las divergencias desapare
cieron de un momento para otro", 
seria la. 

COLOMBIA 

"La guerrilla no consiguió des
truir el ejército colombiano, pero es 
igualmente cierto que desde hace 
décadas el gobiemo intenta elimi
namos y no lo consigue. Por el 
contrario, la lucha armada crece. 
Eso demuestra que la paz no puede 
ser impuesta por las armas, sino 
que debe ser negociada", afirma 
Arenas. 

Responsables por la guerra civil 

EI dirigente guerrillero se indig
na cuando se menciona el tema de 
las supuesfas vinculaciones entre la 
guerrilla y los barones dei narcotráfi· 
co. "Eso es una gran mentira", 
afirma. "No existe ningún acuer
do", agrega. "En verçlad, el narco
tráfico, que se alió a la oligarquia y 
a los militares reaccionarios para 
destruímos, ha montado escuelas 
de sicarios (asesinos a sueldo) con 
el dinero proveniente dei tráfico de 
drogas", denuncia el dirigente de 
las FARC. 

Arenas admite que existe un 
status quo de convivencia con los 
campesinos que pla.ntan coca en las 
zonas controladas por la guerrilla. 
"Los narcotraficantes tienen por 
objetivo nuestra destrucción. Ellos 
son quienes financian los escuadro
nes de la muerte. Pero eso no in
volucra a los campesinos que plan
tan la hoia de coca en algunas re
giones que controlamos. A pesar de 
que nosotros intentamos durante 
algún tiempo evitar que se dedica
sen a ese tipo de cultivo, combatirlo 
no es fácil. Ellos consiguen con la 
coca benefícios mucho mayores 
que los que obtendrían con otros 
cultivos. Como i:iosotros no somos 
policías, no nos compete la repre
sión a los agricultores. Eso si, de los 
narcotraficantes exigimos el acata
miento de las mismas regias de 
juego que de los latifundistas: a to
dos los poderosos que viven en 
'nuestras' regionas, les cobramos 
un impuesto de guerra". 

"En la práctica, el narcotráfico, la 
oligarquía colombiana y los milita
res reaccionarios son la misma co
sa", concluye Jacobo Arenas. "Son 
ellos los que están !levando ai país a 
la guerra civil." • 
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La era post Pinochet 
Desde la derecha a la extrema izqulerda existe en Chile el 

convencimiento que el tiempo de Pinochet tem,ina. Lo más probable 
es que los comicíos se realicen en diciembre de este ano y un nuevo 
presidente, elegido democráticamente, llegue a La Moneda en 1990 

Fernando Reyes Matta 

E 
n sólo tres meses el pano
rama de Chile cambió. Y al
go que parecia imposible 

hasta algunos meses atrás, ocurrió: 
hasta la derecha habla de la necesi
dad de introducir reformas en la 

de elección dei Presidente de la Re
pública, definiendo que éste debe 
surgir de una elección popular si 
faltaran más de dos anos para la 
elección de Senadores y no esperar, 
como lo establece la actual Consti
tución, mientras el presidente dei 
Senado asume la primara magis
tratura dei pais; 

- que todos los senadores sean 

Después dei triunfo dei NO,_la oposición lamó a las FFAA para negociar 

Constitución vigente. EI Partido Re
novación Nacional, encabezado por 
el ex ministro dei Interior, Sergio 
Onofre Jarpa, ha planteado entre 
otros los siguientes cambios: 

- modificación sustancial dei artí
culo Octavo que actualmente prohi
be a los partidos marxistas y que 
fue aplicado específicamente ai ex 
canciller Clodomiro Almeyda, quien 
estuvo un ano y media en la cárcel 
bajo el cargo de pertenecer a una 
agrupación política con esas carac
terísticas; 

- eliminar la incompatibilidad 
establecida entre militancia política 
y cargos de dirigencia gremial; 

- alterar el procedimiento actual 
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escogidos en elección directa y no 
como actualmente, que existen los 
senadores designados por el Ejecu
tivo; 

- mantener el Consejo de Segu
ridad pero sin que en él tengan una 
mayor gravitación las Fuerzas Ar
madas. 

Estos planteos, formulados por 
un fuerte partido de la derecha, son 
significativos porque serialan que la 
gran mayoría dei pais, incluyendo 
un sector importante que votó por 
el SI a Pinochet, desea cambias. 

Debate interno en la DC 

La Democracia Cristiana (DC), 

CHILE 

tras el triunfo dei 5 de octubre se 
centró en la tarea que le parece 
ineludlble: elegir a su candidato a la 
presidencia de la república que, 
probablemente, será el postulante 
común de toda la oposición. 

No ha sido un proceso fácil, so
bretodo en un pais donde el largo 
período de autoritarismo debilitó la 
costumbre dei debate democrático 
abierto. Gabriel Valdés, Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle (hijo dei gran llder 
de la DC y ex presidente en el pe
riodo 1964-1970) y Patricio Aylwin 
fueron las figuras claves de la elec· 
ción interna. Con algunas irregula· 
ridades y acusaciones, el resultado 
final indicó que Patricio Aylwin 
aparecia con las majores posibilida
des de ser oficialmente nominado 
por la Junta Nacional en este mes 
de enero. 

Diseõar el programa común 

Para el resto de la oposición la 
tarea es tener una participación en 
el diseno dei programa polftico dei 
candidato. Para eito se han levanta
do otras pra-candidaturas que no 
llegarán muy lejos, pero que tienen 
la fuerza de poder agrupar sectores 
para exigir ciertos contenidos en Is 
mesa de negociación. 

Es con esa preocupación en 
mente que los partidos marxistas 
(socialistas de Almeyda y comunis· 
tas) más la lzquierda Cristiana y 
sectores independientes pusieron 
en marcha una colectividad con ca· 
pacidad de inscribirse en la legisla· 
ción política actual. De esta forma 
pueden presentar candidatos a se
nadores y diputados. 

Nació as! el Partido Amplio de la 
lzquierda Socialista, "PAIS", cuyo 
perfil no termina de ser aún enten· 
dido por toda la opinióh política na
cional, acostumbrada a los partidos 
clásicos de la izquierda chilena. 

Por su parte, Ricardo Lagos si
gue siendo líder indiscutido de un 
amplio sector de centro izquierda 
que tiene el liderazgo dei Partido 
por la Democracia, PPD. Esa enti· 
dad emergió como un partido "ins· 
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la dieta dara tlene adeptos entre los sectores medi os 

trumental", o sea, con capacidad de 
actuar dentro de la legislación de 
Pinochet, pero se ha proyectado 
como una agrupación con perspec
tiva de un enfoque nuevo en la po
lítica. Su tesis es el pragmatismo, la 
modernidad y la necesidad de uni
dad nacional para una etapa de re
constitución de la democracia en 
Chile. 

Vuelta a la profesionalización 
castrense 

Dentro de ese marco, las Fuerzas 
Armadas van retomando, poco a 
poco y desconcertadas, el camino 
de regreso a su profesionalidad. 

Ello se hizo evidente en 'los cambios 
registrados en los altos mandos. 
Trece generales pasaron a retiro y 
hoy la distancia que separa ai Co
mandante en Jefe (el general Pino
chet) de su segundo, el general 
Jorge Zinke, es de 18 anos. Como 
alguien comentó, "es el tiempo que 
separa a un padre de un hijo". 

EI nuevo ministro dei Interior, el 
economista y tecnócrata Carlos Cá
ceres, pronunció un importante dis
curso ai convertirse en el primer ci
vil a asumir el cargo: "De aqui en 
adelante las Fuerzas Armadas y de 
Orden, dentro dei itinerario consti
tucional, volverán ai ejercicio de su 
competencia especifica, las que, en 

CHILE 

EI NO a Pinochetfue mayoría 

la historia (ie nuestro país han sabi
do cumplir con honor y gloria", dijo 
Cáceres en la localidad de La Sere
na. 

Una indicación precisa de que se 
trata de abririas la puerta para que 
los uniformados abandonen el po
der con la mayor elegancia posible. 

Mientras tanto, Pinochet "como 
un boxeador tras una derrota", se
gún sus palabras, recorre el país 
tratando de demostrar que todavia 
manda y que lo hará hasta el último 
minuto de su permanencia en el 
poder. Pero su expresión, espe
cialmente en la televisión, muestra 
que ya es "un general derrotado y a 
plazo", como se dice en Santiago. • 

Patrício Aytwln (DC); G. Valdez (DC) y R. Lagos (PSI: popularidad Y prestigio. Pinochet y Onofre Jarpa: eltlempo tenninado 
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La cara oculta de la victoria 

Una vez definida la 
estrategia de la unidad 
de la oposición para 
la campana por el 
NO, técnicos en 
computación utmzaron 
sus conocimientos para 
montar la fnfraestructura 
infonnativa y de control 
dei escrutinio que 
pennitló apuntaJar ef 
trabajo polltico 

La vlc1oria dei · NO" habfa madurado bajo las propias narices de Pinochet 

F 
ue el dramaturgo y psiquia
tra Marco Antonio de la 
Parra (uno de los intelec-

tuales surgido en medio dei régi
men militar) quien advirtió hace 
más de un ano que ya existfan ma
nifestaciones de "post-pinochetis
mo". llamó asi a la creatividad de 
grupos jóvenes de teatro y rock que 
buscaban nuevos caminos de ex
presión, más allá de las herencias 
míticas de la canción de protesta. 
Lo mismo veía Parra en toda la 
cultura publicitaria y empresarial 
joven que desde 1983 -coincidiendo 
con el renacimiento de la actividad 
polftica en Chile- comenzó a utilizar 
la nueva tecnologia de las teleco
municaciones. También en el cam
po de la investigación social se 
abrlan paso nuevos métodos y pa
radigmas, carentes de temor a ser 
irreverentes con las propuestas de 
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los anos 60. 
Cuando el 5 de octubre ganó el 

NO, para el estupor-de Pinochet y 
su cinturón de incondicionales, una 
buena parte de las explicaciones 
estuvo en esa cultura "post-pino
chetista", que habla madurado bajo 
las narices dei dictador. 

Publicidad y Fax 

Es evidente, sin embargo, que la 
principal fuerza dei triunfo dei NO 
estuvo constituída por la formación 
de una concertación politica fuerte, 
pragmática, de toda la oposición. 
Los 16 partidos -unos grandes y 
otros chicos- armonizaron progra
mas, posiciones y formas de hacer 
política, para moverse en torno de 
una meta central: derrotar a Pino
chet en su propio campo. 

EI general habla creado un pie-

biscito con una pregunta central: 
"Si o NO para su continuación en 
La Moneda por 8 anos''. Aquel sin
gular método de elección fue con
cebido por los juristas dei régimen 
a comienzos de 1980. E llos lo dise
naron pensando que seria un sim 
pie trámite de fáci l manejo. Una es· 
pecie de consulta arreglada, para 
evitar que se pudlera alegar fa lta de 
posibilidades de expresión de la 
ciudadanla. 

Pero todo ese sistema fue 
transformándose en una t rampa 
pa ra Pinochet. Y se hacla necesario 
crear un escenario mlnimo de cre
dibilidad para la consulta. Esa fa
chada incluía la posibilidad de que 
los partidarios dei "SI" y dei " NO" 
pudiesen acceder a la televisión. Asl 
fueron otorgados 15 minutos a la 
oposición para transmitir su posi
ción a todo el pais. Los estrategas 
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publicita rios pensaron que colocan
do el programa de propaganda po
lltica cerca de las 11 de la noche, 
muy poca gente lo veria. EI resto 
dei dia, especialmente en la hora de 
los noticiaríos, el gobierno desple
gaba todo su poder publicitario. 

Se equivocaron totalmente. No 
calcularon la capacidad de imagina
ción y la creatividad acumulada por 
los artistas, creadores, productores 
de video y de música, que durante 
estos anos tuvieron como único 
campo de acción la publicidad co
mercial. 

"Después de 1973, por razones 
de supervivencia y expresión, nos 
refugiamos en la publicidad. Hemos 
vivido un largo tiempo de doctora
do aplicando técnicas de avanzada y 
aprendiendo a decir mucho en muy 

la información, recuperando para la 
utilización por parte de la oposición 
de las tecnologfas desplegadas por 
el gobierno en todo el país. Chile 
tiene actualmente una buena red de 
teléfonos, telex, microcomputado
res, fax. Todo lo que la moderniza
ción de Pinochet trajo ai pais para el 
desarrollo de un modelo económico 
ultríl liberal. Gracias a esos equi
pamientos y a los ingenieros for
mados en los últimos seis a ocho 
anos, el comando dei NO manejó 
una red de computación paralela 
capaz de tener el verdadero resul
tado dei plebiscito en la misma no
che de la consulta. 

"No sabíamos si nos harfan 
fraude o no; si intentarian cortamos 
la electricidad para dejar fuera de 
uso todo el sistema. Todo eso era 

Period lS1as de la oposiclón piden elfin de los procesos judiciales contra editores 

poco tiempo. Tuvimos que volver
nos ingeniosos. Todo eso lo volca
mos con mucho entusiasmo en el 
trabajo a favor dei NO", seriala 
Eduardo Tironi, uno de los pro
ductores de vídeo encargados de la 
campana. 

EI post-pinochetismo estaba ha
ce tiempo incubándose en el campo 
de la publicidad, a la espera de vol
ver a ser. AIII están los directores de 
televlsión y cine que Chile tendrá en 
el futuro. 

En otro plano se movieron los 
cientistas polfticos y encargados de 
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posible pero allf ya estábamos en 
otro escenario, que no era tecnoló
gico sino político y de un golpe 
dentro dei golpe", seriala Gonzalo 
Martner hijo, quien estuvo encar
gado de la operación de la central 
de computación. 

Planificación informativa 

Paralelamente, se montó un sis
tema de información via fax y mi
crocomputadores · con los quince 
diarios principales de referencia 
mundial y con diez centros de ac-

La creatividad popularfue inagotable 

ción solidaria con Chile. Estos 
constituyeron "observatorios" de 
seguimiento informativo en Wa
shington, Paris, Caracas y Bruselas. 
Allí se distribuía la información y se 
recogfan los artfculos claves de la 
prensa internacional, los cuales 
eran enviados ai Centro de lnfor
mación dei Comando dei No en 
Santiago. Esto permitía que un 
equipo de "planificación informati · 
va -dirigido por et redactor de esta 
nota- pudiera saber qué temas do
minaban la agenda informativa in 
ternacional en torno ai plebiscito en 
Chile y cuáles eran los puntos don
de cabia entregar más información. 

En todo ese campo se trabajó 
con alto profesionalismo. Jamás se 
pretendió entregar boletines infor
mativos hechos, press releases o 
materiales de relaciones públicas. 
Se trabajó sobre la base de la fór
mula DatofíTextofíContexto, entre
gando mataria prima (recortes de 
prensa) organizada por temas cla 
ves, ofreciendo el acceso a un ban
co de datos estadístico, suminis
trando las secuencias de los princi 
pales discursos, etc., de forma que 
los periodistas tuviesen con qué 
completar sus propias visiones y 
enfoques. 

En la central informativa dei Go
bierno (muy bien dotada de equi
pamiento técnico) se entregaban 
lujosas carpetas, cargadas de fotos 
a todo color de Pinocret, su mujer, 
sus ministros. Eso hizo que los 
corresponsales comentasen: "el 
Gobierno puso las comunicaciones 
y los equipos, el Comando dei NO 
la información y las noticias". • 

Fernando Reyes Matta 
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EI camino de la reunificación 
Después de cuatro décadas de sufrir una separación territorial lmpuesta por los lntereses 

estratégicos de las superpotencias, las dos Coreas constatan que no es poslble 
vivir en una democracia plena mlentras el pais pennanezca dividido 

Claude Alvares· 

D espués de la revolución fili
pina de febrero de 1986, la 
democracia parece encami

narse hacia el noreste asiático", 
afirmaron recientemente dos influ
yentes intelectuales coreanos que 
pronunciaron sas conferencias du
rante un simposio internacional 
realizado en Bombay (lndia}. los 
especialistas destacaron en pa_rti
cular la existencia de tendencias 
nuevas en la sociedad coreana, ca
paces de ayudar a superar el an
gustiante pasado polltico de esta 
nación, dividida desde hace déca
das, para lograr finalmente su reu
nificación. 

Los profesores Chung Hyun
Back, de la Universidad Sung Kyun 
Kwan, y Lee Sam Yul. de la Univer
sidad Soong Sil, participaron de 
una Conferencia sobre Recursos y 
Desarrollo, organizada por la Comi
sión Internacional de Juristas, el 

., 

grupo lntercambio Regional Asiáti
co por Nuevas Alternativas, de 
Hong Kong, y la Universidad de 
Naciones Unidas. 

Corea dei Sur es considerada un 
modelo de crecimiento económico 
por algunos teóricos de la econo
mia. Entre 1962 y 1983 el creci
miento dei PNB fue de 5.6 veces y 
el lngreso per cApita llegó a 2.000 
dólares en 1985. la clase media 
corPana, autora dei "milagro", se 
convirtió en una fuerza social esta
ble, conservadora, fiel ai modelo y 
preocupada por su estabilidad. 
Ahora, esa imperturbable clase me
dia fue sacudida por una serie de 
hechos poco tranquilizadores: los 
reclamos por la reunificación dei 
territorio efectuados por estudian
tes surcoreanos -tres de los cuales 
se inmolaron- y una serie de huel
gas de importantes sindicatos. 

Secuelas de la guel'Ta fría 

la división dei territorio coreano 
en dos estados, uno dei Norte y 

otro dei Sur demuestra que a pesar 
dei clamor mundial por la descolo
nización y la libertad, algunos pai
ses continúan viviendo de acuerdo 
con las pautas que les han sido fija
das desde afuera. Como enfatizó 
Chung, Corea nunca ha sido un pais 
plenamente independiente: hasta 
1945 fue vlctima dei expansionismo 
japonês; luego, como Alemania, fue 
dividida en dos para servir a los in
tereses estratégicos de las super
potencias. 

"La sujeción de nuestro pais a 
las potencias extranjeras y la divi
sión artificial de nuestra nación, es 
nuestro principal problema'', senaló 
Chung. Por su parte, el profesor 
Lee brindó importantes elementos 
para entender por qué la "reuniflca
ción" dei territorio de Cores se ha 
convertido en la reivindicaclón nú
mero uno de las organizaciones de 
masas de Corea dei Sur. 

Cuatro décadas de autoritarismo 

Desde 

·-
1945, Corea dei Sur vive 

bajo gobiernos au
toritarios: ai régi
men de Syngman 
Ree que actuó en 
forma despótica 
durante 14 anos le 
sucedió el corto go
bierno de Yoon Bo 
Sum (1960/1961) 
que fue derrocado 
por el general Park 
Chung Lee. Este úl
timo se mantuvo en 
el poder hasta 1979, 
cuando fue asesi
nado. EI General 
Chun Doo Huan 
ocupó poco des
pués el gobierno de 

Estudlantes de Corea 
dei Sur demandan la 
reun iflcación 
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Chung Hee DooHwan 

Corea y permanece en él hasta 
nuestros dias. Durante esas déca
das, el tema prioritario para la opo
sición fue la reivindicación dei re
torno a la democracia y la defensa 
de los derechos humanos. 

Hoy los coreanos han !legado 
a la conclusión de que no podrãn 
alcanzar una democracia plena 
mientras el territorio de su pais 
permanezca dividido. Park sentó en 
esa dlvlsión las bases dei relativo 
êxito dei modelo de desarrollo eco
nómico surcoreano: contó para ello 
con el decisivo apoyo económico de 
los Estados Unidos. Para Washin
gton era vital transformar a Corea 
dei Sur en un país exitoso, que 
contrastara con Corea dei Norte, 
que se orientaba hacia el socialis
mo. Pero el êxito de la Casa Bianca 
y sus aliados internos fue sólo arti
ficial. 

La división de Corea en Norte y 
Sur tuvo terribles consecuencias 
que los surcoreanos están descu
briendo recién ahora. "Desde el jar
dln de infantes los surcoreanos so
mos adoctrinados en el anticomu
nismo. Durante 4 3 anos estuvo 
prohibida la circulación de los libros 
dei llder norcoreano Kim li Sung, y 
su imagen no podia aparecer en las 
pantallas de la televisión. Aquellos 
que escuchaban emisoras norco
reanas eran arrestados. Si hoy qui
siéramos enseõarles a nuestros 
niõos la historia de Corea dei Norte, 
no habrla nadie que pudiera con
taria", indicó el conferencista. 

Después de la división, los sur
coreanos iban a estudiar a Alema
nia Occidental, y los norcoreanos a 
Alemania Oriental. lntelectuales 
surcoreanos, como Chung, consi
deran que Corea dei Sur está ai 
borde de una conmoción social y 
estiman que su pais constituye el 
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escenario con el ín
dice más alto de 
probabilidades para 
el desarrollo de un 
conflicto interna
cional que podrla 
llegar a utilizar ar
tefactos nucleares. 
Corea dei Sur des
tina 38% de su pre
supuesto nacional a 
la defensa, y 42.000 
efectivos militares 
estadounidenses es
tán estacionados en 
sus fronteras~ E 1 
comando general 
está en manos de 
los norteamerica-
nos y no dei ejército 
coreano. En Corea 
dei Sur están em-
plazados 600 misi-
les nucleares. Sin 
embargo, a pesar 
de la lmportancja 
estratégica de ese 
armamento, Corea no pertenece 
a los 15 países que integran la 
alianza atlântica. "Somos el chivo 
expiatorio", afirmó Chung. "Corea 
dei Sur está excluída de la decisión 
sobre asuntos nucleares que le in
cumben directamente". 

Crítica ai modelo e-conómico 

En ese contexto, Chung también 
criticó el modelo de crecimiento 
económico implementado en Corea 
dei Sur. "Debemos importar pro
duetos industriales y agrícolas y no 
producimos en función de las nece
sidades de nuestra nación". Desde 
1962 a 1983, la industria surcoreana 
creció 21 veces, mientras la agri
cultura se multiplicó por dos. "EI 
nuestro es un capitalismo estatal 
asociado a las grandes empresas 
trasnacionales: el sector informal de 
la economia emplea 30% de la po
blación activa, actuando básica
mente como proveedor de las em -
presas dei Estado y las grandes 
corporaciones ~xtranjeras", afirmó 
!:li profesor. 

Las condiciones de trabajo en 
Corea son extremamente duras. En 
1983, la jornada laboral era de 11 
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horas diarias, 54,3 horas semanales, 
y habla numerosos accidentes de 
trabajo. Por la misma labor, las 
mujeres reciblan la mitad dei salario 
de los hon:ibres. Esà distribución 
desigual • de la riqueza generada 
originó grandes tensiones sociales y 
el gobierno, para manejar el con
fficto, implantó un régimen autori
tario que viola permanentemente 
los derechos humanos. 

Mientras el mundo admiraba el 
modelo surcoreano de crecimiento 
económico, una gran parte de la so
ciedact de ese país sufría ai saber 
que el modelo era una imposición 
de Estados Unidos. Para la gran 
mayoría de la población quedaba 
claro que la "unificación" dei terri
torio coreano constituiria más tarde 
o más temprano el único intento 
válido para cicatrizar las viejas heri
das y transitar el camino dei de
sarrollo autónomo. 

La iniciativa en ese sentido no 
provino dei gobierno, sino de la so
ciedad civil, dei estudiantado, gru
pos vinculados a la lglesia y los in
telectuales. lY la lglesia, qué papel 
tuvo en el desarrollo de esta reivin-

• EI Dr. Claude Alvares es un destecado clentflico 
dei área soolal y P(lrlodlsta lndlo. 
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Miles de surcoreanos marchan en Selll en favor de la reunificaciõn: "DeJemos que el norte y el sur sean uno solo" 

dicación? En Corea dei Sur esa ins
titución es reconocida por su anti
comunismo, por lo tanto no podia 
ser acusada de que sus posiciones 
constituían una amenaza a la segu
ridad nacional. Y eso favoreció el 
debate sobre el tema de la reunifi
cación. 
Y hay un aspecto de la eventuat 
reaproximación entre ambas Co
reas cuya ímportancia trasciende el 
propio hecho dei reencuentro de un 

También en Cores dei Norte, 
socialista, el pueblo quiere la uniõn 

pueblo dividido: la superación de 
las diferencias ideológicas entre los 
dos gobiernos. EI Dr. Lee lo explica 
asl: "Superar nuestra separación 
geográfica significa superar tam
bién la división ideológica que nos 
afecta", afirma. "Actualmente am
bas Coreas llevan vidas completa
mente separadas, están polarizadas 
y necesitan reencontrarse", afirmó. 

EI rostro oculto de Seúl 

En este sentido el profesor Lee 
fue un pionero. Desde 1982 se es
fuerza por organizar seminarios y 
encuentros sobre el tema de la reu
nificación, que en ese momento 
constituía aún un tabú para la con
ciencia nacional. Todos los esfuer
zos iniciales fueron frustrados por 
las autoridades. Un seminario in
ternacional que se iba a realizar en 
Seúl tuvo que ser postergado a úl
timo momento porque el gerente 
dei hotel donde serlan los debates 
adujo que no iba a tener agua du
rante toda la semana. "Tuvimos 
que avisar a todos los participantes 
que no vinieran ... porque no había 
agua! Por supuesto, todos sab1a
mos cuál era la verdadera razón". 

Pero desde que los estudiantes 

tomaron la iniciativa en el reclamo 
ya no hubo marcha atrás. Por pri
mara vez en la historia de las dos 
Coreas los estudiantes de la Univer
sidad de Seúl enviaron una invita
ción abierta a los estudiantes de la 
Universidad Kim li Sung de Corea 
dei Norte, para encontrarse en la 
zona desmilitarizada un mes antes 
de los Juegos Olímpicos. Los jóve
nes de Corea dei Sur comenzarlan 
una marcha desde las montarias de 
Han-Ra San, mientras que los estu
diantes de Corea dei Norte mar
charlan desde la cadena montariosa 
de Baek-Du San. lban a encontrarse 
en ese lugar para realizar sus pro
pias competencias deportivas. Los 
estudiantes norcoreanos contesta
ron diciendo que estarfan allf. La fe
cha fijada fue el 10 de junio, un dia 
rnemorable para los coreanos por
que en el ano 1928 hubo un levan
tamiento estudiantif contra los 
ja poneses en que resultaron 
muertos varios universitarios co
reanos. 

Los estudiantes de Corea dei 
Norte llegaron ai lugar marcado. 
Eran 13 y esperaron. Los estudian
tes de Corea dei Sur no pudieron 
!legar porque las fuerzas represivas 
dei gobierno se lo impidieron. • 



ASIA FILIPINAS 

EI precio de los ideales 
La creciente ola de aseslnatos de abogados y militantes de grupos de defensa de los 

derechos humanos provoca fuertes críticas ai gobierno de Corazón Aquino 

EI aumen1o de las violaciones a los derechos humanos motlvó una intens ificacíón de la movilización popular 

Chee Yoke Hiong 

V arios abogados que actua
ban en defensa de los dere
chos humanos en Filipinas 

fueron sistemáticamente asesina
dos en los últimos aõos. Entre las 
vlctimas hay varios miembros dei 
FLAG (Grupo de Asistencia Legal 
Sin Cargo), la organización más ac
tiva en esa área. 

EI grupo proporciona asistencia 
jurldica a las personas que han sido 
acusadas de cometer delitos contra 
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la seguridad dei Estado y que no 
tienen medios para pagar un abo
gado. También presta apoyo a los 
sectores marginales. 

Entre las vfctimas más recientes 
se cuentan Emmanuel "Noel" 
Mendoza, abogado, baleado y ase
sinado en su automóvil el 2 de julio 
de 1988 por individuos no identifi 
cados; Ramos Cura, abogado dei 
FLAG, asesinado el 18 de junio de 
1988 y Alfonso Surigao (hijo), 47 
aõos, CoordinadÓr Regional dei 
FLAG en Cebu City, en las islas Vi
sayan. Surigao fue muerto el pasa
do 24 de junio, en su casa, en pre
sencia de la esposa y otros tres tes-

tigos por asesinos a sueldo; era un 
activo defensor de los derechos 
humanos, conocido por su incansa
ble labor de defensa· y ayuda a los 
sectores marginales de Cebu, Bohol 
y otras provincias filipinas. En di
ciembre de 1987 el ejército ordenó 
su arresto. Personas no identifica
das atentaron numerosas veces 
contra su vida y el 18 de agosto de 
1986 arrojaron una bomba contra 
su oficina que quedó destruida. To
do esto fue debidamente informado 
a las autoridades militares y ai De
partamento de Defensa, pero las in
vestigaciones no arrojaron ningún 
resultado positivo. 
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La violencia contra los militantes 
de los derechos humanos no co
menzó en 1988. Ya en 1983 hab(a 
sido asesinado el "Zorro" C. Agui
lar, el 23 de setiembre, en Dipolog 
City. Et 2 de abril de 1985, Romraflo 
R. TaoJo fue asesinado en Tagum, 
Davao dei Norte y la lista continúa 
con una larga serie de nombres de 
personalidades y activistas muertos 
en los meses sucesivos sin que 
hasta ahora ninguno de esos crl
menes haya sido aclarado y sus 
responsables identificados. 

Terrorismo sistemático 

Los analistas coinciden en que 
estos asesinatos forman parte de 
una campana sistemática y continua 
dei terrorismo implementado por 
los vigilantes y otras fuerzas para
militares contra las personas com
prometidas en la defensa de los 
derechos humanos. Este tipo de es-

La demo(."t"acia no trajo el fin de la represión 

cuadrones de la muerte ha aumen
tado en una proporción alarmante. 

EI FLAG pidió una investigación 
,nmediata de todos las acciones 
terroristas y exigió ai gobierno la 
adopción de medidas para garanti
zar el imperio de la Justicia. En un 
informe entregado a la prensa, la 
1egisladora Ana Coseteng denunció 
que desde que la presidenta Cora
zón Aquino está en el gobierno se 
han formado 225 grupos terroristas 
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denominados vigilantes. Algunos 
observadores destacan que la situa
ción podrla ser peor que en épocas 
dei depuesto dictador Ferdinando 
Marcos. Coseteng afirmó que el 
pais está dominado por el temor y 
"la sociedad requiere medidas efi
caces y urgentes" contra el terro
rismo. 

Socorro Diokno, dirigente dei 
FLAG, calificó la situación en Filipi
nas como "confusa y peligrosa". En 
su opinión, el régimen de Marcos 
fue "brutal, pero ai menos no lo di
simulaba. EI actual gobierno, en 
cambio, viola los derechos huma
nos y utiliza la represión contra los 
disidentes polltlcos, utilizando co
mo disfraz el manto de la democra
cia". 

Un reciente encuentro de ex
pertos en desa rrollo y derechos 
humanos de los palses asiáticos, 
organizado por la Comisión Inter
nacional de Juristas, la organiza-

ción ARENA (lntercambio Regional 
Asiático por Nuevas Alternativas) y 
la Universidad de Naciones Unidas, 
envió un telegrama a la Presidenta 
Corazón Aquino exigiéndole que 
investigue los hechos terroristas 
que ocurren en su pais y enjuicie 
a los asesinos, como demostración 
dei compromiso de su gobierno en 
la protección de las vidas de los 
abogados y ciudadanos que actúan 
en defensa de los derechos 

FTLIPTNAS 

~-
La presidenta Conizón Aquino 

humanos". 
La Red dei Tercer Mundo, una 

organización no gubernamental con 
sede en Penang, Malasia, condenó 
también los asesinatos y envió una 
carta de protesta a la presidenta 
Aquino en la cual expresa su repu
dio por la campana terrorista y pide 
la adopción de medidas inmediatas 
para investigar los homicidios y po
ner fin a las atrocidades que están 
ocurriendo. • 



ASIA 

Cambiar las regias de juego 
El pago de los servicios de la deuda posterga las necesidades 
básicas dei pueblo y compromete su futuro. Una instltución 

privada, llamsda "Coallclón Contra la Oeuda" propone limitar el 
pago de los lntereses y renegociar en otras condiciones 

Juan V. Sarmiento (hijo) 

e erca de cien Organizaciones 
No Gubemamentales (ONG) 
que funcionan en Filipinas 

reunieron a sus especialistas en 
economia para que elaboren una 
propuesta global de negociación de 
la deuda externa y la sometan ai 
estudio dei gobierno. Los expertos 
elaboraron un informe en el que 
consideran que se debe dar priori
dad ai crecimiento económico y a la 
justicia social, ya que la situación de 
los sectores más empobrecidos de 
la población no permite dilaciones y 
exige la adopción de medidas espa
ces de revertir la tendencia actual ai 
empobrecimiento. 

En su primar congreso nacional, 
los miembros de la institución, que 
pasó a ser llamada "Coalición Con
tra la Deuda", han estudiado las 
formas de superar el endeuda
miento, sin privar a los filipinos de 
su alimentación, trabajo y educa
ción. En definitiva, han buscado una 
via de negociación que no com
prometa el futuro de la nación. EI 
senador Alberto Rómulo (Laban), 
afirmó que desde que la criais dei 
endeudamiento estalló, hace cinco 
anos, Filipinas aún no logró es
tructurar una polltica coherente de 
negociación. "Hasta ahora no he
mos tenido una polltica con res
pecto a la deuda, a menos que con
sideremos como nuestras las polfti
cas dei ex presidente Marcos, dei 
FMI o dei Banco Mundial". Desde el 
31 de diciembre de 1987 la deuda 

de Filipinas asciende a 28.629 mi
llones de dólares, de los cuales 
15.055 corresponden ai endeuda
miento con bancos extranjeros, 
4.881 millones se deben a institu
ciones financieras multilaterales, 
4.030 corresponden a créditos bila
terales, y el resto 13roviene de otras 
fuentes prestatarias, informó Ró
mulo. 

EI profesor de economia Manuel 
F: Montes calcula que la deuda ex
terna per cápita de Filipinas ascien
de a 500 dólares. Montes dijo que 
entre 1987 y 1992, los filipinos pa
garán anualmente un promedio de 
2.300 millones de dólares de intere
ses y 1.330 millones,de amortiza
ción. De acuerdo ai programa actual 
dei gobierno filipino se pagarán 
18.200 millones de dólares más de 
,lo que Filipinas recibió. "Esto re
presenta un típico caso de transfe
rencia de capitalas de un pais sub
desarrollado a las economias de los 
palses ricos", agregó. 

Los miembros de la Coalición 
Contra la Deuda proponen una es
trategia alternativa para tratar el 
problema. Por un lado, inspirados 
en la decisión de algunos gobiernos 
latinoamericanos, sugieren limitar 
los pagos en concepto de intereses 
ai 10% de los ingresos actuales por 
exportaciones, como una forma de 
permitir la inversión para el creci 
miento y desarrollo económicos. 

Según los acuerdos vigentes,_ el 
gobierno filipino deberá entregar a 
sus acreedores extranjeros, entre 
1987 y 1992, el 31% de sus ingresos 
por concepto de exportaciones. 

La pobreza 
e>Cige 
soJuciones 
rápidas 

FILIPINAS 

La institución sostiene que es 
imposible asignar el 5,8% dei ingre
so nacional a los servidos de la 
deuda sin atentar contra el creci
miento económico. Según Montes, 
si esos pagos fueran reducidos a la 
mitad seria posible crear anual
mente 210 mil puestos de trabajo y 
proporcionar alímentación mínima 
a todos los nifios filipinos. 

La organización de expertos in 
dica también que la renegociación 
debe estar basada en la capacidad 
de pagos dei pais, y asegura que si 
no se retisan los acuerdos actuales 
se corre el riesgo de incrementar la 
inseguridad económica, las al:as ta 
sas de interés y la devaluación de la 
moneda filipina, debido ai bajo ní
vel de las reservas internacionales 
que fomenta la especulació.n cam 
biaria. 

Desconocer la deuda fraudulenta 

Otra propuesta de la Coalición 
Contra la Deuda consiste en el des 
conocimiento de los préstamos 
fraudulentos -adquiridos por los 
socios de Marcos- y de aquellos 
que se gastaron en perju,icio de la 
población (por ejemplo, el dínero 
adquirido para la construcción de la 
Usina Nuclear de Bataan). La insti 
tución afirma que deben ser nom
brados nuevos negociadores, técni
camente competentes, elegidos por 
e! pueblo y que no hayan tomado 
parte en las negociaciones anterio
res. La organización estima además 
que es necesario realizar una re
forma agr'aria para sustentar el de
sarrollo de la industria. 

AI cuestionar el sometimiento 
a las directrices dei Ba11co Mundial 
y dei Fondo Monetarip Internacio
nal, Rómulo advirtió que "la de
pendencia dei crédito externo com
promete la soberania de nuestras 
decisiones como Estado". Y agregó: 
"Estados Unidos utiliza su posición 
de principal acreedor de nuestro 
pais para interferir en las cuestiones 
internas de Filipinas, particular
mente en las decisiones de polltica 
éxterior y en los temas militares". • 

* Est.e articulo, que reprOduclmos con la deblda 
autorlzaclón. luo publicado en Inglês por el Phlllp, 
pino News and Features, 
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Romper la dependencia 
Nueve anos después de reunir esfuerzos en un organismo de cooperación económica y reconstrucclón 

de los danos de guerra, los vecinos de Sudáfrica hacen un balance positivo de sus actlvldades 

GovmReddy 

E 
n abril de 1980, represen
tantes de los gobiernos de 
nueve países dei surde Afri-

ca, excluído el régimen de minoria 
bianca de Pretoria, se reunieron en 
Lusaka {Zambia} para fundar la 
Conferencia para la Coordinación y 
el Desarrollo de Africa Austral 
(SADCC}. Los objetivos de la nueva 
organización regional eran reducir 
los lazos de dependencia de los pai
ses m1embros con relación a Sudá
frica; promover la integración re
gional y desarrollar las nueve na
ciones integrantes dei acuerdo. {Ver 
tercer mundo n'? 91, SADCC: La 
batalla económica contra el apar
the1d.) 

Casi nueve anos después, son 
pocos los que niegan la importancia 
de esta organización regional, en 
especial cuando se 
toma en considera
ción la política de 
agresión sistemáti
ca de Sudáfrica a 
tos países dei área. 
Sin embargo, el 
presidente actual de 
la Conferencia -y 
jefe de estado de 
Botswana- Quett 
Masire, no oculta 
que la organización 
está atravesando el 
período más critico 
de toda su existen· 
eia. 

que los tres objetivos fundacionales 
se hayan logrado, siquiera en parte. 
Las estadísticas revelan que la de
pendencia de Sudáfrica es aún ex
tremamente alta; el comercio in
trarregional entre los integrantes 
dei acuerdo está por debajo dei 5% 
dei total y los pueblos de los palses 
miembros están más pobres que 
antes. 

A fines de 1988 dirigentes y re
presentantes de las naciones agru
padas en la SADCC se reunieron en 
Maputo para celebrar su VIII reu
nión anual de evaluación. EI infor
me de la Conf~rencia reveló que de 
los nueve países solamente Bots
wana logró un crecimiento dei Pro
dueto Interno Bruto per cápita, al
can2ando la cifra impresionante de 
11.5%, una de las más altas dei 
mundo. En Lesotho, Malawi y Zim
babwe, el crecimiento de la pobla
ción superó el aumento dei PIB, 
mientras que en Zambia descendió 
a -3%. Tanzania y Mozambique, por 

su parte, tienen sus economias vir
tualmente estancadas. (Sobre el ca
so de Angola no se disponlan de 
lnformaciones relativas ai perlodo.) 

Las razones que se cltan para 
explicar esos indicadores son el 
bajo precio internacional de las 
matarias primas, el endeudamiento 
externo, los altos índices de creci
miento demográfico, las sequlas, el 
subdesarrollo tecnológico y la de
sestabilización llevada a cabo por 
Sudâfrica. 

Poco incentivo a la produccíón 
doméstica 

Sin embargo, eso no es todo. La 
SADCC ha recibido criticas que 
senalan que los gobiernos respecti
vos han sobrestimado los provectos 
basados en la ayuda externa y 
prestado poca atención ai incentivo 
de la producción doméstica. "La 
causa fundamental de nuestros 
problemas -afirmó Masir~ es 

nuestra incapacidad 
para pr oducir las 
mercaderías y los 
servicios necesarios 
para el consumo 
interno y la expor
tación". E I tema 
está en la agenda 
de la próxima con
ferencia consultiva 
a realizarse este 
mes de enerc., en 
Luanda, bajo el su
gestivo tltulo de "EI 
sector productivo 
como motor dei 
crecimiento y el de
sarrollo". Si bien es cierto 

que la SADCC con
tabiliza inmensas 
realizaciones positi
vas, en particular la 
reconstrucción de 
instalaciones ferro
viarias y puertos, no 
puede afirmarse 

SADCC: La lucha en favor de la liberaciõn económica dei Africa Austral 

Masire reclamó 
también un énfasis 
mayor en las inver
siones. En este cam
po se realizaron ai 
menos tres semi
narios para hom
bres de negocios de 
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la región en el transcurso dei ano 
pasado. Pero el ritmo de las inver
siones se ha mantenido lento y no 
aparecen signos de cambias para el 
futuro inmedíato. 

Los inversores potenciales en el 
área mencionan como príncipales 
obstáculos, la escasez de divisas, el 
tamano reducido de los mercados 
nacionales, la ineficiencia burocráti
ca y la insegurídad ocasionada por 
la accíón desestabilizadora dei ejér
cito de Pretoria. Algunos de esos 
problemas están fuera dei contrai 
gubernamental, pero otros están 
siendo analizados en la búsqueda 
de soluciones. Entre los proyectos 
en estudio se contempla la provi
sión de fondos regulares para la 
prefinanciación de exportaciones, el 
otorgamiento de Hneas de crédito 
para las exportaciones íntrarregio
nales y garantias de seguridad. 

Masire advirtió, sin embargo, 
que esas medidas poco servirán si 
no son implementadas en un con
texto de aumento de la producción 
y desarrollo dei mercado regional. 
Ese marco es necesario para esti
mular la ínvestigación y el desa
rrollo, para normalizar el contrai de 
calidad y preparar cuadros capaces 
de mejorar la productividad. 

EI presidente de Botswana enfa
tizó también la necesidad de coor
dinar las politicas y los planes de 
desarrollo. "En caso contrario, 
corremos el peligro real de duplicar 
unidades no competitivas a lo largo 
de la región. Eso significaria un 
drenaje para el conjunto de las eco· 
nomias dei área que impediria al
canzar objetivos modestos como la 
satisfacción de la demanda interna, 
para no hablar de la imposibilidad 
de exportar". 

La paz necesaria 

Los planes de coordinación polí
tica, si llegan a implementarse, 
traerán buenos resultados a largo 
plazo. Pero la clave de la recupera
ción económica y el desarrollo, 
tanto a corto como a largo plazo, es 
lograr la paz y la estabilidad en la 
región. Ese tema fue abordado por 
todos los participantes en la reu· 
nión. 
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Los puertos de Angola y Mozambique sufrieron sabotajes de parte de Sudáfrica 

La desestabilización !levada a 
cabo por Sudáfrica ha provocado 
en los últimos ocho anos pérdidas 
materiales por un monto de 30 mil 
millones de dólares en los palses de 
la SADCC y el costo en vidas hu
manas es sumamente alto. Mozam
bique y Angola son las naciones 
más afectadas. De los seis puertos 
existentes en el área de la SADCC, 
cinco están ubicados en Mozambi
que y Angola, y fueron bianca pri
vilegiado de los sabotajes promovi
dos por los sudafricanos en la re
gión. 

Por una cuestión de principias, 
seis de los nueve palses que inte
g ran la conferencia (todos 1. 1enos 
Malawi, Lesotho y Swazilandia) 
forman también un frente común 
de lucha contra el apartheid (y son 
llamados palses de la Lln~a dei 
Frente). V consultado a respecto de 
las actividades de ese frente, el pre
sidente de lambia, Kenneth Kaun
da afirmó que "la lucha por la li
bertad continuará independiente
mente de las acciones de deses
tabilización que provoque Sudáfri-
ca". 

La determinación de Pretoria de 
continuar con ·el régimen polltico 
que discrimina a la mayorla negra y 
la consiguiente decisión de mante
ner la agresión a los palses vecinos 

solidarias con las fuerzas que com
baten el apartheid no permiten el 
optimismo en relación a la posibili
dad de concretar los objetivos de la 
SADCC a corto plazo. 

Sin embargo, a pesar de ese 
factor externo que dificulta el de
sarrollo regional y pese a la diversi
dad de sistemas políticos y econó
micos de sus miembros (que van 
dei socialismo ai capitalismo y de 
las democracias pluralistas a auto
cracias regidas por presidentes vi
taliciosl. la organización muestra un 
alto grado de pragmatismo y uni
dad. V fueron esos factores los que 
le permitieron ganarse el respeto y 
apoyo de la comunidad internacio
nal. 

EI presidente de Mozambique, 
Joaquim Chissano, aludiendo a ese 
esplritu afirmó que lo~ Estados 
rniembros de la SADCC estaban "a
vanzando con determinación y per
severancia, OJnidos por el pensa
miento y la acción". Los dirigentes 
de Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Swazilandia, 
Tanzania, Zarnbia y Zirnbabwe, es
timan, por esa razón, que no obs
tante las enormes dificultadas que 
la organización debe enfrentar, po
drãn cumplir ai menos parcialmen
te los objetivos que se han pro
puesto. • 

tercer mundo - 37 



ECONOMIA GAIT 

' 

Vuelve el proteccionismo 
La negativa de la CEE a asumir cualquíer compromiso que la obllgue a eliminar los subsldlos 

a la agricultura provocó el fracaso de la reunlón de Toronto de la Ronda Uruguay dei GATT. EI 
diferendo puede derivar en una guerra comercial entre el mercado común europeo, EEUU y Japón 

El p rimer ministro de Canadé, Brian Mulroney, y el presidente dei 810, Enrique 
lglesias. en Mortreal. durante la reunión dei GATT 

Pabfo Piacenlini 

L 
a más grande negociación 
de la historia dei comercio 
mundial concluyó en un fra-

caso que hace temer la intensifica
ción dei proteccionismo y la guerra 
de mercados entre los bloques de
sarrollados. En esa perspectiva. los 
países dei Tercer Mundo ven esfu
marse las tenues posibilidades de 
que se enmienden algunos aspectos 
de un comercio desigual que los 
desfavorece. 

La conferencia ministerial de re
visión de la Ronda Uruguay de Ne
goc1ac1ones Multilaterales dei 
Acuerdo General de Aranceles 
Aduaneros y Comercio -GATT
apuntaba, bajo esta denominación 
casi indescifrable, justamente a lo 
contrario. Es decir, a liberalizar el 
comercio mundial por medio de 
concesiones recíprocas entre los 
diferentes países, entendiendo que 
deberlan considerarse medidas 
para corregir algunas de las desi
gualdades que perjudícan a los paí-
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ses subdesarrollados. 
Tal fue el objetivo de la convo

catoria de la llamada Ronda Uru
guay. que comenzó hace dos anos 
en un balneario de ese país y que 
celebró en Montreal. Canadâ, una 
conferencia llamada de medio tér
mino, entre el 5 y el 9 de diciembre. 
La revísión de medio término debió 
poner las bases para la conclusión 
de la ronda, dentro de 2 anos, con 
acuerdos que comprenderían todos 
los temas relevantes dei comercio 
rnternacional. Pero el fracaso de 
Montreal contraria las esperanzas 
depositadas en estas negociaciones, 
pues no sólo hace temer que no se 
consigan los objetivos ai finalizar la 
ronda, sino que su consecuencia 
inmediata pueda ser una acentua
ción de la guerra comercial entre las 
potencias industrializadas: Estados 
Unidos, la CEE y Japón. 

Alcance universal 

La Ronda Uruguay tiene real
mente un alcance universal, tanto 
por el número de palses partici
pantes (asistieron 103 delegaciones 

ministeriales a Montreal) como por 
los temas que engloba. Los princi
pales asuntos en discusión com
prenden la agricultura y los textiles. 
as! como dos temas que interesan 
en particular a Estados Unidos y 
que, en general, resisten los países 
subdesarrollados: los servlcios y el 
régimen de propiedad intelectual. A 
su vez las naciones dei Tercer Mun
do propiciaron que se introdujera la 
relación entre comercio, deuda ex
terna y asuntos monetarios. 

Estos temas fueron agrupados 
en quince puntos y ai cabo de las 
deliberaciones de Montreal se ha
bían llegado a trazar lineamientos 
de acuerdo en torno a once de ellos. 
En principio esto podrla parecer un 
logro razonable, pero el entredicho 
entre la CEE y Estados Unidos so
bre las subvenciones agrícolas hizo 
naufragar la conferencia y .13nul6 el 
consenso sobre los once puntos. 
Puesto que para cada participante 
las concesiones que hizo en algunos 
campos debían contrapesar las 
ventajas obtenidas en otras esferas, 
sólo un conjunto equilibrado podfa 
obtener el consenso general. A falta 
de éste. la conferencia concluyó tal 
como había comenzado. 

Un modelo de proteccionismo 

EI diferendo sobre las subven
ciones agrícolas fue objeto de posi
ciones encontradas por parte de 
Estados Unidos y la CEE. La Co
munidad Europea ha construido su 
Polltica Agrícola Común (PAC), que 
es un modelo de proteccionismo y 
ha distorsionado las relaciones in
ternacionales en este campo. Crea
da con la finalidad de proteger a sus 
agricultores y de alcanzar la auto
suficiencia regional, la PAC ha ter
minado por producir exced9ntes 
agrícolas que inundan las plazas 
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mundiales y perjudican a los pro
ductores que no practican subven
ciones, quitándoles mercados y ha
ciendo bajar las cotizaclones de sus 
productos. 

Para sostener esta situación arti
ficial, la CEE vuelca lastres cuartas 
partes dei presupuesto comunitario. 
Los palses de la CEE admiten el 
principio de que deben reducir las 
subvenciones, pero en la prâctica 
sólo aceptan disminuciones leves y 
graduales. EEUU también aplica 
fuertes subvenciones en favor de 
sus productores rurales, pero sos
tiene que lo hace obllgado por la 
PAC. Postula la abolición general 
de los subsídios agricolas. EI resul
tado es que la CEE, EEUU y Japón 
gastan anualmente 200 mil millones 
de dólares en subvenciones. 

En Montreal, Estados Unidos 
llevó ai máximo su oposición a la 
PAC y sus representantes afirmaron 
que sólo aceptarlan un acuerdo en 
el que la CEE se comprometiera a la 
eliminación completa de los subsí
dios, aunque fuese a largo plazo. 

EI riesgo de una fortaleza europea 

Los negociadores de la CEE sólo 
se mostraron dispuestos a aceptar 
una reducción gradual pero genéri
ca de la PAC y acusaron a EEUU de 
pretender la demolición de la Pollti
ca Agrlcola Común. 

Se trata de un conflicto de inte
reses complejo y grave. Estados 
Unidos tiene un problema serio: los 
elevados déficits en su balanza co
mercial y en el presupuesto fiscal. 
Los subsidios agrícolas constituyen 
un rubro importante en el déficit dei 
presupuesto general y su reducción 
o eliminación seria un alivio para 
Washington, importante exportador 
agrlcola. 

Otro antecedente es la aproxi
mación de 1992, ano en que se 
plasmará la unificación dei Mercado 
Común Europeo y dentro de toda la 
CEE circularán libremente mercan
clar, capitalas y personas. Existe el 
terr•or generalizado de que la can
celación de las fronteras nacionales 
dentro de la CEE, o sea, la liquida
ción dei proteccionismo interno, sea 
acompanada de un incremento dei 
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proteccionismo externo. Así, esos 
mercados se cerrarlan o se volve
rian más diffclles para los produc
tores externos. 

Esta es una preocupación que 
han expresado reiteradamente to
dos los interlocutores de la CEE. 
Por eso mismo, la conferencia de 
medio término era una ocasión 
para comprometer a los europeos a 
bajar sus barraras arancelarias. 

Los paises dei Tercer Mundo son 
también partidarios de la liberaliza
ción agrícola. Son productores de 
café, azúcar, frutas tropicales y gra
nos. Su interés consiste precisa
mente en tener acceso sin trabas 
a los mercados más ricos dei pla
neta y no pueden permitirse el lujo 
de subvencionar a sus productores 
ya que carecen de los recursos ne
cesarios. 

Proteccionismo industrial de 
los ricos 

Los intentos en pro de una me
diación entre EEUU y la CEE que 
salvara la conferencia no dieron re
sultado. Por último, se decidió con
gelar todos los acuerdos y derivar la 
totalidad dei problema a una comi
sión dei GATT que se reunirá en 
Ginebra en abril. EI futuro de estas 
negociaciones es incierto debido 
sobre todo a la intransigencia de
mostrada hasta ahora por EEUU 
y la CEE. Los debates de Montreal 
demostraron que la mayor parte de 
los problemas existentes puede ser 
objeto de acuerdos. Sin embargo, 
uno de los escollos más grandes se 
presenta alrededor dei acuerdo 
Multifibras. Se trata de un pacto 
que limita el engreso de los pro
duetos texti!es dei Tercer Mundo 
-sobre todo asiáticos- a los palses 
ricos por medio de cuotas: un 
ejemplo de cómo los países indus
trializados levantan barreras para 
las manufacturas dei Tercer Mundo 
cuando éstas compiten con las pro
pias. Otro ejemplo son los acuerdos 
"voluntarios" que exige EE UU 
cuando, por ejemplo, obliga a un 
exportador de acero a reducir sus 
colocaciones so pena de represalias 
comerciales. 

Los países industrializados 

GATT 

Reagan y Noboru Takeshita 

quieren prolongar el acuerdo Mul
tifibras y se resisten a los reclamos 
de concluir con el proteccionismo 
textil. En relación a la introduoción 
de los servicios en el âmbito dei 
GATT, asunto que pareció insoiuble 
cuando fue lanzado por Estados 
Unidos, se lograron avances intere
santes. Los países dei Tercer Mun
do temían que se tratara de una via 
por la cual sólo se liberalizaran los 
servicios con alto contenido de ca
pital, en el que no tienen condicio
nes de competir con las potencias 
industrializadas, y consiguieron que 
se incluyeran los servicios con alto 
contenido de mano de obra. 

En cuanto a la relación de la 
deuda con el comercio y los asuntos 
monetarios, pese a la insistencia dei 
Tercer Mundo, ni siquiera fue con
siderada. Y subsisten posiciones 
opuestas sobre el régimen de pro
piedad intelectual, es decir, el costo 
de la transferencia tecnológica (pa
tentes, marcas, etc.) dei norte ai sur. 
Por ahora, de esta frustrante nego
ciación mundial, sólo un pequeno 
punto salió indemne de la lucha 
entre los ricos. AI inicio de las dis
cusiones, los europeos presentaron 
una propuesta para liberalizar el in
greso a sus mercados de algunos 
productos tropicales. Si bien la pro
posición distaba de satisfacer los 
reclamos de los exportadores dei 
sur en la mataria, y Estados Unidos 
se negó a sumarse a menos que se 
incluyera en el paquete la abolición 
de los subsídios agrícolas, quedó 
consagrado como un acuerdo bila
teral, entre la CEE y los exportado
res beneficiados. Y la montana pa
rió un ratón. • 
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EI renacimiento cultural 
La apertura polftica china está comenzando por las artes. La visita a América Latina de un 

centenar de artistas de la Opera, la acrobacia y los tfteres de ese país constltuye una 
pequena muestra de lo mucho que el pueblo chino tlene para ofrecer en el campo de la cultura 

Folos: Ana Lucla Arrezola 

Héctor Escobar 
Para Xuo, "a pesar 
de todo, Mao sigue 
siendo el gran líder 
dei pueblo chino. 
En los últimos diez 
anos de su vida 
cornetió rnuchos 
errores, y eso se 
está estudiando y 
corrigiendo. Fue al
go similar a lo que 
ocurrió en el caso 
de Stalin, en la Unión 
Soviética." 

e orno una 
sefü>I d~ los 
nuevos tIem

pos, la República 
Popular China en
vió una muestra de 
su arte milenario a 
América latina. Du
rante un mes, en un 
"gesto de fraterni
dad entre los pue
blos", casi un cen
tenar de artistas de 
la Opera de y las 
Compantas Nacio
nales de Acróbatas 
y Marionetas recor
rieron varias ciuda

Chang Xiao Zhen y Xuo Bo Shu: "desa1Tolarla fratemidad entre los pueblos" 

EI artista explica 
que durante la re
volución cultura 1 
tanto el arte de las 
marionetas como el 
de las acrobacias 
pararon. "Sólo la 
Opera podia fun

des brasileiias mostrando su técnica 
a un público que los recibió cálida
mente. 

EI subdirector dei grupo, Xuo Bo 
Shu, el secretario general dei con-
1unto artistico, Xio Chang Yi, y la 
directora de la Quinta Opera de Pe
kín (Beijing), Chang Xiao Zhen, 
conversaron con tercer mundo en 
los carnerinos, durante su presenta
ción en Rio de Janeiro. 

"Este viaje es la major muestra 
de que las cosas están carrbiando 
en China", afirma Xuo. "Es una 
rnuestra de nuestro redespertar; 
porque en China vivirnos un penoso 
letargo que fue conocido como re
volución cultural. Fueron diez anos, 
entre 1966 y 1976, en los que las 
artes, las ciencias, la cultura en ge
neral, estuvieron paralizadas." 

Xuo Bo Shu explica asl ese pro
ceso: "Fue un movimento que se 
inició en la universidad Qing Hua, la 
mayor dei país, en Pekín. Y luego se 
extendió por todo el territorio. los 
dirigentes de entonces, encabeza-
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dos por Mao, con el objetivo de 
'limpiar el partido de enernigos' 
pararon las fábricas, la vida cultural, 
la ciencia, las universidades. los 
intelectuales, los cientlficos, los 
profesores y hasta muchos de sus 
propios companeros de la dirección 
dei partido, fueron enviados ai 
campo a 'reeducarse' en las planta
ciones. Solamente ellos, los obre
ros, los soldados, los campesinos, 
podían representar ai país. Muchos 
fueron los perseguidos, castigados, 
y muertos. Inclusive el actual Presi
dente de la República, Hua Guo
feng, tuvo que 'reeducarse', a pesar 
de ser protegido por el Primer Mi
nistro Chou En Lai. En 1976 mueren 
Chou En lai, primero, y Mao Ze
dong, poco después, en septiernbre. 
En octubre fueron detenidos los 
miembros dei 'Grupo de los Cua
tro', entre los que estaba la viu da de 
Mao, Chiang Ching. Con ellos acabó 
la revolución cultural. Después que 
Hua asume se comienza a des
montar ese proceso." 

cionar -dice- y en forma restringi
da. De todo su repertorio, sola
mente ocho piezas sobre- temas 
modernos, de actualidad, podlan 
ser representadas". Hasta su ncm
bre cambió. Era conocida como 
"Opera Moderna Revolucionaria" o 
"Reformada". En China el arte de 
las marionetas es un género con 
más de 2.000 anos de historia. Los 
títeres sintetizan la habilidad en el 
drama, la danza, la música, el canto, 
la pintura y la escultura. Muestran 
la vida en forma exagerada en las 
escenas. "Nuestro conjunto ganó 
en 1978 los premios internacionales 
Best Art Award y Children's Judgmenl 
Award durante el décimoprimer 
Concurso Internacional de Mario
netas", senala Xuo. 

EI artista que va a dedícarse a las 
marionetas tiene que cursar estu
dios especiales. En China existe una 
Academia Nacional de Teatro, y en 
ella hay una carrera dedicada a los 
titeres cuyos cursos tienen una du
ración de ocho anos. Los aspirantes 
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son seleccionados de acuerdo a su 
capacidad y cualidades expresivas. 
Para iniciar los estudios es necosa
rio haber concluido la educación se
cundaria; poro en función de las 
condiciones artísticas dei aspirante, 
el ingreso puede ser autorizado ai 
completar los estudios primarios. 
La selección compete a un jurado 
integrado por artistas de expresión 
nacional que tendrán que escoger 
entre los más aptos entre todos los 
aspirantes , dei país. En 1988, por 
ejemplo, sólo 16 alumnos fueron 
aprobados de los más de mil que se 
inscribieron para concursar. "E:-,is
ten dos centros nacionales de ma
rionetas -explica Xuo- uno en la 
capital, y el otro en Fujián. Cada 
uno cuenta con 70 profesores espe
cialistas en ese arte.". 

Los alumnos, dependiendo de su 
versatilidad artística y su capacidad 
de expresión, trabajan en tela o en 
madera. Cada tltere representa un 
personaje de una leyenda o de un 
cuento infantil, ya que el público 
especifico ai que se destinan las 
marionetas son los niõos. 

lntercambio con grupos 
extranjeros 

EI curso dedicado a los títeres 
mantiene

1
un permanente intercam

bio con artistas e instituciones cul
turales de diversos palses. Hungria, 
por ejemplo, ha enviado numerosos 
artistas a formarse en China. "A ní
vel mundial existe una Asociación 
Internacional de Especialistas en 
T!teres con sede en Yugoeslavia. En 
ese pais hubo el ano pasado un fes
tival internacional y otro se realizó 
en Japón, también en 1988", expli
ca Xuo. 

A partir de su visita a América 
Latina, un continente que Xuo defi
ne como "maravilloso, exótico y 
lindo". es posible que el conoci
miento de nuestras tradiciones 
culturales permita introducir ele
mentos nuevos en algunas de las 
marionetas chinas. "Seria hermoso 
poder hacer un tltere nuevo, reco
giendo esos elementos; pero crear 
un personaje requiere no poco 
tiempo y trabajo, es un proceso re
lativamente largo", explica Xuo. 
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Opera china: un vestuario que refleja la riqueza dei período imperial 

Por eso él prefiere aguardar el re
g reso dei grupo a China para saber 
"cuál será la forma de incorporar la 
experiencia rec>ogida por todos los 
elementos dei conjunto artístico. 
Sólo entonces podremos ver de quê 
forma esas influencias se van a ma
nifestar. Pero una cosa ya está cla
ra: nos gustaria mucho aumentar el 
intercambio entre nuestros pue
blos", agrega. 

Habla "Maliana Hermosa'' 

Sobre la Opera, quien nos habla 
es su directora, Chang Xiao-Zhen, 
cuyo nombre quiere decir "mariana 
hermosa". 

"La Opera -dice Chang- existe 
en China desde hace mochos sigios. 
Y nace prácticamente en el centro 
dei país, en un pequeno pueblecito 
conocido como Hebei. Allf fue des
cubierta por el Emperador Oian
long (1792/1821), ya que en esa re
gión se reunían los artistas, en for
ma espontánea. EI emperador les 
da apoyo y los lleva a actuar a la 
capital. Ese origen imperial de la 
Opera como arte nacional se nota 
en la riqueza de los vestidos, los 
atuendos y los elementos usados en 
la escenografla." 

EI apoyo oficial permitió su rápi
do desarrollo en todo el pais. La 

Opera no sólo era representada 
para la familia real y sus cortesanos, 
sino para todo ei pueblo. "Hoy es 
un arte sumamente popular", expli
ca Chang. "Sus temas -agrega
cuentan siempre historias y leyen
das de la tradición china. Por eso 
puede decirse que ella constituye 
no sólo un arte nacional sino que la 
propia historia dei pais 3e ha ido 
transmitiendo, junto con ella, de 
generación en generación. Actual
mente contamos en China con el 
mayor conjunto operístico dei 
mundo, formado por más de mil 
miembros. Sólo en la capital, Pekín, 
tenemos ocho Academias Nacio
nales de Opera. La que yo actual
meQte acompano y dirijo es la 
Quinta Academia. 

Un arte de masas 

Chang explica que desde hace 
unas cinco generaciones, por lo 
menos, la Opera es un arte de ma
sas. Y esa aceptación por las gran
des masas, en opinión de Chang, 
explica su desarrollo. "A la Opera 
asisten personas de todas las eda
des; desde un nino a un adulto, de 
un joven a un viejo. Todos se sien
ten atraldos. A los jóvenes le resulta 
tan interesante una Opera como un 
baile y esto constituye un desafto 
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selección, la Opera 
de Pekln es muy 
estricta. De los mi
les que se inscriben, 
pocos son elegidos. 
EI resto tiene que 
optar por otra espe
cialidad.'' 

Para integrar un grupo dedicado ai arte dela Opera se exlje beleza ffsica y cualidades de expreslón 

La vida activa de 
un artista de la Ope
ra puede extender
se hasta los cin
cuenta anos, más o 
menos, dependien
do de sus condicio
nes. "Los cantantes 
dentro de la Opera 
por ejemplo, tienen 
una vida artlstica 
más prolongada, 
hasta los sesenta o 
setenta anos. Y los 
artistas de más edad 
son siempre muy 
respetados y apre
ciados por todos", 
explica Chang. 

para nosotros, los artistas de Opera, 
que hemos debido desarrollarnos y 
ad<';>tarnos a los nuevos tiempos". 

En su gira latinoamericana el 
grupo presentó una pieza llamacia 
"Rey Mono", que tanto deleitó a los 
ninos como a los ancianos. "En ella 
-explica Chang- queremos mostrar 
la Justicia, la belleza y también la 
valentia, pero con humor. Ese senor 
"Rey Mono" puede subir hasta el 
cielo o entrar en la Tierra. Con esta 
obra queremos rendir un homenaje 
a la lndia. En otros casos la Opera 
suele ser más compleja, pero ahora 
queremos ser más accesibles, sobre 
todo porque estamos actuando 
frente a un público que no nos co
nocía. En este ano 1989 se cumplen 
doscientos anos de la fundación de 
la Opera de Pekln como género ar
tlstico. Hoy el país cuenta con más 
de cien conjuntos nacionales de 
Opera y entre sus miembros hay 
numerosos artistas famosos. Por 
eso mantenemos un incesante in
tercambio cultural con diversos paí
ses y recibimos artistas de diversas 
latitudes que vienen a estudiar en 
nuestras Academias profesionales. 

La directora de la Quinta Aca
demia explica que para poder inte-
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grar un grupo dedicado a este arte 
es necesario ser una persona "her
mosa, en términos ffsic:os y poseer 
grandes cualidades de expresión". 
Cuando se le pregunta cuál es el 
criterio para definir quién es bello, 
Chang explica que "tiene que tener 
los ojos, la boca y la nariz bien for
mada y corresponder a los padro
nes de belleza de los antiguos per
sonajes de China. Si se observa a 
los artistas con y sin maquillaje se 
entiende mucho mejor lo que in
tentamos explicar", agrega. 

l Y los feos, entonces, no tienen 
ninguna oportunidad en la Opera?, le 
preguntamos. 

"Es lógico que no", senala. 
"Porque la gente quiere ver la be
lleza de cada personaje. Por ejem
plo, el "Rey Mono" maquillado no 
es tan bello, pero sin el maquillaje 
es muy buen mozo". 

En China los feos tienen que 
conformarse con otras formas de 
arte. "El cine, por ejemplo", dice 
Chang, riéndose. "En una pellcula 
las estrellaas no son todas iguales, 
hay lugar para tos lindos y para los 
feos. Porque si todos son hermo
sos, el público no va a distinguir un 
personaje maio de uno bueno. En su 

La Opera también sufrió durante 
la revolución cultural, pero tal vez 
proporcionalmente menos que otro 
tipo de arte, por su gran penetra
ción popular. "Suspendieron todas 
las obras clásicas, de historia o que 
mostraban leyendas", afirma 
Chang. "Todo lo relativo a la etapa 
dei imperio fue prohibido. Sólo 
ocho piezas sobre temas de actuali
dad estaban liberadas. Pero poco a 
poco retomamos los caminos clási
cos. Y hoy podemos decir que so
mos tal vez el arte más popular en 
China." 

Chang estima que " la llamada 
'revolución cultural' significó una 
censura a las artes; una actitud ul
traizquierdista desde el punto de 
vista político, que provocó un retro
ceso grave". Pero esos son tiempos 
pasados. "Ahora estamos volviendo 
a crecer y uno de los nuevos ele
mentos que se destaca en la Opera 
es la amplia participación de muje
res. que cada vez ocupan posiciones 
más importantes", afirma. " En Chi
na, agrega, en las artes las mujeres 
somos mayorla. Y en la Asamblea 
Nacional Popular somos el 35%. 
Podemos decir que de la pesadilla 
pasamos a un grato despertar." • 
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Basurero nuclear 
en el Tercer Mundo 

Los palses periféricos están reciblendo los desperdlclos tóxicos de la industria de los países centrales. 
Las empresas "exportadoras" de esos contaminantes pagan a qulenes estén dlspuestos a reciblrlos y 

evitan los mayores gastos que significaria almacenar1os en Europa, Japón o EEUU 

E n los ~lti
mos anos, 
los palses 

industrializados han 
exportado una gran 
parte de sus dese
chos tóxicos ai Ter
cer Mundo. Améri
ca Central y Aml,ri
ca dei Sur han sido 
los basureros elegi
dos hasta ahora. 
Los palses africanos 
son los nuevos des
tinatarios que pare
cen haber escogido 
los productores de 
contaminantes que 
ofrecen dinero a 
carr bio de un lugar, 
"lejos de casa", 
donde depositar la 
basura nuclear y 
otros tóxicos peli
grosos. 

EI problema es 
más importante de 
lo que se suponfa. 
La organización 
ecologista Green
peace informó que 
en los últimos dos 
anos se realizaron 
115 embarques de 
desperdícios tóxicos 
a palses latinoame
ricanos y africanos, 
entre ellos México, 
Argentina, Brasil, Panamá, Uru
guay, Marruecos, Senegal, Gabón, 
Guinea Bissau, Djibuti, Zimbabwe y 
Sudáfrica. 

Los siguientes son algunos de 
los envfos referidos: 

1-Quince mil toneladas de ceni
zas industriales tóxicas provenien-
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tes de Filadelfia (EEUU) fueron 
"importadas" por la isla de Kassa, 
en Guinea, con la intermediación de 
una companla noruega, provocan
do la destrucción de gran parte de 
la v.egetación local. Los exportado
res pagaron 40 dólares por tonela
da, siendo que en EEUU, deshacer-

se de esa basura 
cumplíendo con las 
disposiciones gu
bernamentales les 
hubiera costado 
1.000 dólares la to
nelada, Noruega 
accedió finalmente 
a retirar los dese
chos de la isla, des
pués que el cónsul 
general de ese país 
en Guinea, Sig
mund Stromme, 
fuera arrestado por 
complicidad en el 
dumping. Stromme 
es además director 
de la empresa Gui
nomar, una compa
nla de capitales 
noruegos y guinea
nos, que importó 
los desechos. 

2-En setiembre 
de 1987, 4,000 to
neladas de dese
chos qulmicos (y 
posiblemente ra
dioactivos (inclu 
yendo el mortal 
PCB dioxina poli-clo
robifenil), partieron 
de ltalia en tambo-. 
re5 y contenedores 
con destino ai 
puerto de Koko, en 
Nigeria, donde 

fueron almacenados en u n depósito. 
Otra empresa italiana estaba tra

bajando en una segunda exporta
ción a Nigeria de alrededor de 
100.000 toneladas de desechos (in
cluidos PCB, tierra agotada, fibras 
de amianto y resíduos industriales y 
farmacêuticos). EI gobierno nige-
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riano devo:vió el prlmer embarque, 
abortó el segundo, destituyó a su 
embajador en Roma, arrestó a 15 
involucrados en el "legocio, y ame
nazó con ejecutar a los "importa
dores". 

3-En Zaire. cinco personas, entre 
ellas tres altos funcionarios oficia
les, fueron arrestadas a mediados 
de junio de este ano por haber im
portado un millón de toneladas de 
basura industrial, un negocio que 
les reportó cuatro millones de dó
lares en tres anos. Según la com
paiila transportista holandesa Van 
Santen, el gobierno de Zaire habla 
autorizado el cargamento. Actual
mente las autoridades zairenses 
prohíben la importación de dese
chos tóxicos. 

decisión de anular el contrato y 
prohibir la importación de basura 
tóxica. 

6-Una empresa con sede en 
Alemania Occidental trabaja en una 
operación de exportación de diver
sos desechos tóxicos a Liberia. La 
firma productora de basura conta
minante considera que la "estabili
dad polltica (de Liberia), por su es
trecha alianza con EEUU", y la ubi
cación estratégica dei país africano, 
constituyen factores que lo con
vierten en un basurero ideal. "Po
demos solucionar nuestro proble
ma con los desechos de Alemania 
Occidental, construyendo un depó
sito en Liberia", afirma la empresa 
en un documento que fue divulga
do por la organización ecologista 

Muchos países no tíenen equipas adewados para tratar sustan<:ias peligrosas 

4-La companía británica Secso 
con dirección postal en Gibraltar), 
ofreció a Ber,in la cantidad de 5 
millones de toneladas de residuos 
pagando 2,50 dólares la tonelada. 
Otras empresas ofrecieron a Guinea 
Bissau residuos contaminantes, pa
gando 40 dólares la tonelada. EI 
costa en Europa para guardar esos 
materiales cumpliendo las regias de 
protección establecidas por la CEE 
es de 140 a 160 dólares por tonela
da. (Informe de la Asociación Euro
pea de Ecologia) 

5-Una empresa suiza y otras dos 
británicas ofrecieron 120 millones 
de dólares por afio a Guinea Bissau 
si aceptaba recibir material de dese
cho. EI gobierno, que en principio 
aceptó, volvió atrás y anunc,ó su 
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Greenpeace. 
Además de Estados Unidos y 

Europa, Japón también participa en 
las operaciones de exportación de 
desechos tóxicos, pagando a los 
"compradores" para que reciban la 
peligrosa "mercaderla" (una prácti
ca que en buen inglês se denomina 
dumpíng). 

En 1979, el gobierno japonês 
anunció que arrojaria 10 mil tam
bores de desecho nuclear de bajo 
nivel de contaminación en el Pacifi
co Sur, cerca de las lslas Marianas. 
Si la operación hubiese sido exitosa 
los planes dei gobierno de Toklo 
eran de continuar actuando de la 
misma forma en el futuró, derra
mando sobre el Océano Pacifico 
una carga de basura radiactiva con 
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un nivel de 100 mil curies anuales. 
Las protestas de los palses insu

lares dei Pacífico obligaron a can
celar ai proyecto. Por ahora, Japón, 
que cuenta con 25 reactores cons
truidos y otros 58 proyectados, al
macena los desechos de alto nivel 
nuclear en basureros temporales. 
Los desechos de bajo nivel nuclear 
son almacenados en 460 mil conte
nedores metálicos, una cantidad 
que aumenta a un promedio de 60 
mil containers por ano. Tanto Japón 
como Estados Unidos consideran 
que et Océano Pacifico es también 
el basurero ideal para depositar el 
material radiactivo sobrante de su 
industria. 

Pero la exportación subsidiada 
de desechos tóxicos no es patrimo
nio exclusivo de los palses indus
trializados. Según el periódico The 
Nation de Tailandia, cientos de 
contenedores de residuos tóxicos 
provenientes de Singapur perma
necieron durante anos sin ser re
clamados en et puerto Klong Toey, 
en Bangkok. Los contenedores, oxi
dados y rotos, yaclan a la intempe
rie y contaminaron las reservas de 
agua de una zona marginal aledafia 
densamente poblada. 

Haz lo que yo digo pero no lo 
que yo hago 

La legislación interna de los paí
ses industrializados tienen disposi
ciones estrictas sobre el destino que 
debe darse a los desperdicios tóxi
cos de ta industria, y en los últimos 
anos las normas han aumentado su 
rigor. Estados Unidos produce 
anualmente entre 250 y 400 millo· 
nes de toneladas métricas de ba· 
sura contaminante y cada vez tiene 
menos lugar donde colocarlos. EI 
camino más fácil y barato que en
contraron sus duefios es enviarias a 
los palses pobres, que tlenen gran
des superficies libres, donde prácti
camente no existe reglam.entación o 
controles que impidan el ingreso de 
materiales altamente peligrosos. En 
general, la "exportación" asume la 
forma de contratos concluidos en 
legal forma, con empresas o go
biernos de los palses dei Tercer 
Mundo, que reciben divisas junto 
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con los contaminantes que aceptan 
albergar en sus territorios. 

Existieron dos grandes "olas" de 
realización de este tipo de contra
tos. La primera en 1980 -que coin
cidió con un incremento de la le
gislación restrictiva que regula el 
manejo de materiales tóxicos en los 
países centrales- tuvo a Estados 
Unidos como principal protagonis
ta. La segunda oleada fue en 1987 y 
1988 y los protagonistas han sido 
principalmente las naciones euro
peas. EI motivo son las recientes 
decisiones de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eu
ropeos (OCDE) con respecto ai te
ma dei destino de los desechos tó
xicos. 

Una cuestión de costos 

A las grandes empresas occi
dentales les resulta mucho más 
barato exportar la basura nuclear ai 
Tercer Mundo que construir locales 
apropiados para ello en suelo euro
peo. Según estudios de Greenpea
ce, en los países africanos se paga 
actualmente un promedio de 40 
dólares por tonelada a quien reciba 
los desperdícios, mientras que en 
Europa las empresas duenas de los 
tóxicos deben gastar entre 160 y 
1.000 dólares por tonelada para 
guardar la misma basura en condi
ciones acept&bles de seguridad. 

En otros casos, mediante el so
borno a funcionarios públicos de 
los países receptores, es posible 
realizar ilegalmente este tipo de 
"exportaclones''. En general, en 
esos países, las responsabilidades 
administrativas y de contralor están 
mal estructuradas. En Zaire, por 
ejemplo, el gobierno arrestó a va
rios funcionarios gubernamentales 
acusados de fundar una empresa 
fictícia con la intención de aceptar 
en forma encubierta un millón de 
toneladas métricas de desechos in
dustriales prohibidos. Pero ante
riormente otros funcionarias gu
bernamentales hablan aceptado un 
millón de toneladas métricas de de
sechos químicos contaminantes 
originarios de Holanda, Bélgica, Lu
xemburgo y Alemania Occidental, a 
cambio de 92.6 millones de dólares. 
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La exportación de desechos tóxi
cos pagando a los "compradores" 
que reciben los materiales contami
nados ha desarrollado su propia in
dustria y se ha convertido en un 
negocio manejado por empresas 
que compran la basura de las in
dustrias que las producen o de las 
agencias gubernamentales. Una vez 
acondicionados, los resíduos son 
enviados "lejos de casa". 

Inglaterra: centro neurálgico 

Uno de los centros neurálgicos 
dei tráfico internacional de residuos 
contaminanfes es Ingla
terra. "la basura de los 
hogares estadounidenses 
es exportada a Inglaterra 
donde se mantiene en 
forma irresponsable, depo
sitada en los socavones de 
viejas minas", declaró Er
nst Klatte, representante de 
la organización ecologista 
internacional •Greenpeace 
en Bruselas. Varias com
parilas que están en este 
negocio operan desde 
Londres, entre ellas existe 
una que es responsable de 
la exportación en gran es
cala de desperdicios in
dustriales a Guinea Bissau. 

Otra investigación -!le
vada adelante · por David 
Weir y Andrew Porterfield, 
dei Centro de lnvestigacio
nes de San Francisco- re
vela la existencia en EEUU 
de varias empresas que 
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fue etiquetado como jabón en polvo 
y vendido a una compafiía en Zim
babwe que lo adquirió con fondos 
de la AIO (Agencia Internacional 
para el Desarrollo, de Estados Uni
dos). Lo más sorprendente es que 
no sólo las empresas privadas, sino 
también algunas oficinas guberna 
mentales de Estados Unidos (in
cluído el Departamento de Agri
cultura, la Agencia de Protección 
dei Medio Ambiente, gobiernos 
municipales y varios departamentos 
militares) vendían desperdícios tó
xicos a los Colbert. 

En otro caso investigado por 

compran desechos tóxicos Un nino vlctima de la dioxina 
para venderlos en el Tercer 
Mundo. Uno de los negociados más 
grandes fue el realizado por los 
hermanos Colbert, que desde Nue
va York haclan sus operaciones con 
varios tipos de basura industrial, 
entre ellos diferentes pesticidas, 
productos industri~es y solventes 
vencidos. Algunos de estos mate
riales eran vendidos como produc
tos qulmicos comerciales a empre
sas y gobiernos dei Tercer Mundo, 
entre ellos lodia, Corea dei Sur y 
Nigeria. 

Uno de los cargamentos tóxicos 
negociados por Colbert Hermanos 

Weir y Porterfield, una firma no
ruega registrada en EEUU planeaba 
exportar a Panamá la cantidad de 
250 mil toneladas de cenizas con
taminadas de Filadelfia, para ser 
utilizadas como afirmado en la 
construcción de un camino que de
bla construirse an una zona de 
pantanos. En caso de que el nego
cio funcionara, Panamá importaria 
siete millones de toneladas de tóxi
cos y la carretera pasaría a formar 
parte de un gran proyecto de de
sarrollo en la costa de ese pais. Los 
planes incluían un hotel de veraneo 
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que seria construido por una filial 
de la compaf\la noruega. 

Una basura que no se puede 
esconder 

Los desperdicios tóxicos de la 
industria son un conjunto de mate
riales contaminantes que nadie de
sea tener cerca. Ourante la última 
década, los palses industrializados 
han tomado conciencia de la difi
cultad que existe para deshacerse 
de ellos en forma segura. En algu
nos casos el proceso es sumamente 
caro, y cuando se trata de material 
radioactivo o nuclear, es práctica
mente imposible lograr una seguri
dad absoluta ya que la radiactividad 
permanece durante millones de 
anos. 

Los contenedores metálicos y el 
hormigón armado, por más sólidos 
que sean, no podrán sobrevivir 
tanto tiempo como los productos 
tóxicos o radioactivos que albergan; 
a la larga comenzarán a filtrarse en 
el aire, o a través de la tierra a las 
napas acuáticas, y entrarân en la 
cadena de alimentación humana: 
una vez que la tierra los haya ab
sorbido, los materiales tóxicos y ra
diactivos pasarân a las hortalizas y 
vegetales consumidos por los seres 
humanos y animales, estas últimos, 
a su vez, proveen carne y leche para 
el consumo. De esta forma los resí
duos tóxicos se insertarán -a través 
dei aire- en el circuito ecológico 
que forma el hab#at natural dei ser 
humano, contaminando su cuerpo y 
la corriente sangulnea. 

Por eso, los palses industrializa
dos han aprobado leyes estrictas 
que obligan a las industrias conta
minantes a tratar o almacenar los 
desechos de la forma más segura 
posible, asl como a pagar los gastos 
en que el Estado pueda incurrir 
para suplir la inacción de esas em
presas. Este avance en la legislación 
de los países industrializados trajo 
como contrapartida una reacción de 
las empresas industriales que pro
ducen los residuos contaminantes. 
Los industriales comenzaron a ex
portar sus desechos ai Tercer Mun
do en condiciones de dumping co
mercial. 
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los palses pobres, por su parte, 
están en pésimas condiciones para 
enfrentar el problema que se les 
presenta. la mayorla de los diri
gentes dei Tercer Mundo no ha de
sarrollado una conciencia ecologis
ta; no existen leyes que regulen en 
forma apropiada la manipulación y 
el destino de esos desechos, ni 
existe aún una movilización de la 
sociedad capaz de controlar o de 
impedir el almacenamiento de la 
basura tóxica. 

EI media ambiente, la salud de la 
población y la economia de los pai
ses pobres se ven afectados por 
partida doble: por los residuos in
dustriales contaminantes que se 
producen en el propio Tercer Mun
do y por los importados de otros 
pafses. 

En muchos palses dei Tercer Mun
do los residuos industriales de fá
bricas y refinerlas han contaminado 
los rios y destruido los recursos 
pesqueros, afectando los ingresos 
de los pescadores y amenazando la 
seguridad de millones de aldeanos 
cuya fuente de agua proviene de 
esos rios. EI suelo contaminado 
queda inepto para la agricultura. la 
destrucción dei media ambiente 
está acabando, as!, con recursos in
dispensables para la subsistencia de 
la especie húmana. 

las numerosas sustancias quí
micas y radiactivas producidas por 
la industria representan un peligro 
directo para la salud y pueden pro
vocar la muerte de las personas 
afectadas. En 1940, la Compaiila 
Oulmica Hooker derramó cientos de 
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tambores de desechos tóxicos en la 
localídad Love Canal, en Nueva 
York. A fines de la década dei 70 
-más de 30 anos después- comen
zaron a filtrarse lfquidos y resíduos 
malolientes hacia los cimientos de 
las casas construidas encima dei 
vertedero. 1::1 área fue declarada en 
estado de emergencia, y en 1980, 
los controles sanitarios realizados 
indicaron que algunos habitantes 
de la zona habían sufrido alteracio
nes en los cromosomas y que ha
blan aumentado los casos de cân
cer, ataques cardlacos, abortos y 
malformaciones en los recién naci
dos. 

En Marruecos, 31 niiios murie
ron envenenados por los desperdi
cios tóxicos producidos en una fá
brica de plomo que fueron vertidos 
en una aldea. En la Bahía de Mina
mata, Japón, la contaminación dei 
agua por acción dei mercurio pro
vocó miles de casos de malforma
ciones y otros trastornos en recién 
nacidos. la compaiila japonesa pa
gó más de 200 millones de dólares 
para indemnizar a las vlctimas. 

En Malasia se descubrió que una 
compaiila qulmica (de capitales de 
la trasnacional japonesa Mitsubi· 
shi), que produce material radioac
tivo, estuvo durante varios anos de
shaciéndose indiscriminadamente 
de sus desechos tóxicos. Actual
mente la fábrica guarda los desper
dicios en un depósito, esperando 
transferirlos a un basurero adecua
do. Mediante exámenes médicos 
realizados a comienzos de 1988 se 
descubrió que los niiios que habitan 
en la zona eran portadores de so
bredosis de piamo en la sangre. 

EI costo de una manipulación 
adecuada 

Debido ai peligro que presentan, 
los desechos tóxicos deben ser ma· 
nipulados y guardados con suma 
precaución, lo que genera grandes 
castos. A esto se agregan los gastos 
de "limpiar" los desechos ya absor
vidos por el suelo, el agua o incluso 
los propios basureros que han sido 
tratados en forma inadecuada y con 
descuido. Dentro de Estados Uni
dos, la Agencia de Protección dei 
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Medio Ambiente revetó que de los 
74 mil basureros existentes en el 
país, 32 mil son inadecuados y so
lamente siete u ocho son manteni
dos en condiciones de timpieza 
anual, a costa de un sistema suma
mente caro. 

En 1980, et Presidente dei Con
cejo sobre la Calidad Ambiental es
timó que el costo de un tratâmiento 
adecuado de limpieza de las ãreas 
ya afectadas oscilaría entre U$ 
28.000 y U$55.000 millones. Sólo en 
Love Canal, el gasto fue de 130 
millones de dólares. 

Por lo tanto, incluso desde el 
punto de vista económico, tos dese
chos tóxicos no resuttarlan en be
neficios para los palses dei Tercer 
Mundo. La eventual ganancia de 
corto plazo, no se vería compensa
da por los dano<; que la contamina
ción produce en la salud de la po
blación y el medio ambiente. Esto 
sin contar et costo de limpiar los 
desperdicios cuando se manifieste 
su toxicidad. 

Reacciones contra la exportación 

Luego dei escândalo que pro
dujo la exportación de basura con
taminante a los países africanos, ha 
habido diversas acciones en el Ter
cer Mundo tendientes a impedir 
o reducir el ingreso de basura peli
grosa. Entre ellas, la mãs impor
tante ha sido una resolución apro
bada a finés de mayo de 1988 por la 
Organización de la Unidad Africana 
(OUA), por la cual se condena el 
uso dei territorio africano como ba
surero de desperdícios tóxicos, cali
ficándolo como "un crimen contra 
Africa y los africanos". La resolu
ción exhortó también a prohibir la 
importación de basura contami
nante y convoca a los gobiernos 
africanos que hubiesen firmado 
acuerdos en ese sentido, a renun
ciarlos. A partir de esta resolución, 
numerosos gobiernos dei conti· 
nente tomaron medidas para inves
tigar y terminar con las exportacio
nes de desperdicios industriales o 
para actuar contra los responsables 
de dicha práctica. 

En junio de 1988, Guinea Bissau 
anuló los acuerdos que había fir-
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En la torre de la municipalidad de Filadeffia (EE U UI el g rupo Greenpeace 
muestra su repudio a la deeisiõn de enviar cenizas tóxicas a Panamá· 

mado con tres empresas europeas 
para recibir basura tóxica, renun
ciando a los 120 millones de dólares 
anuales 'que los industriales euro
peos hablan ofrecido pagar. EI go
bierno de Zaire arrestó a tres altos 
funcionarios gubernamentales por 
haber negociado la importación de 
desperdícios industriales tóxicos. 
Guinea arrestó a un funcionario 
noruego por importar ceniza tóxica 
de los Estados Unidos y obligó ai 
gobierno de ese pais a retirar la 

carga. Nigeria arrestó a 15 personas 
responsables por la importación de 
resíduos industriales contaminantes 
de ltalia y obligó ai gobierno de ese 
país a llevarse la basura producida 
por su industria. 

La publicidad de la exportación 
de basura hacia Africa motivó que 
funcionarios de algunos países 
asiáticos también tomaran medidas. 
EI gobierno de Tailandia encontró 
en et puerto de Bangkok desechos 
tóxicos provenientes de EEUU, Ja-

tercer mundo - 47 



MEOIO AMBIENTE DESPERDICIOS TOXICOS 

j 
cuado de los 
desechos, por 
eso seria lmpo
sible decidir 
cuándo un pais 
cumple o no 
con ese requi
sito. 

pón, Alemania 
Occiden1al, Sin
gapur y Taiwán. 
Los transpor
tistas debieron 
regresar con la 
basura indus
trial a Singa
pur. En Fili
pinas, y luego 
que una firma 
estadounidense 
intentara cons
truir una planta 
incineradora en 
llligan City en 
1987, ocho de 
partamentos gu
bernam entales 
elaboraron una 
rerolución con

Cargas tóxicas son transportadas sin mini mas condiciones deseguridad 

En mayo de 
1988, fue el 
Parlamento Eu
ropeo el que 
aprobó una pro
puesta aconse
jando la prohi· 
bición de todas 
las exportacio
nes de dese-· 
:hos europeos 
ai Tercer Mun
do. Poco des

junta por la cual se prohibío la im
portación de basura tóxica. y soli
citaron ai Congreso la aprobación 
de leyes de protección ai medio 
ambiente. En et Llbano se encon
traron 2.411 toneladas de basura 
industrial altamente peligrosa que 
desde setiembre de 1987 venía 
siendo importada de ltalia. EI go
bierno de Roma accedió nueva
mente a llevarse los desperdícios. 

Acuerdos internaciona bs 

la comunidad internacional ha 
comenzado a tornar algunas medi
das para limitar el siniestro inter
cambio de desperdícios tóxicos. E 1 
Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente inició la promo
ción de acuerdos internacionales 
con ese objetivo. Tres encuentros 
se realizaron en febrero, junio y 
septiembre de 1988. En marzo de 
1989 se realizará una conferencia en 
Basilea, Suiza, para concluir un 
tratado. Un grupo de expertos ela
boró una lista de 44 resíduos in
dustriales considerados peligrosos 
y se acordó que los posibles ex
portadores debían informar sobre 
la naturaleza y cantidad de los de
sechos, y el número de embarques. 

Por otro lado, el presunto im
portador debe otorgar consenti
miento escrito antes de que la ba
sura sea embarcada y debe probar 
que posee capacidad locativa para 
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alojar el ·material peligroso y ma
neja las técnicas adecuadas para su 
manipulación. Pero el acuerdo aún 
tiene lagunas que deben ser com
pletadas. Incluso su aprobación no 
producirá la inmediata interrupción 
de ese comercio nl la disminución 
de los riesgos actuales a menos que 
un grupo de expertos internacio
nales, con suficiente poder y recur
sos sea capaz de controlar el cum
plimiento de los requisitos de se
guridad por parte de los países im
portadores. 

La Comunidad Económica Euro
pea (CE E) ha adoptado medidas 
para desestimular la exportación de 
basura tóxica a los países pobres. 
En 1986, la Comisión Ejecutiva de la 
CEE elaboró directivas no vincu
lantes recomendando a las empre
sas que practican ese tipo de tráfico, 
no exportar los resíduos tóxicos sin 
el consentimiento previo por escrito 
dei gobierno de los paises recepto
res y el compromiso de esas nacio
nes de tratar los desechos hasta 
convertirlos en inofensivos. Sólo 
Bélgica y Dinamarca han incorpo
rado la resolución a su legislación 
nacional. Incluso en el caso de que 
las directivas de la Comisión Euro
pea fueran aprobadas como resolu 
ciones obligatorias, resultaria impo
sible implementarlas satisfactoria
mente. Por ahora no existen dispo
siciones internacionales que deter
minen cuál es el tratamiento ade-

pués, el 17 de junio, el Consejo de 
Ministros de la CEE, integrado en la 
ocasión por los ministros dei medio 
ambiente de los paises miembros, 
se reµnió para considerar la pro
puesta dei Parlamento. f 

Las medidas que son urgemes 

La decisión fue negativa. Los 
ministros de Inglaterra y Alemania 
Occidental argumentaron que esa 
solución era "impracticable" y que 
de ser adoptada resultaría en una 
injusticia para los paises subdesar
rollados dispuestos a importar t'a
sura contaminante. 

Por el contrario, los ministros 
instaron a los países de la CEE a 
implementar. las disposiciones 
13xistentes y tratar de evitar las 
prácticas de dumping en los países 
pobres. No especificaron cómo po
drla impedirse la importación clan
destina de basura, aunque admi
tieron que el mercado negro en este 
comercio ha aumentado desde la 
regulación de la CEE de 1986 contra 
el dumping en la exportación. 

En EEUU, Japón y otros palses 
industriales, no ha habido ningún 
tipo de acción de parte de los go· 

.biernos para mejorar el control o 
impedir la exportación de basura ai 
Tercer Mundo. 

EI dumping en la exportación de 
basura tóxica ai Tercer Mundo es 
una práctica corriente que trae con· 
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secuencias serias para la salud de la 
población de esos países, el medío 
ambiente y la economía. Es impres
cindible adoptar medidas urgentes 
para impedir esta práctica. 

Las Naciones Unidas, y la Orga
nización Mundial de la Salud tienen 
la experiencia y la autoridad sufi
cientes como para Itamar la aten
ción sobre este problema, asl como 
para lograr acuerdos internaciona
les, instrumentar mecanismos de 
controt, brindar asesoramiento téc
nico y establecer sistemas de con
trol de los desperdicios industriales 
tóxicos en el Tercer Mundo. lnstitu
ciones como el Parlamento Euro
peo de la CEE deberian intensificar 
sus debates y la adopción de medi
das para que los gobiernos miem
bros aprueben nuevas teves que 
prohlban la exportación de basura 
tóxica. Siguiendo el ejemplo de la 
Organización de la Unidad Africana, 
otras organizaciones regionales dei 
Tercer Mundo (tales como CARi
COM para el Caribe, y ASEAN para 
el sudeste asiático) deberlan apro
bar resoluciones o directivas simi
lares para los Estados miembros. 

Los gobiernos de los palses dei 
Tercer Mundo tienen la urgente 
responsabilidad y tarea de encarar 
el problema de los desechos tóxicos 
de manera global y profunda: 

a) Cada gobierno dei Tercer 
Mundo deberfa aprobar leyes que 
prohlban la importación de basura 
tóxica originada en otros palses. 

bl Cada gobierno deberfa inves
tigar si en el presente o en el pasa
do han existido acuerdos entre ins
tituciones -gubernamentales o co
merciales- para la importación de 
desechos tóxicos. E n caso afirmati 
vo, esos acuerdos deberlan ser in
vestigados e interrumpidos de in
mediato y quienes desarrollan tal 
tipo de actividades en forma ilegal 
deberlan ser pasados a la justi
cia. 

c) Cada gobierno deberla inves
tigar los métodos de almacena
miento y las prácticas de dumpíng de 
las empresas agrícolas, industriales 
o de transporte dei pais. Los basu
reros tóxicos (ya sea en tierra 9 en 
el agua) deberlan ser Identificados y 
su seguridad tendrla que ser eva-
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luada. También deberlan tomarse 
medidas de protección de los habi
tantes o comunidades vacinas, asl 
como de los trabajadores que ma
nipulan la basura. 

d) Todo gobierno deberla identi
ficar las actividades económicas 
existentes que generan o podrlan 
generar residuos tóxicos, y tomar 
medidas para reducir el uso de 
sustancias peligrosas o para ase
gurar que las industrias se desha
gan de ellas en la forma mãs segura 
posible. 

e) A tales efectos deberla apro
barse una ley amplia que, entre 

DESPERD!CIOS TOXICOS 

chos tóxicos. 
g) Para prevenir o reducir signi

ficativamente el problema de la ba
sura tóxica, los gobiernos dei Ter
cer Mundo deberían hacer un rele
vamiento exhaustivo de los tipos de 
prâcticas industriales y agrícolas 
que se practican en el pais y some
ter a consideración aquellas que 
utilicen sustancias tóxicas, ya sea en 
pequenas o grandes cantidades. 
Deberían tener especial precaución 
con las empresas extranjeras ya que 
generalmente éstas no cumplen con 
las estrictas regulaciones de los pai
ses industrializados de donde pro-

EI Ten:er Mundo quiere detener las exportaciones de desechos tóxicos 

otras cosas, faculte ai gobierno a 
recoger información sobre todos 
los productos y sustancias químicas 
tóxicas importadas y utilizadas en el 
país; que exija a la industria el con
trol de las sustancias potencial
mente nocivas; y que asegure su 
uso y almacenamiento ádecuados, 
prohibiendo aquellas que sean al
tamente tóxicas. Para la aplicación 
de esta ley, los países dei Tercer 
Mundo deberían crear un organis
mo especifico (tal como la Agencia 
de Protección dei Medio Ambiente 
en los EEUU), responsable dei 
control de las sustancias y dese-

vienen. También deberlan prestar 
suma atención a los productos que 
se utilizan en el sector agrícola, mu
chas veces perniciosos para el ser 
humano, el suelo y el agua, y que 
suelen estar prohibidos en los paí
ses industrializados. En resumen, 
las sustancias tóxicas y los procesos 
de producción e industrialización 
peligrosos deberlan ser prohibidos 
o limitõdos, como forma de preve
nir los altos costos en salud huma
na y ambiental que ocasionan sus 
desechos. • 

Red dei Tercer Mundo 
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EI cerco a la lglesia progresista 
En lo que se ha deflr ,ido como un "operativo ddsmonte" dei sector mas avanzsdo dei catolicismo 

latinoamericano, sacerdotes y oblspos cercanos a la Teologia de ta Llberación sufren tos 
efectos de una ofensiva tradicionalista que se Identifica con una postura Ideológica conservadora 

Memt§lia Moreira 

E 
I inicio de la campana tradi
cionalista en el seno de la 
lglesia Católica coincide con 

el primer aniversario dei papado dei 
cardenal polaco Karol Wojtyla, a 
principios de la década dei 80. Co-

. / 

menzó con la sustitución de carde
nales en ciertas sagradas congrega
ciones -el equivalente vaticano de 
un ministerio- y se manifestó des
pués en ataques a través de decla
raciones verbales y escritas, amena
zas y sanciones impuestas ai episco
pado progresista de América Latina. 

EI clero conservador intenta de
sarticular por esos métodos una 

corriente de religio
sos, sacerdotes, 
agentes de pastoral 
e incluso os bispos 
latinoamericanos 
que, en los últimos 
treinta anos, han 
desarrollado un tra
bajo de conscienti
zación en las comu
nidades pobresdel 
continente que tie
ne el mayor núme
ro de católicos en 
todo el mundo y for
ma parte de una de 
las regiones más mi
serables dei planeta. 

Juan Pablo li: "desmome" dei episcopado progresista 

Este "operativo 
desmonte", conoci
do también como 
"Proyecto Lumen 
2000", contaria con 
las simpatias de la 
Casa Bianca, de em
presarios europeos 
y norteamericanos 
y sus aliados en el 
continente. Los re
cursos dei plan, que 
algunos denomi
nan "Evange/lzaclón 
2000" serán utiliza
dos para realizar 
seminarios orienta
dos hacia la "~eo
logla de la Salva
ción", en becas de 
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estudio para religiosos recién orde
nados y para promover obras de 
caridad y asistencialismo, tan com
batidas por la iglesia progresista de 
América Latina. 

Evitar el "camlno dei comunismo" 

EI principal objetivo de dicho 
proyecto es evitar que' la iglesia 
progresista comience a transitar los 
caminos dei "comunismo". EI Papa 
Wojtyla participa de las mismas 
preocupaciones de aquellos que 
ven en América Latina una región 
explosiva, en la cual la religiosidad 
dei pueblo es más fuerte que cual
quier ideologta. Consecuentemente, 
los representantes dei Vaticano 
pueden ejercer una influencia fun
damental en la tarea de "educar" a! 
pueblo en las virtudes de la "resig
nación" y el conformismo ante los 
"designios divinos", según el mo
delo practicado por la iglesia en los 
casi 500 anos de ocupación dei sub
continente latinoamericano. 

Los nuevos predicadores recibi
rán su formación básica en sus pro
pios países y harán luego cursos de 
especialización superior en semina
rios y facultades de teologia de lta
lia, Francis y Alemania, donde está 
concentrado el clero más conserva
dor de la iglesia de Roma. 

Interlocutores entre el goblerno 
y la poblaclón 

AI finalizar el presente milenlo, la 
población de América Latina estaré 
muy próxima de la explosiva cifra 
de 1.000 millones de habitantes. Es 
para esa fecha que los conserva
dores de la Santa Sede esperan ha
ber preparado suficientemente sus 
seguidores de la Teologia de la Sal
vación (dei alma) para oficiar de 
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Cualdtlllga, Boff (e"lba, der.) y Adriano Hipólito: el 
Evangello de los Pobres en la mira dei Vaticano 

interlocutores entre los gobiernos y 
la población. 

Cuna de la Teologfa de la Libera
ción a fines de los anos 60 bajo la 
influencia legitimante dei Concilio 
Vaticano li, América Latina es el 
continente con mayor porcentaje de 
católicos en todo el mundo y tam
bién la principal fuente de preocu
pacíones dei actual ocupante dei 
trono de San Pedro. Estos dolores 
de cabeza manifiestan con igual in
tensidad dei otro lado dei Atlântico 
y se alojan en los gabinetes dei 
Pentágono. Desde 1969 los analis
tas pollticos de ese organismo mi
litar de Estados Unidos y la CIA 
comenzaron a daria un tratamiento 
cientifico a la cuestión religiosa. 
"Unidos en sus preocupaciones e 
intereses, el Vaticano y la Casa 
Bianca formalizan alianzas", alerta 
monsenor Tomás Balduino, obispo 
de Goiás, una ciudad dei centro
oeste brasiler'io. 

La Teologfa de la Liberación 
evolucionó sin problemas durante 
más de diez anos en América Latina 
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y gozó de sirripatfas hasta en las fi
las liberales de la iglesia católica. En 
1979, cuando un líder religioso de la 
iglesia musulmana -el ayato/lah 
Jomeini- encabezó el derroca
miento dei ré'gimen dei sha Reza 
Pahlevi, en lrán, la nueva doctrina 
de los teólogos latinoamericanos 
comenzó a preocupar a la Casa 
Bianca. La rebelión iranl contra uno 
de los aliados más importantes de 
Estados Unidos alertó ai Pentágono 
sobre las implicaciones que podfa 
alcanzar la radicalización religiosa. 
Sus estrategas estudiaron el fenó
meno y como fruto de ese empeno 
surgió el "Instituto para la Demo
cracia y la Religión", orientado a 
impedir el surgimiento de nuevos 
syato/ahs en otras partes dei mun
do. Fue también el inicio de la cam
pana para desarticular a la iglesia 
progresista en América Latina. 

El Instituto inaugurado por la 
intel/igentzia. norteamericana comen
zó a exportar una enorme cantidad 
de sectas religiosas cristianas. En 
1985, la Conferencia Nacional de 

IGLESIA 

j/ 
t 

Obispos de Brasil .-CNBB- constató 
la existencia en ese país de 4.800 
sectas de variados orfgenes cristia
nos que contaban con recursos su
ficientes para construir miles de ca
pillas en todo el pais. EI fenómeno 
llegó a preocupar a los obispos de 
Brasil porque el discurso ideológico 
de los nuevos actores religiosos de
claraba en forma abierta la supe
rioridad dei capital sobre el trabajo 
y 'contenta fuertes tendencias ai fa . 
natismo. El mensaje de las sectas 
representaba el reverso de los va
lores predicados por los católicos 
progresistas. . 

EI cardenal Aloísio Lorscheider 
-ex presidente de la CNBB y dei 
Consejo Episcopal Latinoamerica
no, CELAM- quien obtuvo tres vo
tos menos que el cardenal Wojtyla 
en la última elección papal, minimi
zó esas preocupaciones de la CNBB 
en una declaración en la que afirmó 
que "todas las manifestaciones reli
giosas tienen derecho y espacio 
dentro de la sociedad". Lorscheider 
sabia lo que estaba diciendo. Las 
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La hora dei Tercer Mundo 
O Cuando Juan Pablo I apare-

ció muerto en sus aposentos 
dei Vaticano en septiembre de 
1978, los teólogos y observado
res de la polltica de la iglesia no 
dudaron en afirmar que el nuevo 
elegido para sustituir ai "Papa 
sonrisa", seria una figura dei 
Tercer Mundo. En Brasilia, ese 
mes el cardenal Aloísio Lor
scheider estaba internado como 
consecuencia de una dolencia 
cardíaca. EI entonces presidente 
de la CNBB, directamente dei 
hospital, se embarcó para Roma. 
Era uno de los candidatos más 
firmes para sustituir ai fallecido 
Juan Pablo 1. 

La elección de Wojtyla fue 
una de las más diflciles y prolon
gadas de la historia dei Vaticano 
en el presente siglo. EI nombre 
dei nuevo jefe de la iglesia católi
ca sorprendió a la mayorfa. Un 
cardenal no italiano, de trayec
toria poco conocida y ... que no 
era dei Tercer Mundo. 

Wojryla era oriundo de un 
pais donde en ese momento cre
cla la oposición ai régimen so
cialista. En Europa Oriental su 
elección fue recibida con des
confianza. EI nuevo Papa podia 
ser capaz de movilizar las es
tructuras dei bloque comunista 
pregonando una glasnost antes 
de tiempo. En Europa Occiden
tal, por el contrario, se escuchó 
un suspiro de alivio. Nueva
mente, Africa y América Latina 
quedarlan relegadas a un pl~no 
secunda rio. 

EI nuevo sucesor de Pedro 
inició su reinado anunciando que 
viajaría por todos los rincones de 
la tierra, visitando incluso luga
res donde la iglesia de Roma tie
ne poco predicamento, como el 
continente asiático. 

Su primer viaje, sin embargo, 
fue a América Latina. Durante 
una semana llevó a millones de 
mexicanos a las calles dei Dis
trito Federal, Monterrey: Puebla 
y Guadalajara. Antes de pisar 
por primera vez la tierra de 

América Latina, el Papa tuvo un 
gesto de respeto por el gran va
cino norteamericano: ai sobre
volar Puerto Rico envió un saiu
do ai presidente Reagan, en una 
clara demostración de que no re
conocla el derecho de los puer
torriquenos a la independencia. 
Ese saludo a Reagan provocó 
una reacción negativa de los 
teólogos que asesoraban a los 
obispos de América latina, reu
nidos en Puebla para la li Con
ferencia Episcopal Latinoameri
c,na. EI escalofrlo, sin embargo, 
se superó tan pronto fueron es
cuchados los discursos que el vi
sitante dirigió a los campesinos e 
indígenas mexicanos. 

l orscheider. derrotado por poco 

Un ano después, en 1980, 
Juan Pablo li recorrió Brasil 
durante 10 dlãs y el episcopado 
progresista sintió un nuevo 
aliento. Era un ano difícil en las 
relaciones entre la iglesia y el 
Estado brasileno. Juan Pablo li, 
en dos discursos, reforzó la posi
ción' asumida por la iglesia pro-

, gresista. EI primero en Recife, 
capital dei Estado de Pernambu
co, dirigido a los campesinos. EI 
segundo en Manaos, donde re
conoció el trabajo pastoral diri
gi~ndose, esta vez, a los indíge
nas. Su oración en Teresina, ca: 
pital dei estado de Piauí, en el 
nordeste de Brasil, fue también 
un estímulo a los progrésistas. 
En el aeropuerto, Wojtyla im
provisó una oración modificando 
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el "Padre Nuestro" y dijo: '"'Pa
dre nuestro que estás en los cie
los, e/ pueblo pasa hambre". 

EI Improvisado- texto de la 
oración cayó como un balde de 
agua fria en el establishment mi
litar que gobernaba el pais. Fue 
también una de las últimas vic
torias vividas por los obispos, 
religiosos y teólogos progresis
tas. A partir de ese momento, la 
Curia romana comenzó a end!.1-
recer su llnea en relacjón a la 
CNBB para tratar de modificar la 
correlación de fuerzas dentro de 
ese organismo brasileno. la tó
nica de las designaciones es elo
cuente: de los 90 nuevos obispos 
designados por Juan Pablo li en 
Brasil, ninguno pertenece a la 
corriente progresista. Todos el
los son conservadores o ultra
conservadores. En ocho anos, el 
Pontifica promovi6 sólo a los 
obispos vinculados ai sector tra
dicionalista y las listas de los 
prelados que son elevadas a 
Roma para la selección de nue
vas jerarqufas siempre pasan por 
las manos dei cardenal Eugenio 
de Araújo Salles, obispo de Rio 
de Janeiro, hombre de confianza 
dei Vaticano en Brasil. 

De esta forma, los sectores 
avanzados estiman que "la igle
sia brasilena pasará por una lar
ga etapa de retroceso que sólo 
acabará cuando el pêndulo de la 
Historia muestre que el camino a 
seguir es otro". Esos observa
dores indican además que la ta
rea de reorganizar el episcopado, 
iniciada durante el papado de 
Juan XXIII, será deshecha. Un 
obispo que ocupa una de las más 
altas jerarqulas en Brasil afirmó: 
"el nuevo Papa repetirá, con ha
bilidad y experiencia, las desig
naciones que realizaba Pio XII". 

Ante este cuadro, algunos 
obispos coordinan esfuerzos 
para evitar una "catástrofe ma
yor~'. Es decir, intentan salvar al
gunas áreas de influencia dei ala 
progresista, para que "la hora 
dei Tercer Mundo no sea dejada 
de lado completamente, por la 
nueva inquisición que decretó la 
Santa Sede". 
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sectas tuvieron escaso êxito y la es
trategia elaborada en el Pentágono 
debió volcarse entonces en forma 
más directa sobre los religiosos que 
practican la Teologla de la Liberación. 

En 1985, después de un breve 
intercambio epistolar entre el Pala
cio do Sumaré -residencia dei car
denal Eugenio Salles, obispo de Rio 
de Janeiro- y la Curia Romana, se 
resolvió asestar el primer golpe 
contra el movimiento progresista. 
EI teólogo franciscano Leonardo 
Boff fue obligado, por una orden de 
"silencio obsequioso", a no mani
festar sus ideas mientras la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe -antiguo tribunal de la lnquisi
ción- estudiaba su libro Jesucristo 
Liberador. Desde entonces la ofensi
va contra los católicos progresistas 
no ha parado. 

E I ataque más reciente fue frus
trado antes de ponerse en prâctica: 
una nueva sanción de silencio habia 
sido decidida por la Santa Sede y el 
clero reaccionario de Brasil; esta vez 
contra monsenor Pedro Casaldâli
ga, Obispo de San Félix de Ara
guaia. Ubicada en el Estado de 
Matto Grosso, en el centro oeste dei 
Brasil, la diócesis de monserior Ca
saldâliga se habla convertido en 
uno de los aliados más importantes 
dei movimiento campesino e indl
gena de esa región, la más conflic
tuada dei Brasil rural. 

La sanción no fue oficialmente 
decretada por el Vaticano sólo por
que la información se "filtró" anti
cipadamente y fue divulgada por la 
prensa. Esa "indiscreción" obligó ai 
repliegue de la Santa Sede y ai 
desmentido de la Nunciatura 
Apostólica brasilena, especificando 
que el obispo progresista habla sido 
apenas alertado sobre la posibilidad 
de ser sancionado. 

Los castigo~ ejemplares 

La ofensiva de desarticulación de 
la iglesia progresista puede ser me
dida por los castigos administrados 
por la Santa Sede a algunos de sus 
miembros. La primera de esas san
ciones recayó en 1985 sobre el teó
logo franciscano Leonardo Boff, 
privado por la Curia Romana de su 
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derecho de hablar 
en público, de dictar 
clases en la univer
sidad y de celebrar 
misa. EI silencio de 
Boff, impuesfo an
tes de que se hubie
se dictado una con
den~ formal a nin
guna de sus obras, 
du ró poco más de 
tres meses, tiempo 
que llevó la Sagra
da Congregación de 
la Fe para analizar 
su libro Jesucristo 
Liberador. A pesar 
de haber recibido el calificativo de 
"sospechosa" de parte dei arzobis
po de Rio de Janeiro, la obra consi
guió atravesar el "filtro" de los jue
ces de Roma. 

AI mismo tiempo que Leonardo 
Boff recuperaba su derecho a la 
palabra, monsenor Eugenio Salles 
prohibia a frey Clodovis Boff (her
mano de aquel) de manifestarse 
públicamente en toda la arquidióce
sis de Rio de Janeiro. Frey Clodovis 
Boff no fue.sometido a ninguna in
vestigación doctrinaria, pero, por 
orden dei cardenal Eugenio Salles, 
fue sancionado y sus clases en la 

TGLES/A 

Pontificia Universidad Católica 
(PUC) de Rio de Janeiro fueron 
suspendidas. 

"En la época de la lnquisición las 
personas eran torturadas o manda
das a la hoguera si no confesaban 
sus sacrilegios. La nueva lnquisi 
ción, más sofisticada, prohíbe la 
palabra, porque ésta es el arma más 
fuerte de los oprimidos", dijo Cle
mente lsnard, ex vicepresidente de 
la CNBB y obispo de Nueva Fribur
go, en el Estado de Río de Janeiro. 
Monserior lsnard considera que hay 
un retroceso político en las posicio
nes asumidas contra el ala progre
sista de la iglesia latinoamericana. 
Pero no se desanima: "La verdad 
histórica de la iglesia latinoaméri 
cana siempre será la vencedora, 

Ratzinger (arriba) y Gantin: ofensiva 
contra la Teologia de la Liberación 

aunque los caminos parezcan tor
tuosos", afirmó. Y concluyó: "con
fio en el sentido común dei Vatica
no y en la Luz. inspiradora dei Espl
ritu Santo que mostrará el verda
dero camino". 

Expulsiones 

Con mayor severidad y contra
riando las posiciones asumidas por 
su antecesor, Helder Câmara, el 
actual arzobispo de Olinda y Recife, 
José Cardoso Sobrinho, expulsó a 
cuatro agentes de pastoral que ma
nifestaron sus preferencias partida-
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Quién ga.na y quién pierde 
O Pocos dfas después dei golpe de 1964 contra 

João Goulart, el arzobispo de Brasilia, monselior 
José Newton, entregabà ai mariscai Humberto Cas
tello Branco -el primer presidente designado por el 
ciclo militar- las llaves de la capital de Brasil. 

Nadie protestó ni nadie acusó ai prelado de estar 
haciendo polltica. Anos después, monsenor Newton 
era capellán de las fuerzas armadas y continua9a fre
cuentando el núcleo de los generales que se suce
dieron en la presidencia de la República durante 21 
anos, sin que el Vaticano ni la 
Nunciatura Apostólica ni la 
CNBB le cuestionaran su com
promiso polltico. 

Lo mismo sucedía en Belo 
Horí4'.onte con monseiior Serafln 
Fernandes, invitado de honor de 
todas las solemnidades oficiales Joio Goulart 
y militares de la capital de Minas 
Gerais. Monsenor Vicente Scherer, carden~I de Porto 
Alegre actuaba de la misma manara y jamás recibió 
ninguna intimación para dar explicaciones ante la 
Sagrada Congregación de la Doctrina de la fe, en la 
Santa Sede, o ante la CNBB en Brasil. 

Esta prâctka dei Vaticano es tradicional. Cuando 
los obispos o sacerdotes comparten o frecuentan el 
poder sin cuestionarlo, no hay ningún problema. 
Basta sin embargo que esos mismos obispÕs o sa
cerdotes comiencen a defender las reivindicaciones 
populares, alberguen dentro de las iglesias a sindica
listas amenazados con la cárcel o permitan reuniones 
de las comunidades eclesiales de base para que la 
Cu ria Romana envfe a sus "visitadores apostólicos" a 
elaborar largos informes sobre las "actividades sos
pechosas" de esos religiosos. 

Los prelados Casaldáliga, Tomás Balduino, Alano 
Penna, Estevão Avellar (ex obispo de Concepción de 
Araguaia) ya recibieron la incómoda visita apostólica. 
Hace nueve anos, monseiior José Freire Falcão, ac
tual cardenal de Brasília, fue designado "visitador 
apostólico" y posee un informe completo sobre.Jas 
actividades de los religiosos que están en la mira"del 
Vaticano. La Santa Sede no admite que sus repre
sentantes hagan política. Ve con desconfianza las ac
tividades pastorales de los llamados obispos progre
sistas. En cambio, no se pronuncia cuando los con
servadores son fotogratiados junto a hombres públi
cos o autoridades, aunque estos representen a parti
dos políticos o grupos de interés. 

Despué.s de la última intimación que fue formula
da por la Curia contra monserior Casaldâliga, la 
cuestión dei compromiso polltico de los miembros 
de la iglesia fue nuevamente discutida. EI tema se 
planteó con la siguiente pr~gunta: ",Quién gana y 
quién pierde con la desarticulación de la iglesia pro· 
gresista de América Latina?". Los conservadores no 

responden. Los moderados tembién prefieren man
tenerse ai margen. En cambio Tomás Baldulno, un 
prelado que asume claras posiciones progresistas, 
efirmó: "Ouienes ganan son los poderosos. Pierdeh 
los humildes, los campesinos, los indígenas, los más 
pobres que encontraban dentro de la iglesia una voz 
y un apoyo." 

la derrota dei Evangello 

En una conversación con tercer mundo, después 
de la intimación contra Casaldáliga, monsenor Bal
duino expllcó en pocas palabras su visión sobre el 
perfodo abierto con la designación de Juan Pablo li. 
"Lo que ocurre, afirmó, es que el contexto actual de 
la lglesia favorece a los conservadores. Antes, desde 
la elección de Juan XXIII hasta la muerte de Paulo 
VI, los conservadores estaban a la defensiva. fueron 
tomados de sorpresa y les llevó mucho recuperarse. 
Ahora, en cambio, están en franco ascenso. Y vamos 
a pasar por un perlodo de oscurantismo." 

Sin embargo, el prelado cree que la actual tenden
cia conservadora predominante en la iglesla no va
ciará las catedrales y capillas. "la iglesla católica tra
baja en un vasto universo y, poresa razón, siempre 
tendrá adeptos", afirma. "las iglesias continuarán 
llenas por ahora. Ouienes entienden el Evangelio 
como un mensaje orientado exclusivamente a las 
cuestiones espirituales no encontrarán contradiccio
nes con la doctrina tradicionalista actual. Los oprimi
dos, que aún no tomaron conciencia de sus proble
mas, contlnuarán frecuentando los templos en busca 
de aliento. EI alejamiento de los fieles tendrá rele
vancia sólo en aquel sector que exija que la iglesia lo 

, apoye en sus necesidades y en sus derechos civiles. 
Ese alejamlento significa sobre todo una pérdida 
cualitativa. En términos eclesiásticos, no puede ser 
considerado como una derrota dei sector progresista. 
EI gran derrotado es el Evangelio", afirmó monseiior 
Balduino. Y concluye: "Si fortalecemos solamente la 
cuestión religiosa, debilitamos el Evangelio. No de
bemos olvidarnos que el aspecto evangélico es, de 
hecho, la luz. Está por encima de todo. EI Evangelio 
es la palabra y la palabra explica, ilumina. Los victo
riosos son los que insisten en mantener oprimidos a 
millones de personas en todo el continente latinoa
mericano y en Africa. Vamos a vivir ahora una nueva 
Edad Media que durará mucho tiempo". 

Balduino cree tambíén que la nueva tendencia 
"retardará el proceso de liberación dei pueblo". Pero 
no es pesimista puas, en su opinión, la lglesia no está 
en condiciones de desvincularse totalmente de los 
problemas populares. "Es justamente el pueblo el 
que la ha~ crecer y realizar s't misión evange
lizadora, la función principal de~su exístencla", 
seriais. 
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rias para las elecciones municipales 
de noviembre en Brasil. EI arzobis
po ordenó a la arquidlócesis la ela
boración de un documento prohi
biendo la particlpación de la lglesia 
católica en polltica. Con eso preten
dfa alejar ai clero y a los agentes 
pastorales dei proceso electoral y, 
en particular, pretendia evitar la 
identificación de la iglesia con los 
candidatos o partidos considerados 
de izquierda. Dos de los expulsa
dos, Lenivaldo Marques y Angelo 
Zaré, fueron ademâs acusados por 
monseríor Cardoso Sobrinho de 
haber desviado en forma illcita re
cursos financieros de un encuentro 
sobre la reforma agraria. 

La reacción fue inmediata: los 
acusados interpusieron una de
manda por injurias, calurr.nias y 
difamación contra el prelado, quien 
no se retractó de sus afirmaciones 
aunque evitó formular nuevas de
claraciones. En solidaridad con los 
agentes pastorales sancionados, el 
Centro Nordestino de Pastoral, a 
través de su director, el sacerdote 
Sebastião Soares, divulgó un do
cumento acusando a arzobispo Jo
sé Cardoso de estar "destruyendo 
los marcos de trabajo pastoral 
construidos por Helder Câmara". AI 
presentar el documento ante la 
Comisión Episcopal, el padre Soa-

Don S1llel: 1 favor de lo• conservadores 

1989 - E nero/Febrero - N2 114 

IGLESIA 

Las definiciones dei obispo 
D En medio de los debates en ' 

torno a la actuat ofensiva dei 
Vaticano contra el clero progre
sista, el cardenal Eugenio Salles, 
obispo de Rio de Janeiro, conce
dió una inusual entrevista ai dia
rio carioca "O Globo". EI obispo 
formuló comentarios negativos 
sobre la nueva Constitución bra· 
sileria y criticó también a la 

" Teologia de la Liberación. Reco
noció haber enviado informes ai 
Vaticano sobre la iglesia de su 
pais y afirmó que prefiere tratar 
directamente con los comunistas 
antes que con cristianos marxis
tas. 

Sobre la advertencia de Roma 
a Casaldâlíga, el cardenal de Rio 
de Janeiro dijo que esperaba 
que las relaciones entre el obispo 
de Mato Grosso y el Vaticano se 
normalizaran a la brevedad y 
afirmó que como institución, la 
iglesia vive períodos más fáciles 
y perlodos difíciles "según corr.o 
se integren sus cc mponentes 
humanos". 

EI cardenal Salles reivindicó 
para la arquidiócesis de Rio la in-

res exhortó a "detener la presente 
ola de autoritarismo". 

Una historia mal contada 

EI caso mês reciente de castigo 
ejemplar tuvo como protagonista a 
una de las figuras más destacadas 
dei ala progresista de la iglesia ca
tólica, el obispo esparíol Pedro Ma
ria Casaldáliga de Plâ, que trabaja 
hace 17 anos en el área más convul
sionada de Brasil por la lucha en 
torno a la poseslón de la tierra. La 
región se denomina Araguaia, to
mando su nombre dei rio que re
corre los Estados de Mato Grosso, 
Goiás y Pará, donde los asesinatos 
-casi siempre impunes- de campe
sinos y sus aliados (abogados y 
agentes de pastoral) engrosan las 
estadlsticas de la guerra rural bra
siletia. 

Arr.enazado de muerte decanas 
de veces por los latifundistas, Ca-

serción en la Teologia de la Li
beración "de acuerdo a la inter
pretacÍón formulada por la Santa 
Sede". EI obispo dijo estar en 
contra de "la interpretación 
equivocada de la T eologla de la 
Liberaci6n" y observó que "es 
imposible una vida cristiana sin 
justicia social aunq.ue el método 
no exige recurrir a la lucha de 
clases''. Saltes negó ser "el 
hombre dei '(atícano en Brasil", 
afirmando que esa tarea corres
ponde a la Nunciatura Apostólica 
y desestimó también los co
mentarios que afirman que la 
CNBB funciona como una ·:super 
diócesis". 

Aunque se definió como radi
calmente opuesto a la lucha de 
clases, el cardenal de Rio decla
ró: "Mis dificultades no son con 
el Partido Comunista, sino con 
los cristianos de izquíerda vin
culado~ ai marxismo. Prefiero 
a los comunistas que son más 
modestos. Los cristianos mar
xistas tienen ldeas con las que es 
muy difícil lidiar. No son cohe
rentes", concluyó. 

saldâliga escapó de un atentado el 
12 de octubre de 1977 porque un 
soldado dei ejército, contratado 
para mataria, confundió ai padre 
João Basco Penido Burnier (en ra
pas de civil) con el obispo y lo ulti
mó de áos tiros. Don Pedro ha con
tinuado su trabajo a pesar de las 
amenazas y ha desarrollado es
trechos vinculas con los movi
mientos de liberación de América 
Central y con el gobierno de Nica
ragua. 

En septiembre recibió una co
municación, según cuenta el propio 
Casaldáliga, que se intitulaba "lnti
mación" y le exigia firmar un com
promiso aceptando algunas prohi
biciones impuestas por el Vaticano. 
Entre ellas estaba la de no viajar a 
Nicaragua y la exlgencia de sus
pender las manifestaciones de 
campesinos conocidas como Rome
na de los Mártires, en las que se 
recuerda periódi.camente a los 
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trabajadores rurales que han sido 
asesinados en la lucha por la tierra. 
EI obispo afirmó que desconocia la 
autenticidad de aquel documento 
sin ninguna identificación oficial y 
sin firma. 

EI caso era particularmente gra
ve. Ningún obispo, antes, fue casti
gado con la pena de "silencio total". 
Los máximos castigos recibidos por 
los altos dignatarios dei sector pro
gresista, no pasaron de su traslado 
a zonas en donde su prédica tuviera 
menos receptividad social. 

EI Nuncio, Cario Fumo, se en
contraba fusra de Brasjlia y ningún 
miembro de la Jerarqula se pronun
ció durante varios dias sobre lo que 
estaba ocurriendo. EI "silencio" ofi
cial de la iglesia fue quebrado por el 
llamado a una reunión de prensa 
que realizó monsenor Mendes de 

Almeida, presidente 
de la CNBB. En la 
ronda con los pe
riodistas, el prelado 
afirmó que a pesar 
de la sanción que el 
Vaticano le impo
nla, el obispo Ca
saldáliga deberla 
"continuar con su 
trabajo pastoral, 
porque la opción 
preferencial por los 
pobres debe ser 
una opción para to
dos nosotros". Coin
cidió esa declara
ción dei presidente 
de la CNBB con un 
documento en de
fensa de Casaldáli
ga firmado por to-

lGLESIA 

Don Paulo Evaristo, arzoblspo de São Paulo 

Unidad amenazada 
La estrategia funcionó. López 
Trujíllo, representante de una de 
las más poderosas oligarquías 
políticas dei continente afirmaba 
en su carta a don Luciano Duar
te: "Espero que vuestra excelen
cia haya usado sus habituales 
intrigas para evitar el viaje de 
esos obispos ... " 

O Con su sotana, un crucifijo 
de madera colgando sobre 

el pecho y gestos elocuentes, 
Helder Câmara, ex arzobispo de 
Olinda y Recife trataba de mos
trar ta supuesta unidad de la 
iglesia a los periodistas, durante 
la reunión dei episcopado lati
noamericano en Puebla (Méxi
co). Utilizando su propia cruz, 
sujeta a un sostén de cuero, Don 
Helder intentaba demostrar que, 
pese a las dive1gencias, dos 
contrarios conviven pacífica
mente en el seno de la iglesia. 

"Observen esta cruz -sugirió 
el arzobispo- ella está formada 
por dos líneas absolutamente 
diferentes. Una horizontal y otra 
vertical. Sin embargo es indivisi
ble. Si estuviera formada sola
mente por el brazo horizontal se 
confundiria con un traza dei ho
rizonte; si fuera apenas una línea 
vertical, seria un trazo aislado. 
Las dos líneas, sin embargo, se 
unen formando un todo que les 
da significado porque su en
cuentro se produce en el medio y 
está unido en lo esencial". 

La explicación no convenció a 
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la mayorla de los periodistas 
presentes que justamente aquel 
dfa de febrero de 1979 acababan 
de enterarse dei secreto inter
cambio de cartas entre los ultra
conservadores Luciano Cabral 
Duarte, arzobispo de Aracajú y 
Alfonso López Trujitlo, el actual 
cardenal de Bogotá. López Tru
jillo era en ese momento el más 
destacado defensor de la iglesia 
conservadora de América Latina, 
candidato a ocupar el cargo de 
presidente de la Ceiam y, ade
más, principal negociador de las 
invitaciones para asistir ai en
cuentro de Puebla. 

La correspondencia, divulga
da por el diafio independiente de 
la capital mexicana "Uno más 
uno", mostraba la estrategia de 
sabotaje contra la presencia de 
obispos progresistas brasilenos 
en la reunión dei espíscopado 
latinoamericano. Los prelados 
cuya presencia en el encuentro 
se trataba de impedir eran Alano 
Penna, entonces. obispo de Ma
rabá, Pedro Casaldáliga, obispo 
de San Félix de Araguaia y To
más Balduino, obispo de Goiás. 

Era evidente la división entre 
las dos alas de la iglesia que, ai 
final de la reunión de Puebla, 
produjo un documento "pasto
ralmente abierto, doctrinaria
mente cerrado y genéricamente 
neutro", según el teólogo domi
nicano frey Berto. Ya se desar
rollaba el enfrentamiento entre 
las alas progresista y conserva
dora que hoy presenciamos. 

Soberanos en sus diócesis y 
arquidiócesis, los oblspos pue
den asumir cualquier posición 
polltica, de acuerdo con su pro
pia ideología. Y basta una rápida 
lectura de los diarios dei conti
nente para saber quién es con
servador o progresista, cuál es la 
iglesia preocupada con el futuro 
de los países latinoamericanos y 
cuál la que prefiere mantener el 
status qúo, aunque eso signifi
que una distancia cada vez ma
yor entre sus propios intereses y 
los dei pueblo. 
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dos los obispos progresistas de 
Brasil y presentado ai Consejo 
Permanente de la institución. 

EI tema se filtró en el debate na
cional, fuern dei ámbito de la igle
sia, y en pocos dias tomaba conno
taciones de escândalo. Otros obis
pos, identificados con las ideas de 
Casaldállga, convocaron a sus res
pectivas comunidades a movilizarse 
en defensa dei religioso. La marcha 
atrás dei Vaticano no tardó en ha
cerse conocer. 

La ofensiva no se detlene 

Oficialmente, la explicación so
bre cómo se filtró la noticia a los 
medios de comunicación nunca se 
produjo. Voceros de la CNBB en 
Brasilia afirmaron que el único res
ponsable posible era la Nunciatura 

EI presidente actual de la 
CNBB, Luciano Mendes de Al
meida, prefiere aguardar los 
acontecimientos para pronun
clarse sobre la ofensiva de Roma 
contra el clero progresista. Cons
ciente de que el episcopado bra
sileõo es hoy una fuerza Impor
tante en el Tercer Mundo, no 
damuestra demasiada preocupa
ción cuendo alguien le pregunta 
sobre el proyecto Lumen 2000. 
Según su opinión -ese proyecto 
no es definitivo y sólo será aca
tado en Brasil si asl lo deciden 
los 380 oblspos que integran la 
CNBB. EI proyecto será discutido 
en la próxima asamblea general 
a reali:zarse en 1989. 

Después de ocupar durante 
ocho anos consecutivos el cargo 
de secretario general de la Con
ferencia Nacional de Obispos de 
Brasil, don Luciano conoce más 
que nadie el pensamiento global 
l!el episcopado brasileõo. Sabe 
que aunque el ala progresista 
sea minoritaria, dificilmente los 
obispos pueden optar por un 
camino de enfrentamiento. Pre
fieren mantener buenas relacio
nes con las 100 mil comunidades 
de base que, en definitiva, son 
las que deciden los rumbos dei 
trabajo pastoral. 
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Apostólica. lPOr quê la diplomacia 
vaticana iba a romper su sigilo tra
dicional en estas cuestiones? Para 
algunos analistas la explicación es 
la siguiente: los estrategas de la ínfi
dencia calcularon que el obispo san
cionado iba a firmar el documento 
sin protestar. Esperaron dos dias 
desde la fecha en que Casaldáliga 
debla recibir la intimación y llama
ron ai más poderoso medio de 
prensa dei Brasil y le "contaron" 
sobre el castigo ai obispo. 

Pero el prelado de San Félix de 
Araguaia, que llegó a dudar de la 
autenticidad de la comunicación re-

-
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dei Ouetzal - Espiritualidad en 
América Central, que está siendo 
editado en Panamá. 
EI impasse, sin embargo, no signifi
ca que el Vaticano haya cambiado 
sus planes de desarticulación de la 
iglesia progresista dei Tercer Mun
do. Por el contrario, otros indicios 
demuestran que la ofensiva no se 
ha detenido. 

En San Pablo, la arquidiócesis 
dirigida por el cardenal Paulo Eva
risto Arns está siendo desmembra
da. EI arzobispo, responsable por la 
denuncia de torturas a los presos 
pollticos en Brasil a comienzos de la 

Don Luciano Mandas de Almeida: "la palabra final la tlene la comunldad" 

cibida, frustró esas expectativas ai 
decidir no firmar el documento y 
desconocerlo por falta de los requi
sitos formates de autenticidad que 
caracterizan a los papeles pontifi
cios. Una vez divulgada la informa
ción, el Vaticano decidió postergar 
el castigo ya que el curso de los he
chos resultaba inaceptable para la 
prudencia y sigilo que deben ga
rantizar el "secreto pontificio". Ca
saldáliga podrá continuar, por 
ahora, con .sus planes de viajar a 
Centroamérica, hacia donde irá en 
este mes de enero para el lanza
miento de su último libro: EI vuelo 

década dei 70, está perdiendo a to
dos sus colaboradores más cerca
nos. EI primero en salir fue el actual 
presidente da la CNBB, Luciano 
Mendes de Almeida, quien debió 
dejar la diócesis dei barrio de Balem 
donde trabajaba, porque fue trans
ferido a la diócesis de Mariana, en 
el Estado de Minas Gerais. Sus co
legas, los obispos auxiliares Celso 
Queiroz, Secretario General de la 
CNBB y Claudio Hummes, obispo 
dei município obrero de Santo 
André en el gran San Pablo, son 
los próximos en la lista de Wojt· 
yla. • 
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Restablecer el concepto 
evangélico de jubileu 

EI diálogo que mantienen las principales rellglones. La relación entre el Evangello y la 
colonlzaciQn. La decadencia dei positJvlsmo. EI fundamentalismo y sus consecuencias polftlcas. 

EJ pastor protestante Emilio Castro, secretario general dei Consejo Mundial de lgleslas, 
se pronuncia con su transparencia caracterfstlca sobre estos y otros temas de actualldad 

Roberto Bissio 
de identidad, el 
anonimato que 
acomparia a las 
poblaciones de 
las grandes ur
bes. Esa gente 
no encuentra 
slrnbolos espa
ces de proyectar 
su "ser persona" 
en la totalidad de 
la masa social. 

E I jubileo 
anunciado 
por Jesús 

ya estaba presen
te en el Antiguo 
Testamento. Con 
él. los esclavos 
eran liberados y 
las deudas condo
nadas. E I pastor 
protestante Emilio 
Castro, secretario 
general dei Con
sejo Mundial de 
lglesias, que a
grupa 450 rnillo
nes de cristianos, 
evangélicos y or
todoxos, sostiene 
que ese concepto 
de Jubileo deberla 

Castro: ulos pueblos expresan sus sentimientos a 1ravds de la rellgiosldad" 

Pero hay alll 
una opción per
sonal, en el sen
tido de participa
ción, de ser im
portante, que es 
un desafío a las 
presiones hacia 
la rnarginaliza
ción predomi
nantes. Hay una 
búsqueda de 
identidad perso

estar presente en la búsqueda de 
una solución más justa ai problema 
de la deuda externa de los paises 
periféricos. 

En esta entrevista exclusiva a 
tercer mundo Castro habla además 
sobre la contribución dei Consejo 
Mundial de lglesias a la paz en Afri
ca Austral y el Medio Oriente; sobre 
el aumento de la religiosidad en el 
mundo, los predicadores electróni
cos y la crisis dei positivismo. EI si
glo XXI requiere filosofias distintas 
de las que orientaron el siglo XX 

1,Hay un aumento de la religiosidad 
en el Tercer Mundo y Europa Orien
tal? 

Si es as(, 1,Por quij se produce? 
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- EI hecho me parece visible; el 
aumento de los participantes en 
procesiones religiosas o en grandes 
concentraciones nacionales se vi
sualíza en ocasiones como las visi
tas papaias, o en la explosiónjomei
nista. en lrán y sus repercusiones en 
todo el mundo islâmico. 

Los conflictos étnico-religiosos 
en el Punjab, en la lndia y otros in
dican el aumento de la religiosidad. 

LPor qué se produce? Las causas 
son diversas. En algunos lados, los 
procesos revolucionarios han cam
biado de tal manera las condiciones 
imperantes, que la retigiosidad 
aparece corno lo único permanente 
en un mundo totalmente transfor
mado. Otra explicación es el vaclo 

nal, social, étnica, que se ha hecho 
más Importante en función de las 
fuerzas despersonalizantes que im
peran en la sociedad. 

Los pueblos han encontrado en 
la religiosidad una forma de pro
yectar su pasión, su sentimiento, su 
cosmovisión, en contraste con fuer
zas predominantes desde los cen
tros de poder que imponlan pautas 
de conductas extranas o lncapaces 
de apelar a la lealtad de las pobla; 
ciones. 

EI positlvísmo, consagrado coroo 
lema nacional en la bandera de Brasil, 
"Ordem e progresso" o las ldeas filo
sóficas dei Uruguay -Vaz Ferreira 
mediante- parecen estar en crlsis. 
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1,Eso es bueno o maio? 1,Qut§ filosoffa 
orientará nuestra autoldentíficaclón en 
e/ slglo XXI? 

- Hay una crisis dei positivismo 
motivada por diversas razones, una 
de ellas es que el progreso prome
tido no se ha visualizado. Ya no es 
posible como antes creer en el im
perio de la ley, que traerla tales y 
cuales consecuencias benéficas. 
Cuando las mismas no se vlsuali
zan, y por el contrario pareciera que 
el orden que se pregona trabaja 
para beneficio de los menos y per
juicio de los más, es muy diflcil 
continuar creyendo en esas ideas. 
AI mismo tiempo, el positivismo 
servia como teoria de explicación 
en procesos sociales transmitiendo 
un optimismo que no ha tenido ve
rificación concreta en la Historia, y 
que no ha sido capaz de responder 
a los interrogantes últimos en la vi
da dei Hombre que están siempre 
presentes en lo profundo de las 
conciencias. 

Los excluidos dei progreso 

Por otro lado la religiosidad po
pular no es sólo un rechazo dei po
sitivismo en función de una com
prensión de los !Imites dei mismo, 
sino que ese rechazo es un subpro
ducto de la necesidad de encontrar 
fuerzas para sobrellevar situaciones 
sociales de marginalización. 

Hay un doble proceso aqui. Por 
un lado el positivismo no alcanza a 
satisfacer el hambre de compren
sión de la belleza, de la libertad, de 
lo que excede los !Imites de la op
ción racional. Y por otro, el positi
vismo no permite responder a 
quienes viviendo en las limitaciones 
de sus medios materiales necesitan 
aferrarse a recursos accesibles a la 
voluntad o a la ~ecisión personal, 
independientemente de lo que la 
sociedad en su conjunto pueda 
ofrecer. 

Una sociedad positivista ofrece 
una ciencia médica eficaz para 
quienes tienen acceso a la mlsma. 
Una situaclón social de marginali
zación económica, impide que ese 
acceso esté igualmente repartido 
para todos. En consecuencia, se van 
generando las fuerzas mlsticas so-
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Ml1tlcl1mo para compensar las carwnclu 

ciales que reemplazan las afirma
ciones positivistas para compensar 
en alguns medida las prestaciones 
sociales que la sociedad organizada 
en términos de valores positivistas 
no es capaz de ofrecer. 

EI positivismo, como expresión 
filosófica, sirvió para movllizar 
nuestros países a finales dei siglo 
XIX y principios dei siglo XX. Pero 
ha comprobado sus limitaciones. 
Ahora necesitamos una cosmovi
sión que incorpore la plenitud dei 
ser humano y que, a partir de los 
logros dei positivismo -o mejor di
cho, de la ciencia que se fundó en el 
positivismo- consiga proyectarnos 
hacia adelante, hacia nuevos tipos 
de sociedad y de solidaridad que el 
positivismo no supo o no pudo 
producir. 

Es diffcil contestar la segunda 
parte de la pregunta: si la muerte 
dei positivismo es algo bueno o maio. 

Si se tratara simplemente de su 
sustitución por fuerzas que reem
plazan las caréncias dei mismo pro
veyendo cafiaspirlnas para los do
lores y bastones para la marcha, 

IGLES!AS 

seria lamentable. Pero si la muerte 
dei positivismo implica la apertura 
de la imaginación, de la poesia, si 
significa una nueva creatividad, una 
indagación en la profundidad dei 
ser humano, un nuevo respeto por 
el misterio de la existencia, si esa 
sustitución viene acompanada de la 
comprensión de que los valores éti
cos no pueden estimarse en térmi
nos contables sino que se forman ai 
amparo de tradiciones y de percep
ciones mlsticas, en ese caso, la su
peración dei positivismo es am
pliamente benéfica. 

Tenemos que cuidar, en todas 
las evoluciones históricas, de no 
arrojar fuera de nuestro presente 
aquellas contribuciones dei pasado 
que todavia puedan tener vigencia. 
Es el caso de valores como la racio
nalidad, la capacidad planíficadora, 
la concepción ordenadá de la exis
tencia típicos dei positivismo. 

Pero ai mismo tiempo estaría
mos muy limitados en nuestra 
perspectiva humana si volviéramos 
a resignamos a una dimensión de 
lo contable y controlable, y perdié
ramos de vista las otras dimensio
nes de profundidad de lo humano 
que son esenciales para el desa
rrollo personal y social. 

Es diflcil saber qué filosoffa 
orientará nuestra autoidentificación 
en el siglo XXI. Estamos en pleno 
momento de encuentro entre todas 
las religiones mundíales; ya no hay 
una limitación geográfica entre las 
mismas, sino que el pluralismo 
contemporâneo nos va a oblígar 
a todos a un re-exámen de nuestras 
posiciones, a un aprendizaje de 
humildad y a una apertura de per
cepciones de la verdad que nos vie
nen envueltas en filo~offas o mani
festaciones religiosas muy diferen
tes de las nuestras. 

Yo quisiera creer que nos va a 
guiar una filosofla personalista 
donde los valores de la libertad -es 
decir, los valores dei espíritu- serán 
afirmados con fuerza, y donde el 
valor de la solidaridad encontrará 
su manifestación tanto en las es
tructu ras sociales como en las dis
posiciones personales. Una filoso
fía, una educación, que trabajando a 
partir de la noción de libertad y 
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marchando hacia la experiencia de 
solidaridad, nos permitirá contem
plar una ciencia ai servicio de esa li
bertad y dominada poresa solidari
dad. 

Será una filosofia que tendrá sus 
connotaciones religiosas, pues 
siempre será necesario la simbolo
gia con referencia a lo absoluto. En 
nuestro caso particular, una sim
bologia que vendrã siempre de la 
historia de Jesús Cristo, pero que 
seguirã tejiendo en sus manifesta
ciones concretas el diálogo con las 

y los nuevos desa- , 
fios. • 

Esa filosofía hu- ,• 1 • 
manista, solidaria y 1 • 

nación de las perspectivas nortea
mericanas en nuestro continente. 
Eso que alll se discierne por un lado 
como un peligro para Estados Uni
dos y por el otro como la posibili
dad de entrar en Latinoamérica con 
una estrategia de dominación utili
zando la religiosidad de su pueblo, 
está presente también en las asl 
llamadas teocracias (musulmanas o 
de signo cristiano). 

Pero ese peligro no es inevitable, 
no es una consecuencia lógica de la 
religiosidad. La religiosidad es la 
apertura dei pueblo a la dimensión 
de misterio, la expresión de sus ne
cesidades, la afirmación de la con
ciencia de su valor frente a lo ab
soluto -un valor muchas veces ne-

nuevas necesidades ~ 

plena de imagina- _ _ ______________ _ __ _ 

ción, podrfa abrir
nos caminos hacia 
nuevas formas de 
humanidad cuyas 
potencialidades só
lo alcanzamos hoy a 
imaginar. 

Religiosidad y 
política 

La reacción con
tra una cierta "mo-

" la Teologfa de la Liberación es 
un intento formidable de darle a esa 
religiosidad un contenido liberador 

que viene dei Evangelio. Esa 
religiosidad deja asf de ser puro 

sentimentalismo para convertirse 
en motivación, en fuerza que 

sostiene el compromiso dei pueblo 
con su provecto de futuro ." 

demización" condujo a1 fundamenta
lismo en lrán y las últimas e/ecciones 
muestran que tambi~n avanza el fun
damentalismo judb en Israel. En Es
tados Unidos e/ presidente Reagan 
obliga a la ense~za religiosa, e in
cluso en Uruguay r~parecen pinta
das amenazantes de una cierta teo
cracia revolucionaria. 1,No ser~ un pe,
ligro derechista ese aumento de la re
ligiosidad? 
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fenómeno psico-social. Pero los 
contenidos conceptuales y las prác
ticas políticas que se generan pue
den ser y son completamente dis
tintas. 

Hay un diálogo necesario y con
veniente entre la religiosidad y las 
grandes opciones de cambio social. 
He aqui una enorme lección para 
todos aquellos que en América La
tina quisieran movilizar las masas 
en función de opciones revolucio
narias o libertarias, o como bien lo 
menciona la pregunta: a aquellos 
que las buscan movilizar en direc
ciones reaccionarias. La relígiosidad 
esta allf para ser considerada. 

En ese contexto, ;,cómo evalúa la 
Teologfa de la Uberación? 

- La Teologia de la Liberacíón es 
un intento formidable de daria a esa 
religiosidad un contenido liberador 
que viene de las pãginas dei Evan
gelio. Esa religiosidad asf canaliza
da deja de ser puro sentimentalis
mo para convertirse en motivación, 
en impulso, en fuerza que sostiene 
el compromiso dei pueblo con su 
provecto de futuro. 

EI signo de derecha no es inelu
dible. Existe un desafio concreto 
a los hombres de fe para que entren 

en contacto con esa 
religiosidad y la 
iluminen a partir de 
los datos dei Evan
gelio. Sólo asf la 
misma podrá ma
nifestarse en toda 
su plenitud huma
nizadora y dejará de 
ser instrumento de 
alienación de las 
poblaciones. - La religiosidad de por sí no tie

ne un cariz político definido, pero 
evidentemente puede muy bien ser 
utilizada por fanatismos pollticos y 
por ideologias que manipulen ese 
sentimiento. 

lrln: la rellgiosidad usada po r fanatismos polfticos 

Una cara 
latinoamericana 

Es conocida la existencia dei 
"Documento de Santa Fe" (as! lla
mado por la ciudad de Nuevo Méxi
co, EE.UU. donde fue elaborado. N. 
de Redacción), en el cual asesores 
de la administraciórr Reagan subra
yaron el valor de la religiosidad la
tinoamericana como un punto de 
entrada para una polltica de domi-
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gado por la misma sociedad. 
Los cristianos tenemos el desafio 

de colocarle un contenido evangéli
co a esta religiosidad, de ponerla ai 
servido de la visión dei hombre y 
de la sociedad. Para que exista una 
participación consciente, responsa
ble y solidaria en la misma. 

La religiosidad tanto en l rân co
mo en Estados Unidos se da como 

Ciertos nacionalismos latínoameri
canos ldentiflcan a la Nación con e/ 
catolicismo y ai protestantismo con la. 
ingerencia ideológica de Estados Uni· 
dos. La creciente proliferación de pre
dicadores electrónicos, ai estilo de 
Jimmy Swaggart, parecen corroborar 
esta apreciación. 

;,Podrfa comentaria? 
- Es verdad que esta afirmación 
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EI catollclsmo: lCOndlclonante religioso de una cultura homog6nea? 

de algunos nacionalismos latinoa
mericanos ha sido muy común en 
América Latina, pero lo ha sido más 
en el pasado que en el presente. Se 
consideraba ai catolicismo como el 
condicionante religioso de una cul
tura homogénea, latlnoamericana, 
.;ondicionada por la colonización 
espaiiola. No faltarán cuando nos 
aproximemos a la celebración de 
los quinientos anos de la coloniza
ción, voces que levanten esta ban
dera reivindicativa e intenten em
pujar la vida cultural y eventual
mente la legislación de nuestros 
palses hacia un reconocimiento de 
esa simbiosis entre lo católico y lo 
latinoamericano clásico. 

Es cierto que el protestantismo 
llega a América Latina desde países 
como Estados Unidos, Alemania y 
Suiza, de mayorfa protestante, con 
grupos migrantes. Es cierto que 
esos grupos llegan cuestionando 
esa religiosidad popular, hecha 
simbiosis cultural con el catolicis
mo, para impulsar una presentación 
de la fe cristiana que se adaptaba 
mucho más fácil ai hambre de mo
dernidad de nuestros pueblos, y a 
las últimas manifestaciones cultu
rales dei positivismo que comentá
bamos más arriba. 

EI protestantismo ha sido una 
apertura hacia la sociedad civil, ha
cia la sociedad laica en vigencia de 
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la libertad religiosa. En ese sentido 
ha sido una contribución a la socie
dad latinoamericana para adaptaria 
a la modernidad, Rara permitiria 
entrar en el concierto y en la com
petencia de las naciones. Seria muy 
difícil dar marcha atrás hoy en dia y 
eliminar la contribución hecha por 
el protestantismo y las fuerzas li
berales a la sociedad latinoamerica
na. Todo renacer de la religiosidad 
en nuestro continente, y aún toda 
renovación dei catolicismo, se hará 
dentro de sociedades que son plura
listas y seguirán siendo pluralistas. 

EI protestantismo ya ha asumido 
una cara latinoamericana. Su músi
ca, su liturgia, ya refleja mucho de 
una espiritualidad católica trans
formada con el encuentro con la Bí
blia. Y creo que no exageramos si 
decimos que mucha de la religiosi
dad bíblica, de la Teologfa de la Li
beración, etc., en el catolicismo, 
está ya enriquecida por el contacto 
con teólogos y pensadores protes
tantes y por la común experiencia 
de lectura de la Bíblia. 

Esa afirmación dei catolicismo 
como elemento cohesionador dei 
nacionalismo y dei protestantismo 
como elemento extraiio ai cuerpo so
cial ya no resiste la eweriencia visible y 
palpable en todos nuestros países. 

EI protestantismo nicaragüense 
alcanza ya un 20% de la población y 
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ha sabido en términos generales 
conjugarse muy bíen con los proce
sos liberadores dei sandinismo. 
Ejemplos similares podrfan darse 
en toda América Latina. 

EI fenómeno simbolizado con el 
nombre de Jimmy Swaggart revela 
una antigua faceta de la personali
dad norteamericana y con nuevas 
manifestaciones en esta lglesia 
electrónica. A partir de la conquista 
dei oeste norteamericano, se de
sarrolla en Estados Unidos una 
mentalidad mesiánica que es la 
afirmación de la exigencia interior 
de exportar todo aquello que allf se 
produce, sea un objeto, una idea o 
una particular perspectiva religiosa. 
EI hecho de que estos evangelistas 
televisivos sean capaces de juntar 
millones de dólares les permite 
proyectar sus programas enlatados 
en el Tercer Mundo comprando es
pacios en nuestros canales de tele
visión, en nuestras radios, en nues
tra prensa. AIII si, se configura una 
presencia cultural ajena a las con
vicciones fundamentales de Améri
ca Latina. 

Recordemos que estos predica -
dores, asf llamados electrónicos, 
provienen en general de medios 
fundamentalistas en Estados Uni
dos que no están en contacto con 
las lglesias de mentalidad ecuméni
ca, que son las que desarrollaron la 
primara onda de trabajo religioso o 
protestante en América Latina. Hay 
aqui un fenómeno de expansión dei 
neocolonialismo cultural frente ai 
cual la sociedad latinoamericana se 
encuentra indefensa para competir 
con los ptopios medios electrónicos 
en función de limitaciones finan
ciaras. Y sin embargo, las iglesias y 
los que amamos la cultura autênti
camente latinoamericana, tenemos 
aqui una labor de àsesoramiento, 
de conscientización, para que los 
sectores populares de América La
tina aprendan a procesar estas in
fluencias y defenderse de aquellas 
vehiculaciones ideológicas que nos 
alejan de la solidarldad con los de
más países dei Tercer Mundo en su 
lucha por una reivindicación de la 
justicia que le es debida. 

Es decir, cuando estas manifes
taciones electrónicas, trasmiten posi-
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ciones ideológicas de la ultradere
cha norteamericana, necesitamos 
mecanismos de diálogo y de discu
sión con nuestro pueblo para de
senmascarar los propósitos seudo
religiosos de estas manifestaciones 
exteriores de religiosidad. 

Hay aquf un desafio a la respon
sabilidad pastoral de todas nuestras 
iglesias. 

Evangelio y colonización 

Espana se apresta a celebrar en 

intentaron distanciarse dei modelo 
predominante en la evangelización 
imperialista, para asumir la defensa 
dei indlgena y una evangelización 
humanizante. 

EI conflicto ha subsistido entre 
estas dos concepciones de religiosi
dad prácticamente hasta nuestros 
dias, cuando se puede detectar una 
toma de oonciencia global dei pro
blema. Todas las iglesias intentan 
asumlr la celebración de este quinto 
centenario, no en términos de una 
celebración dei pesado, sino como 
un análisis de nuestras culpas para 
edificar una posibilidad de convi
vencia humana más profunda, más 
real, en América latina. En mayo 
dei afio próximo tendrá lugar en 

1992, e/ g; centena
rio dei "descubri
miento" de América y 
ta Jg/esia Católica 
identifica la fecha con 
e/ inicio de la evan
gelización. Con e/lo 
se fusionan los con
ceptos de coloniza
ción y evangeliza
ción, y contra ambos 
se han levantado 
muchas voces entre 
e/las, por ejemplo, las 
de numerosas co
munidades ind{ge
nas. tEs posible una 
evangelizaci6n no 

" La colonización se produce en 
América Latina luego de la lucha entre 

crist ianos y sarracenos en Espana, 
lo cual ha desarrollado una 

identificación entre la religión y 
el ejército espaiiol . V esa simbiosis fue 
t rasplantada hacia América Latina. La 
cruz y la espada llegan trágicamente 

juntas a nuest ro continente." 

colonizadora? En las 
extensas regiones de Asia y Africa, 
donde e/ cristianismo es minorfa, t,se 
puede ser misionero sin ser neoco/o
nizador? 

- Desde luego. Lo difícil es ser 
misionero siendo colonizador, neo 
o viejo. La colonización es la nega
ción dei contenido central de la fé 
cristiana que es la entrega de Dios 
en Jesús Cristo en una actitud de 
servicio. Históricamente l9s hechos 
están ah!, no ganamos nada con di
simular nuestro pasado. Recorde
mos que la colonización se produce 
en América Latina luego de la lucha 
entre cristianos y sarracenos en Es
pana, lo cual ha desarrollado una 
identificación entre la religión y el 
ejército esparíol. Y esa simbiosis fue 
trasplantada hacia América Latina. 
La cruz y la espada llegan trágica
mente juntas a nuestro continente. 

Pero recordemos que desde un 
primer momento las fundaciones fran
ciscanas y las actividades de sacer
dotes como Bartolomé de las Casas, 
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San Antonio (Texas), una confe
rencia mundial sobre el tema de la 
Misión bajo la consigna: "hágase 
Tu voluntad". Se trata de la misión 
en el estilo de Jesús Cristo. EI obje
tivo es recuperar para toda la em
presa misionera cristiana un estilo 
que sea respetuoso de las culturas 
en las cuales se trabaja y que sea 
receptivo ai diálogo con las grandes 
religionas contemporâneas. No po
demos reincidir en los errares dei 
ayer. Por el contrario, es desde la 
debilidad que la misión puede y de
be realizarse hoy. 

En el momento actual en Sudâ
frica, por ejemplo, los negros ar
mados con la Biblia en una mano 
y levantando su puno cerrado en la 
otra enfrentan a los demonios dei 
aparlheid y asr nos dan una demos
tración de evangelización. Ellos 
anuncian la buena nuev'a, a partir 
de su situación de marginalidad, 
con una metodología no violenta. 
En el centro dei Africa, en los países 
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asiáticos o en América latina, las 
comunidades autóctones nacionales 
son hoy las verdaderas misioneras. 

Los misioneros que se envlan de 
los centros occidentales hoy cum
plen una función completamente 
periférica. la verdadera misión se 
está desarrollando a partir de con
gregaciones tocaies que participan 
su fe a las poblaciones circundan
tes. Todo dentro de una solidaridad 
vivida ai confrontar las limitaciones 
y las necesidades de cada dia. 

la misión cristiana hoy-al redu
cirse la influencia dei cristianismo 
de Europa Occidental en el resto dei 
mundo- tíene una oportunidad 
inaudita de recuperar la dimensión 
misionera de la primara generación. 
Como cuando el apóstol Pablo y 
otros venfan de Palestina, de una 
província pobre dei lmperio Roma
no, perteneciendo a un pueblo so
metido y periférico ai mismo lmpe
rio, para predicar y desafiar la con
ciencia individual y el pensamientp 
cultural y social de las grandes ur
bes de Grecia y Roma. 

la primara misión cristiana, fue 
misión a partir de la Cruz, a partir 
de la pobreza. Hoy estamos recu
perando esa dimensión. las mani
festaciones misioneras que trasun
tan una penetración colonizadora 
como la que se denunciaba en la pre
gunta anterior, en relación a las ígle
sias electrónicas, son rechazadas 
hoy por la mayorfa de las lglesias 
cristianas en su reflexión sobre la mi
siologfa quecorresponde ai día de hoy. 

EI diálogo ecuménico 

Han avanzado las lgleslas crlstla
nas en su diálogo ecurn6nico? 1,Es 
posible el diálogo de las religlones 
abrahámlcas? 1,Sobre qu6 bases? 

- Lógicamente las religionas 
cristianas -tanto el catolicismo, co
mo el protestantismo o la ortodo
xia- han aprendido a desarrollar no 
sólo un diálogo entre ellas sino con 
todas las rellgiones dei mundo, no 
limitado a las corrientes abrahâml
cas. EI diálogo con los budistas, con 
los blndúes es desarrollado en un 
mismo pie de igualdad que ai diá
logo con los musulmanes y los judias. 

Es cierto que es más fácil cruzar 
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las llneas ~onceptuales de entendi
miento con aquellos que tenemos la 
tradicíón común dei Antiguo Tes
tamento y prácticamente la mlsma 
visión dei Dios "Unico". Hay aqui 
una potencialidad no sólo de diálo
go, sino de colaboración que es 
digna de ser explorada en profun
didad. 

Lamentablemente la prolonga
ción dei conflicto palestino-israell 
con sus repercusiones en todo 
el mundo árabe musulmán, hace 
prácticamente imposible en este 
momento un trabajo en conjunto de 
las tres religiones, más aliá dei diá
logo intelectual que siempre fue !le
vado a cabo por sectores privilegia
dos que tienen una concepción de 
la tolerancía que nos viene dei ilu
minismo europeo. 

EI diálogo cristiano se da con el 
judalsmo con una enorme fluidez, 
con algunas notas verdaderamente 
cómicas. Mientras que en Roma el 
diálogo con los judíos forma parte 
dei Concilio para la Unidad de los 
Cristianos, en la estructura dei Con
sejo Mundial de lglesias forma 
parte de nuestra estructura global 
de diálogo con hombres de otras 
convicciones religiosas. 

Nuestros amigos judlos no están 
contentos con ninguna de esas es
tructuras. Entienden que no forman 
parte de la comunidad cristiana 
como tal, pero que tampoco son 
simplemente un sector más dentro 
dei gran espectro de la religiosidad 
mundial. En virtud de nuestra co
mún relación con el Antiguo Tes
tamento hay allf una dimensión de 
unicidad que ellos creen que debe
ría ser reconocida en nuestras es
tructuras. 

Lógicamente la conflictividad 
sobre el Estado de Israel está per
manentemente presente en estos 
diálogos. Nuestros amigos judlos 
afirman -y lógicamente tomamos 
muy en serio esta afirmación- que 
la vinculación con la tierra de Israel 
es constitutiva de su ser judio, y que 
un diálogo con ellos tiene que to
mar en consideración esa reciproca 
pertenencia entre la tierra y el pue
blo judio, aún en la diáspora. 

Hasta aqui no hay mayor pro
blema de reconocimiento. Por lo 
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D idlogo en busca de la paz 
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dad nacional en los términos políti
cos que mejor entiendan para la 
afirmación y la seguridad de la 
misma. 

EI diálogo con los musulmanes 
se da en varias direcciones: hay un 
diálogo intelectual que procura 
profundizar la verdad religiosa. 
Pero hay un diálogo también en 
busca de la paz en el Medio Oriente. 
Se trata de establecer puentes a la 
consideración dei problema, no 
sólo de Israel y Palestina sino tam
bién de las distintas comunidades 

Un origen humilde 
D EI pastor Emilio Castro nació en Montevideo, Uruguay, el 2 de 

mayo de 1927 en un hogar humilde dei cual es el último de siete 
hermanos. Su madre, emigrada de Galicia, se ganaba la vida como 
limpiadora y su padre, chileno, era obrero tapicero. Ambos se cono
cieron y casaron en Buenos Aires, pero debido a la militancia sindical 
de su padre tuvieron que hulr de Argentina y se radicaron en Uruguay. 
Para ayudar a su familia, el pequeno Emílio repartia diarios y fue 'ayu
dante de verdulero. 

En el barrio de su infancia Castro entró en contacto con la lglesia 
Metodista. A los diecisésis ai'ios ingresó en la Facultad de Teologla de 
Buenos Air~s. Ya egresado recibió una beca para estudiar en Alemania 
y Basilea (Suiza), donde conoció a Karl Barth, ai que Castro define co
mo "el más grande teórico protestante después de Calvino" y esa ex
periencia fue para él un "bautismo intelectual". De ahT fue enviado a 
Bolívia (pais en el que tuvo su "verdadera educación en la justicia so
cial") , Argentina y Uruguay, donde comienza su trabajo como pastor 
en 1958. Defensor de ideas avanzadas, en Montevideo-participa acti
vamente en debates y programas en los medios de comunicación so
bre temas sociales y políticos. Entre otras actividades y compromisos, 
contribuye decisivamente a la formación dei Frente Amplio. 

Desde 1973 dirigió la Comisión Mundial de Misión y Evangelismo, 
dei Consejo Mundial de lglesias (CMI). En 1984 fue electo para el cargo 
de Secretario General dei CMI, que acaba de renov.a.rle su mandato 
hasta 1992. , 

menos el Consejo Mundial de lgle
sias ha insistido desde su inicio en 
el derecho dei pueblo de Israel a su 
existencia como nación en un clima 
de paz y seguridad, ai mismo tiem
po que insiste en el derecho dei 
pueblo palestino a determinar su 
propio destino político conforme a 
sus majores conveniencias. Los 
problemas se plantean en los julcios 
sobre actitudes concretas de los 
protagonistas dei drama dei Medio 
Oriente y ai mismo tiempo sobre 
los camlnos conducentes a la paz y 
a la edificación de dos comunidades 
nacionales: que expresen su ldenti-

libanesas, en un clima de tolerancia. 
T9mbién hay un diálogo necesario 
y diffcil en aquellos palses donde el 
renacimiento musulmán tiende a 
exigir la implantación de la "sharia" 
-la ley islâmica- por igual a todos 
los ciudadanos. 

AI entender que los cristianos no 
deben estar sometidos a esta ley, 
nos ley, nos encontramos confron 
tados a un verdadero desafTo a la 
imaginación de los legisladores. Se 
intenta encontrar aquellas formas 
legales que -respetando las tradl
ciones y los valores fundamenta
les de cada cosmovisión religiosa-
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permitan la convivencia y la cons
trucción conjunta de una sociedad 
tolerante y respetuosa. 

Esta situación de diálogo se da 
sobre todo en Africa, pero más y 
más también en los palses dei Asia 
Oriental. 

La paz en Tierra Santa 

t,Por qué no tiene el Consejo Mun· 
dial de lglesias un lugar tan destacado 
para la paz en Tierra Santa como el 
que !iene para Africa Austral. 

-EI tema de la ~ 
paz en todas la re- , 
giones conflictivas •, 
dei mundo está • • 
muy presente en la • • 
vida dei Consejo 
Mundial de lglesias. 

está la realidad dei Estado de Israel. 
la conflictividad bélica ya tiene 

40 anos de existencia. Con ella la 
existencia dei Estado de Israel por 
un lado ha sido amenazada, y por 
otro, se ha convertido en una ame· 
naza para sus vecinos. Pero está 
aún la realidad de la lucha y resis
tencia dei pueblo palestino y la ne
cesidad de asegurar para ese pue
blo la posibilidad de un diálogo de 
igual a igual con las autoridades dei 
Estado de Israel, para encontrar las 
formas de convivencia necesarias. 

Está, tamblén. la influencia de las 
grandes potencias, que hacen dei 
Media Oriente un centro privilegia
do de sus confrontaciones ideológi
cas y de sus luchas geopolíticas. Y 

La metodologia si, 
es diferente en cada 
caso, y en conse
cuencia llama más o 
menos la atención. 
En el conflicto dei 
Africa Austral la op
ción es clara y ter
minante. EI apar· 
theid es una doctri
na que incorpora 
todas las manifesta-

"El problema de la deuda es 
fundamentalmente ético. Porque lo están 

pagando los niãos, los marginales. Ese 
problema tiene que estar presente en la 

mesa de conversaciones entre acreedores 
y deudores. No es una cuestión técnica, 

es un problema de justicia y exige 
una reflexión que tendrá que hacerse 

voluntad política e instrumento 
técnico para lograr soluciones." 

ciones dei nacional socialismo y con 
la misma claridad con que la con
ciencia humana combatió el flagelo 
dei nazismo, hoy estamos abocados 
y convocamos a todos a combatir el 
flagelo dei apartheid. 

En consecuencia, el Consejo 
Mundial de lglesias se inclina por 
una presencia solidaria junto a las 
iglesias y el pueblo de Sudáfrica y 
las organizaciones que ese pueblo 
se ha dado para lograr su libera· 
ción. EI cuadro de1 Media Oriente, 
exige otra fineza de enfoque, por
que se dan una serie de factores 
que complican la situación, como 
por ejemplo, la realidad de Jerusa
lén como centro de la devoción de 
las tres grandes religiones mono
teistas. la historia está cargada de 
conflictos alrededor de esa ciudad. 
Y existen demandas conflictivas que 
no son sólo de lastres grandes reli
giones, sino de grupos ai interior de 
cada una de ellas, en relación a los 
lugares Santos de esa ciudad. Y 
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existen, asímismo minorias cristia
nas, que están tentadas de abando
nar la región en función de los peli
gros imperantes, con lo que po
drlan dejar la tierra que fue la cuna 
dei cristianismo despoblada de 
cristianos. Estas y muchas otras 
aristas dei problema están alli para 
exigir un apoyo internacional para 
los esfuerzos de paz. Promover el 
diálogo entre las partes en conflicto 
exige otra metodologia que la que se 
puedeemplearen relación a Sudáfrica. 

Jesús anunció un jubileo y el tema 
esúf presente en el Viejo Testamento. 
1,Es lfcito extraer de ai// ensefianzas 
para nuestra Am~rica agobiada por la 
deuda externa? 

- Desde luego. Es fundamental 
recuperar el concepto dei jubileo. 
Así es posible entender que en la 
sabiduría divina se estableció un 
mecanismo, en el Antiguo Testa
mento, por el cual en un momento 
dado las cartas volvlan a ser distri-
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buidas para permitir que todas las 
families pudieran comenzar su vida 
de nuevo. las tierras volvían a sus 
propietarios originales y las deudas 
eran condonadas. 

Estamos en una sociedad indus
trjal y financiara, no estamos más 
en la sociedad rural palestina de 
aquel entonces, con una población 
mas o menos estable; estamos en 
nuestro mundo pleno de dinamis· 
mo. EI traslado automático de aquel 
modelo a nuestra sltuación, seria 
imposible. Pero no debe ser impo· 
sible el traslado de la exigencia de 
justicía, que está latente en ese mo
delo dei jubileo. La justlcia es siem
pre habilitadora; es la que permite a 
la persona -a los pueblos- recom
poner su existencia, reconstruir su 
vida mirando hacia adelante sín el 
agobio dei pasado. 

EI problema de la deuda es 
fundamentalmente ético. Porque lo 
están pagando los ninos, los po
bres, los marginales. Ese problema 
ético tiene que estar presente en la 
mesa de conversaciones entre acre
edores y deudores. No es simple· 
mente una cuestión técnica. Es un 
problema de justicia, de justicia ha
bilitadora. Por alll pasa toda una 
reflexión que luego tendrá que ha· 
cerse voluntad polftica e instrumen· 
totécnioopara lograr soluciones. 

i,Puede servir el concepto de jubi· 
leo para convencer a la opini6n públi
ca de tos países acreedores que no 
todas las deudas son sagradas? 

- EI concepto de jubileo puede 
ayudar, lógicamente, a conformar 
una opinión pública más sensible 
a las demandas de la ética, y en ese 
sentido más comprensiva para con 
actitudes de gobierno que serân ab· 
solutamente necesarias para sol
ventar este problema. Desde luego, 
puede contribuir también a romper 
todo carácter sagrado atribuído a 
las deudas imperantes. Toda deuda 
debe pagarse en la medida en que 
el pago de esa deuda preserve la 
vida. Toda deuda debe pagarse en 
la medida que asf se afirme la capa· 
cidad conjunta de la Humanidad de 
expresar su solidaridad y de pro
yectarse en la relación de amor y 
colaboración hacia el futuro. • 
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Siete mitos sobre el hambre 

La causa oel hambre es 1a 1ns1.1tre,ente l)r0ducc10n de 
almemos 

La ooblacion ae1 mundo crece mas raPtdô oue la Pl"Oduc 
oon alimentana 

LOS pa,ses desarrol1300$ a1 menran a los pobres dei 
mundo con su avuda 

Hav oue aumentar la orooucctOO de alimentoS para aca 
bar con e1 hamt>re 

La t,erra aota oara 1os a.iltM>S l'$ cada dia más escasa en 
el mundo 

La geneoca la mecan,zaoon v IOs ferti ;,3nre,s ou1m,tos 
son la esoeranza en la lucha contr~ el nambre 

La gran empresa agrana perm re raoona1t2ar la e,plota· 
,ion de la tiem1 aumentar la Pl'oàuct1V1da0 \ P.n conse
etienoa abaracar IOs a11mentos 

Fnlqo Vt.! rtl,1d<'ro 
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EI mundo produce alimentos suficiente<. oara nutrir a 
toda su DOblac10n e incluso sobra 

EI ~rec,m1ento dei producto agncola v ahmentano mu,;
a,al es maVOf ".lUe el crec1m1ento demográfico 

tos PJlse5 "pobres exoortan mas proteinas v calorias dP. 
las oue 1mportan 

A ~r dela crec,ente d1spon1b1hdaa energet1ca mundial. 
cada ano riav m.is desnutndos 

Menos de la m,tad de :a uerra apta para el cultivo es 
uc111zada para produc,r alimentos 

ta tecnoloo,zac,on agncola en el Terter Mundo ha gene
radO mavôr concentrac10n de la noueza mavor dPpen
denoa n,ayor desperd1c,o energenco y mavores g;man
caas a las trasnac1ona1es de la a1tmentacl0n 

EI peoueno v meaiano producror es mas ef1c1ente. 
onenta meJQr sus deos10nes. preserva el suelo v previene 
el hambre abastec1endo el mercado Interno 

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

CUIA DEL TERCER MUNDO 

Primar libro dê consulta sobre el Mundo 
hecho en el Tercer Mundo y destinado a: 

• Estudiantes 
• Docentes 
• Periodistas 
• Diplomáticos 

• Dirigentes políticos 
y gremiales 

• Investigadores sociales 
• Empresarios interesados 

en lograr nuevos mercados 

y para aquel que quiera estar ai dia 
con lo que pasa en el mundo 

CUIA DEL TERCEI MUNDO 
una fuente de informaclón diferente y conflable 
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