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AI lector 

Asia: vientos 
renovadores 
La lucha de los surcoreanos contra una de las 
peores tiranias contemporâneas es un ejemplo 
de coraje, perseverancia y eficiencia. EI núcleo 
dinamizador de la gran sublevación popular es la 
juventud, de donde salieron no sólo los activistas 
y los organizadores, sino también los mártires. 
EI antierro dei esttJdiante Lee Ham-Yol reunió 
más de un millón de personas y dejó ai gobierno 
sin condiciones de reprimir. 
La insurrección popular tuvo un efecto decisivo 
en el gobierno dei general Chun Doo Hwan 
quien, cuestionado por su propio partido, tuvo 
que ceder a la presíón democratizadora de las 
calles. Pero las consecuencias de la sublev.ación 
popular fueron más allá y estân forzando a las 
fragmentadas fuerzas de izquierde a unirse. 
dejando de lado sectarismos e intolerancias. Si 
esa unidad es capaz de cristalizar en un 
candidato común en las próximas elecciones, las 
fuerzas democráticas podrén vencer el pleito y 
forjar una fuerza capaz de neutralizar la 
resistencia de las fuerzas armadas. Un buen 
resultado electoral podrâ ser la base de 
negociaciones para la reunificación dei pais, 
también deseada por la población de Corea dei 
Norte. 
Pero no es s61o de Seúl que llegan las buenas 
noticias dei continente asiático. En la propia 
Taiwan -donde un gobierno dominado por los 
norteamericanos y alimentado por ilusiones 
revanchistas transformó a la isla en una inmensa 
prisión- el surgimiento de fuerzas democráticas 
esté obligando ai envejecido régimen a hacer 
concesiones. Se promulgará una nueva 
legislación para los partidos políticos que, en un 
régimen antidemocrático representa, ai menos, 

un tímido paso ai frente. EI estado de 
emergencia vigente hace 38 anos fue ablandado, 
aunque el país todavia está lejos de ofrecer una 
real garantia para los ciudadanos. 
Las nuevas generaciones de Taiwan están 
cansadas dei autoritarismo y de la megalomanfa 
de sus generales, que viven llenos de prebendas 
a costa de la utopia de derrotar a China Popular. 
Si las fuerzas democráticas pudieran avanzar 
-ahora que-el sueno de tas "plataformas 
exportadoras" comienza a deteriorarse- su meta 
final seria la misma de Corea: acabar con la 
aventura ~e mantener en Taiwan una "isla de la 
fantasia" desintegrada de la patria común, en 
este caso China. 
La otra buena noticia de Asia viene de esa mujer 
valerosa y coherente que es Corazón Aquino. La 
presidenta de las Filipinas está desafiando a ese 
"animal sagrado" de las oligarqufas que es el 
latifundio. Su proyecto de Reforma Agraria -
reduce a siete h!'ctáreas el tamano máximo de la 
propiedad, asegurando la distribución de tierras 
a más de dos millones de familias campesinas. 
La mandataria dijo a los legisladores que 
estudian el proyecto que harfan bien en 
renunciar si no son capaces de entenderlo y 
aprobarlo. 
Ourante siglos, Asia fue uno de los blancos 
predilectos de la rapina dei capitalismo 
occidental. De allá vinieron ejemplos históricos 
de resistencia y cambios. China y Vietnam son 
experiencias que muestran las profundas 
transformaciones alll ocurridas. La lucha que hoy 
emprenden otros pueblos expresa el mismo 
anhelo de independencia, democracia y justicia 
social. 
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SOLIDARIDAD 
AFRO-LATINOAMERICANA 

Tenemos el honor de invitar ai equi
po de cuadernos dei · tercer mundo a 
integrarse ai grupo de entidades, perso
nalidades y grupos que participan en el 
Consejo de Entidades Afro-latinoameri
canas. Ese Consejo tiene por objetivo 
promover la unión y el desarrollo eco
nómico. social y político de los pueblos 
de origen africano que víven en el con
tinente latinoamericano. También aspira 
a establecer una estrechs solidaridad 
entre Africa y sus descendientes en la 
diáspora latinoamerlcana. 

Atalito Batista - Pc. Anchieta, 17 
Terreiro de Jesus, 40.000 Salvador, 
Bahía, Brasil 

LA DEUDA EXTERNA 

Como lector de cuadernos dei tercer 
' mundo deseo plantearles una inquietud. 

Gran parte de los palses dei Tercer 
Mundo está sofocada por las astronó
micas sumas de su deuda externa. 

lSerá posible el pago de esa deuda? 
Los palses industrializados acreedores 
que nos imponen regias de juego leoni
nas para el pago de la deuda son los 
mismos que bloquean nuestro desa
rrollo económico, destruyen nuestra in
fraestructura. usurpan nuestras mate
rias primas, hacen "dumplng" contra 
nuestros productos. Así la brecha que 
separa el Norte industrializado de los 
palses subdesarrollados dei Tercer 
Mundo va a ser cada dia mayor. 

Sebastião Balate Epuá - Chokw e, 
Mozamllique 

DESBALANCE REGIONAL 

Soy lectora de cuadernos dei tercer 
mundo desde 1980. En esa época de 
dictadura en Uruguay traía de contra
bando ta revista desde Brasil y ésta fue 
para un grupo de personas una gran 
ayuda, tanto por ta información nacional 
que obtuvimos sobre temas orohibidos 



en el pais como por lnformeción sobre 
pueblos hermanos dei Tercer Mundo. 
Es por tener conocimiento de su tra
yectorla que haré ciertas criticas. 

En los llltlmos números he notado 
un desbalance en los temes tratados ya 
que existe una centldad de ertlculos so
bre Latlnoamérlca, Cono Sur y Uruguey 
en desmedro de Asia, Africa y Medio 
Oriente. Pienso que eso no se debe a 
una cuestlón casual (en ese caso no 
mereceria critica) sino a una lfnea de 
conducta. En uno de los últimos nú
meros de cuedernos se habla de un su
plemento sobre temas nacionales que 
en el caso de Uruguay no tendrla gran 
utilídad. Existen muchas publicaciones 
de distintos enfoques sobre esos temas, 
que incluso llegan a los lectores con 
más actualidad que una revista mensual 
como cuedemos. Considero más Im
portante canalizar el esfuerzo de uste
des hacia el conocimlento de pueblos 
y realidades más alejadas y sobre los 
que resulta muy dlflcll obtener informa-

UN POEMA 

Les envio este pequeno poema, co
mo contribución de un lector asiduo: 

lPor qué no luchar? 
LPor qué tener miedo? 
LPor qué no defender lo que 
es nuestro7 
Hombre, Ldónde está tu bravura? 
Ldónde está tu coraje? 
Es hora de hacer Justicia 
De defender lo que nos pertenece 
,Por qué morir de hambre 
si podemos luchar 
contra la injusticia 
para que a todos les sea dado 
lo que les corresponde? 
Sin eso, ni la naturaleza, ni el medio 
ambiente, 
ni la vida misma tienen sentido. 
Estaríamos completamente 
liquidados. 

Junior Cavalcante - Goiás, Bra
sil 
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clón en otras fuentes. 
-Antes se adjuntaba·a los artlculos_ un 

mapa y datos dei pais o la región consi
derados. En los últimos nllmeros estos 
no se hace o, como en el número 97, 
hay un mapá de Cabo Verde en el cual 
no es posible ubicar las islas ya que la 
única referencia es que están en el 
Océano Atlântico, sln latitud, longitud, 
escala y mucho menos el mapa dei con
tinente senalando la zona, que resultaba 
tan útil a los que no somos expertos en 
geografia. 

No todos los cambios son negativos. 
Encuentro una mejora en la extensión 
de los temas generales como Medio 
Ambiente, Cultura y sobre todo Mujer, 
debido a la marginación que sufrimos 
en todo el mundo. 

Amabelia dei Pino - Montevideo, 
Uruguay 

UN EQUIVOCO 

Sinceramente quisiera expr.esar mi 
gratitud por la publicación de un remiti
do mío en el número 88 (julio 1986). 
Mantengo mi opinión que los medios de 
comunicación masivos dirigidos por el 
sistema capitalista dan una imâgen con
siderablemente deformada de la reali
dad polltica en el Tercer Mundo. Por lo 
tanto las verdaderas causas de la mise
ria (que desafortunadamel)te son el ori
gen de la prosperidad de nuestros pue
blos dei Norte) quedan ocultas e invisi
bles. 

La opinión pública de Occidente ig
nora lo que pasa en el Tercer Mundo 
porque la prensa, la televisión, la radio, 
las revistas, los periodistas, no le sirven 
como fuente de información adecuada. 
Por mi parte trato de persuadir a mis 
amistades políticas aqui en Holanda a 
que recurran a otros medios de infor
mación cua·ndo se trate dei problema 
Norte-Sur. Cabe mencionar que entre 
los mejores medios informativos que 
conozco figura sin duda alguna cuader
nos dei tercer mundo. Espero que en el 
futuro U~s. me vue_lvan a brindar la 
oportunidad de expresar mis opinionas 

sobre este tema y otros a éL relaciona
dos. 

Para mi sorpresa, a partir de la apari
ción dei mencionado remitido me ha 
!legado una gran cantidad de cartes de 
lectores de cuademos. Lamentable
mente, se trata de un equivoco: parece 
que en la edición..en lengua portuguesa 
salió mi nombre en la sección "Inter-
cambio". • 

Finalmente, comentando lo que 
plantea su director gene·ral en "AI lec
tor" dei Nc.? 96 (abril de 1987) les diré 
que, a mi juicio, cuademos dei tercer 
mundo ofrece ai mundo entero un 
ejemplar modelo de cooperación Sur
Sur. Tal vez más importante sea que 
a todos los verdaderos amigos y amigas 
"occide.ntales" de nuestro Tercer Mun
do, esta revista les sirva de valioso do.: 
cumento de información digno de cré
dito. 

Henk Mac Donald - Amsterdam -
Holanda 

EL REFERENDUM EN NUEVA 
CALEDONIA 

Me gustarla que 'abordaran el pro
blêma de la realización dei referéndum 
en Nueva Caledonia, donde el gobierno 
dei Presidente François Mitterrand, a 
pesar de su definición socialista, se em
pena en actuar como en los majores 
momentos dei imperio colonial francês. 

lCómo entender que un gobierno 
que tiene un planteo socialista para 
Francia (aunque esta afirmación ya da
rfa para otro largo comentario ... ) asuma 
en su política externa posiciones que 
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nada diferirlan de las que podrla defen
der un gobierno conservador, contrario 
a todo lo que pueda parecer liberalis
mos o izquierdismos? lo es que el so
cialismo para ese equipo francês termi
na en las tronteras de su pais? 

Omar Nassr - Túnez 

AHORA LA "MODA" DEL 
HEROE DE VIETNAM 

Los norteamericanos que se dejan 
llevar por las imágenes doradas de la 
televisión ya tienen su nuevo héroe, dei 
que copiaron hasta el corte de cabello: 
Oliver North, el "bueno de la película", 
héroe prefabricado por un mecanismo 
de divulgación de suerios que lo pre
senta ante la opinión pública como el 
defensor a ultranza de la Patrla contra el 

Por suerte aún quedan en este pais 
hombres y mujeres que piensan y se 
cuestionan, que tienen presente -muy 
presente, mejor dicho- la guerra de 
Vietnam y sus trágicas repercusiones en 
nuestra sociedad y en el mundo y que ai 
contrario de Oliver North, que se enor
gullece de recaudar a toda costa din~ro 
para los "contras", piensan que es hora 
de entender que en Nicaragua hay un 
gobierno legítimo que Estados Unidos 
tiene que respetar. Por más que le pese 
a Reagan. 

John W. Hall - Nueva York, Esta
dos Unidos 
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SOORf: EL AUTOUOVIL 

A pesar de todo creo que el mundo 
está avanzando, en particular en este 
última década, en la cual en nuestro 
continente palses como Mozambique, 
Angola, Zimbabwe, han alcanzado su 
independencia y comanzado procesos 
que buscan construir una sociedad coo 
justicia social. Coo los cambios también 
llega el llamado "progreso", que si hien 
tiene ventajas en muchos campos,intro
duce estilos de vida y hábitos que en
tran en contradicción con sociedades 
tradicionales. 

Es en este sentido que deseo pedir ai 
equipo de cuademos deJ tercer mundo 
que dedique un articulo ai estudio de las 
transformaciones en la vida moderna 
surgidas con la implantación dei auto
móvil para uso personal, en gran escala, 
en casi todo el mundo. Es un tema de 
interés para mi y creo que también será 
importante para muchos otros lectorês. 

Manuel Didier Malunge - Gna, Mo
zamblque 

DESDE . JNEV 

Lei aqui en Sidney la revista Third 
World (/a ediclón en lnglés dR "cusdemos 
dei tercer mundo") que se vende en las li
brerfas de la ciudad. Me gustó mucho el 
enfoque y la selección de temas. Soy 
brasileiío, resido en Australia desde ha
ce varios anos y quedé gratamente sor
prendido coo el nivel de esa revista, que 
vi que se edita en Brasil. 

Oscar 1eid1 - Sidney, NSW, 
Australla 

SOBRE EL NUMERO 
DEDICADO A LA INFANCIA 

Me preocupa verificar que algunos 
de los reportajes publicados última
mente no tienen la misma calidad de 
antes. Tango, por ejemplo, serios cues
tionamientos ai material publicado so
bre la situación de la infancia (cuademos 
dei tercer mundo, n9 95). lNÓ serán la 
Unicef y la ONU organismos integrados 

mayoritariamente por pafses capitalistas 
con dolores en su conciencia, que bus
can curar sus remordimientos a través 
de programes asistencialistas destina
dos a curar las herides causadas por la 
explotación de que es vlctlma el Tercer 
Mundo? AI fio y ai cabo, lCUál es la par
ticipaclón real de los pueblos en la toma 
de decisiones de ese tipo de institucio
nes? Creo que estos problemas debe
rfan ser abordados en artlculos como 
aquel dedicado a la lnfancia. Queda, 
pues, registrada mi critica, constructlva 
claro está. 

Edson Oliveira - Recife - Brasll 

El CIERRE DE "AFRIOUE-ASIE" 

Hace dos meses dejó de circular la 
revista pionera en la divufgación de las 
luchas dei Tercer Mundo por la inde
pendencie, la autodeterminación, la jus
ticia social, "Afrique-Asie". Dejó un 
gran vaclo, que esperamos sea transito• 
rio en todos los lectores que desde hace 
al\os venismos siguiendo su trabajo, sus 
artlculos, sus comentarios. Por el espa
cio que habla conquistado esa revista 
editada en Parfs tendrfa que resurgir. 
Confiamos que asl será. 

Pero esta carta, que representa el 
sentir de varios lectores, es para uste
des, miembros dei equipo de cuidemos 
dei ten:er mundo, para darias aliento en 
la tarea periodlstica que emprendieron, 
para exhortarlos a hacer esfuerzos para 
ampliar cada dfa la clrculación y la pe
netración de la revista, que ahora va 
quedando como uno de los últimos ba
luartes de las iniciativas que surgieron 
en la década dei 70 a la luz de la reivin
dicación de los países dei Tercer Mundo 
de un Nuevo Orden Informativo lnter
naclonal que pusiera un freno ai mono
polio de las grandes agencias transna
cionales de noticias. 

cuademo• dei ten:er mundo tiene 
mucho que declr y hacer por un mundo 
mês equilibrado en todos los terrenos, 
comenzando por el de la información. 

Dama H. Bonnet - Barcelona, Espa-
1\a 
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Carlos Pinto Santos 

DIPLOMACIA ------------
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OPINIÓN -------------
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Norma Marcos 
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64 Humor 

Fray Setto, un domlnlco 
que estudia la teologla a 

la luz de su experiência 
social 

La hase norteamericana 
de Palmerola en 
Honduras, ahora 
convertida en peón dei 
Pentllgono 

Corea dei Sur: ai pueblo en la cale ludla pl>r d~la 
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D En los últimos dias de julio Francis 
e Inglaterra confirmaron que refor

zarlan su presencia milítar en el Golfo 
Arabe, alegando que era notorio el au
mento de las amenazas contra sus ln
tereses. Francis despachó el contrator
pedero antisubmarino de 4.000 tonela
das Georges-LehguBS, equipado con mi
siles Exocet.Varias fragatas lo acom
panan, mientras desde el Mar de Omên, 
fuera de las aguas dei Golfo, toda la 
operación militar es comandada por el 
Mame gran navio de comunicaciones de 
la Marina francesa. 

Por el lado norteamericano son por 
lo menos 15 navfos de guerra los que ya 
estên en el Golfo, escoltados por 50 
aviones cazas F-4, Awacs v hasta un 
Boeing-707 adaptado como "avión-es
cucha" con equipos electrónicos sofisti
cados. De los 15 navios, por lo menos 
seis son destrovers. En el Golfo de 
Omán, portaviones norteamericanos 
aguardan el desarrollo de los aconteci
mientos en estado de alerta máximo. 

lrán, por su parte, parece haber ins
talado en el Golfo por lo menos 20 de 
los 40 misiles antibuque "Gusano de 
Seda" (Silkworm) de fabricación china 
que se estima compró recientemente y 
ya fueron detectadas varias de las minas 
que el régimen dei ayatollah Khomeini 
afirmó haber instalado en el Golfo. 

Esa escalada militar de las potencias 
occidentales, liderada por Washington 
comenzó cuando Reagan decidió dar 
protección a los once navios petroleros 
dei Estado de Kuwait que pasaron a ser 
registrados como norteamericanos y 
navegar con la bandera y una escolta de 
los Estados Unidos. 

Esa medida, muy cuestionada inter
namente por dirigentes demócratas y 
republicanos, entre ellos por Henry Kis
singer y Daniel P. Moynihan, éste último 
miembro de la Comisión de Relaciones 
Exteriores dei Senado, aparentemente 
respondió a la necesidad de la Casa 
Bianca de agradar a algunos aliarlos 

lélrabes frustrados por 111 venta secreta 
de armas norteamericanas a lrán. 

Pero Reagan parece haber actuado 
también con el deseo de neutralizar la 
presencia soviética en la región va que, 

6 - tercer mundo 

Golfo Arabe 
La mecha encendida 

a solicitud dei mismo Kuwait, Moscú 
hable enviado tres superpetroleros ai 
Golfo para colaborar en el transporte 
dei crudo kuwaitl. Esa ayuda habla sido 
solicitada en diciembre pesado, cuando 
quedó ai descubierto el escándalo lran
gat&-. Senálese que Kuwait es aliado de 
lrak en la guerra contra lrán. 

Por otra parté, Washinqton tiene 
muv presente que en la década dei 70, 
cuando fue interrumpido el abasteci
miento de petróleo de la región dei 
Oriente Medio, comenzó la sube verti
ginosa de los precios dei crudo que de
sencac1enó la crisis más seria desde la 
gran depresión de los anos 30. La mitad 
de las reservas mundiales de petróleo y 
un sexto dei consumo actual dei mundo 
occidental están en esa región. 

Como el origen de toda la tensión 
regional es el conflicto bélico de más de 
ocho anos entre las dos naciones más 
poderosas dei Golfo, la comunidarl in
ternacional se manifestó en el sentido 
rle poner fin ai conflicto. EI 20 de julio el 
Consejo rle Sequridad de la ONU votó 
unánimemente a favor dei cese inme
diato de la querra lr(m-lrnk, por primera 
vez desde que el conflicto se inició. Sin 
embargo se dejó muv vago el poder 
coercitivo de esa exhortación v;i que 
sólo SP. mencionó aue oortrfan ser 
adoptadas merlidas rle fuerza ( sin Pspe
cificar cuáles) en caso de que las partes 
en conflicto no acatasen la decisión in
ternacional. 

"La resolución de las Naciones Uni
das no vale un vintén", afirmó el presi
dente de lrán, AII Khamenei. Para él, 

sólo tendrla valor si la ONU "hubiese 
elejado clara la responsabilidad iraqul 
por haber comenzado la guerra". 

La Asamblea Nacional (Parlamento) 
de lrak aprobó por unanimidad la reso
lución dei Consejo de Seguridad, aun
que el presidente Saddam Hussein re
calcó que su pais sólo podrá acataria en 
caso que también lrán lo haga. EI go
bierno de Bagdad siempre inslstló en 
que el régímen de Teherén provocó el 
inicio dei enfrentamiento bélico con las 
constantes agresiones militares a dife
rentes puntos de la frontera entre am
bos palses, incursionando dentro dei 
propio terrltorio iraqul. 

La declsión de Estados Unidos de es
coltar los petroleros kuwaitles que na
vegan con handera P.stsdunidanse echó 
lena ai fuego en vez de oropiciar una 
elisminución de las tensiones en et érea, 
justamente en un momento en que el 
Consejo de Segurldad se esforzaba por 
encontrar una solución neqociada. 

Con la presencia rle navios f ranceses 
v los antecedentes rle misiones suicidas 
ele parte de lrán con lanchas torpeeleraa 
que operan en el Golfo, el P.scenarlo 
está montado para que se proctuzca la 
intArnacionalizaclón dei conflicto. 

Los países riberenos dei Golfo, en 
particular Arahia Saudita, aliada de Es
tados Unidos y princioal productor 
mundial de petróleo, están aprensivos. 
Solo une negoclación en breve plazo, 
que pudiera poner fin a la guerra seria 
capaz ele desactivar la bomba de tiempo 
que esté montada en aguas dei Golfo, 
convertido asl en la región más explosi
va dei planeta. 



CHILE 

Almeyda 
sigue detenido 
O AI cumpllrse los 90 días dei confi-

namlento en el extremo sur ciP 
Chile rlel dírigente socialista Clodomiro 
Almeyda, el régimen militar pidió ai 
Tribunal Constitucional v a la Corte fie 
Apelaciones de Santié'lgo que el ex mi
nistro de la Unidad Popular sea sancio
nado por violar la ley de seguridart rlel 
Estado y la legislación antiterrorista. La 
solicitud rlel gohierno de Pinochet in
cluve también un requerimiento pAra 
qoe Almeyda no pue('la ejercer cargos 
públicos. 

Almeyda: uncton artiltnrta de la dletadura 

EI dirigente ingresó secretamente a 
Chile después de permanecer mâs de 13 
anos en el exílio v se presentó volunt11-
riamente ante un maçiistrado civil, quien 
lo ciejó an libert.id conrlicional. 

MOZAMBIQUE 

Ayuda de 
• emergenc1a 

O Doscientos millones de dólares en 
ayuda de emergencia fueron dona

dos en abril para 4,5 millones de mo
zambiqueí'los damnificados por dos 
grandes calamidades: la sequfa que se 
prolonga desde 1980 y la guerra de 
agresión por parte dei grupo contrarre
volucionario Resistencia Nacional Mo
zambiquel'la (Renamo). 
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Los sahotajei; a las carret1Has v líneas 
ft>rrP.as h;icen rliflcil lleçiar con avuda a 
las árF1as mAs casti!Jarlas por las incle
mencias naturales. Y los hlancos predi
lPctos de los mP.rcenarios entrenacios y 
dirigidos por Sudáfricé'I son los provec
tos cie rlesarrollo y los desvalidos. 

Desde 19!32 han sirlo rfP.struidos uno 
rle carla cuatro r,uestos de salud, 300 mil 
ninos quedaron sín escuela v se estima 
que 320 mil menores de cinco anos mu
rieron en circunstancias CJUP. se hubieran 
evítarlo si no huhíera sido por la guerra. 
EI conflicto y la sequía han obligado a 
250 mil mozambiquenos a buscar refu
gio fuera dei país, varios centenares de 
miles son rlesplazados internos y casí 5 
millones han perdido su vivienda, sus 
medios de subsistencia o ambos. 

La reunión de Ginebra de Agencias 
rle Naciones Unidas v organizaciones no 
guhernamentales rlemostró la eficacia 
de una acción concertada rlel gobierno, 
la ONU y el llamado "tercer sistem11" de 
organismos voluntarios, entre los que 
se destacan la Cruz Roja Internacional, 
CARE, Mérlicos sin Fronteras Ide Bélgi
ca y Francial. ()XFAM, el Consejo Mun
ciial de lglesias, Caritas v la Funciación 
Eduardo Mondlane. 

w 
M 

Revista Latinoamerir.:ana 
de Ciencias Sociales 

Puerto Rico 

(Directorn: Aline Frambes-Ruxeda) 

SWAZILANDIA 

Matan dirigente 
dei ANC 
O Cassius Make, uno de los coman-

rl11ntes militares dei Congreso Na
cional Africano (ANC) fue asesinado en 
julio pasado en Mbabane, la capital de 
Swazilandia. Make, junto con Paul Di
keledi y la mozambiqueiia Elizabete Au
gusta fueron ametrallados por tres 
hombres aue detuvieron el taxi que los 
conducía dei aeropuerto ai centro de la 
ciucfad. 

Joseph Modise, comanciante dei Un
l<honto-wP. 8ízwe, el orazo armado dei 
ANC, prometió vengar la muerte de 
quien era el miembro mâs joven dei 
ComitA Ejecutivo Nacional rlel ANC. 
Make, rle 112 anos rle edad, era tambiP.n 
director ejecutivo dei Consejo Revolu
cionario cfe la orçianización, que se en
carga de las operaciones dei movi
miento dentro ciel territorio sudafricano. 

EI ANC, que tiene su sede adminis
trativa en Lusaka, acusó ai gobierno su
rfafricano rfe ser responsable por la 
muerte de Make. 

------ ----SECCIONES-·-- - - ------

A. lnvestigación E. Sobr~ la Mujer 
B. Divulgación F. Vida Cultµral 
C. Diálogo entre América, Europa y Africa G. Resenas, Libras 
D. Hechos e ldeas de Actualidad 

------TARIFA DE SUSCRIPCION ANUAL------

(Oos Números) 

Puerto Rico: $15.00 Estados Unidos, Caribe y Centro J\mérica: $22.00 
Europa y Sur América: $25.00 

Envie su cheque a Oirectora - Revista Homines. Depto. de Ciencias Sociales. 
Universidad lnteramericana. Apartado 1293, Hato Rev Puerto Rico 00919 
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Chile: jef es militares 
quieren candidato civil 
O Contrariando las aspiraciQnes con

tinuistas dei general Augusto Pino
chet, dos de los cuatro miembros de la 
junta militar chilena manifestaron su 
preferencia por la designación de un ci
vil para ocupar la presidencia de Chile a 
partir de 198.q_ 

EI comandante en jefe de la marina, 
almirante José Toribio Marino v el de la 
fuerza aérea, general Fernando Matthei, 
coincidieron en que las fuerzas armadas 
no deben implicarse directamente en el 
plebiscito presidencial previsto para 
1989, para refrendar un candidato único. 
Merino precisó a la BBC que su prefe
rencia apuntaba hacia un candidato de 
centro derecha, "de unos 52 ó 53 anos, 
porque todos los llderes dei mundo tie
nen entre 60 y 70, con excepción de 
Gorbachov". EI jerarca naval dijo que 
no creia que Pinochet presentara a la 
junta su candidatura. Ademés, puntuali
zó, "hay varios hombres que pueden 
cumplir los requisitos que nosotros he
mos puesto, o sea, un civil a secas". 
Agregó que eJ sucesor de Pinochet "de-

berã tener mucho coraje y vigor para 
poder continuar nuestra polltica eco
nómica, lo que es muy diftcil". 

EI general Mattei coincidió con el jefe 
de la armada v senaló que el candidato 
propuesto ai pais "debe ser un civll v 
además una persona 1oven". En cuanto 
a las fuerzas armadas, Mattei opinó que 
"deben ser garantes dei proceso" de su
cesión presidencial, absteniéndose de 
intervenir directamente. 

Las declaraciones de Merlno v Mattei 
senalan una ruptura en el monolitismo 
de los militares. EI ministro de Defensa, 
vicaalmirante Patrício Carvajal, quien 
recientemente se decl11ró partidario de 
la . candidatura de Plnochet, opinó ai 
respecto: "si plensan que pueden !legar 
a un diálogo con las fuerzas armadas 
que no sea el que está dispuesto en la 
Constitución por el gobierno actual; 
estãn muy equivocados; podremos re
conciliarnos con los comunistas que a 
Moscú recién después que la lglesia se 
reconcilie con Satanás". 

Entre los civiles, mientras tanto, las 

reacciones fueron diversas. En la extre
ma derecha, el Partido de Avanzada Na
cional ya se manlfestó a favor de exten
der el mandato de Pinochet por otros 
ocho anos, hasta 1997, cuando cumplirla 
24 anos en el poder. Otro grupo oflcia
lista, la Democracia Radical, sostuvo que 
no existe un veto. ai actual Jefe dei go
blerno militar. Ambos partidos, ai igual 
que otros grupos progubernamentales, 
recordaron que si Pinochet decide jubi
larse, será de hecho un candidato civil 
en 1989. 

EI movlmiento por "elecciones libras 
v !ímpias" fue lanzado en marzo último 
por 14 personalidades y cuenta con el 
respaldo de los partidos de la centrista 
Alianze Democrática (AD) v de algunas 
colectividades de izquierda. EI Partido 
Demócrata Cristiano, principal fuerza de 
la AO, está !levando a cabo una intensa 
campana de inscripción en los registros 
electorales, abiertos en febrero pesado. 

Sin embargo, un amplio sector ratifi 
có su demanda de "elecciones libres, 
plurales y competitivas" en '1989 en lu
gar dei plebiscito. Para el Movimiento 
Democrático Popular (MDP) las declara
ciones de Merino y Mattei, expresan la 
búsqueda de una fórmula continuísta, 
un "pinochetismo sin Pinochet" que 
mantenga a la izquierda fuera dei futuro 
régimen. 

Et•movlmlento por ~lon• llmpl_.. 9lt6 movmundo I la socledad chllen1 hecl1 una democntluc:lón verdadet'8, evitando el contlnultmo 
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Pakistán: escalada 
de violencia 

EI e,neral Zle-ul-H11q: temeroso de las reperc:uclones lntemas fie los confllctos reglonales 

D Sanorientos 11taques r.on coches
bomha perpetrados en Karachi cau

Mron la muerte de 73 personas en el 
centrp de la principal ciudad de Pakis
tán, en julio pasado. En Lahore, ciudad 
situada 300 kms ai sur <le la capital, ls
Jamabarl, tres hombas mataron a sietA 
personas. Otros tres índividuos pere
cieron en un enfrentamiento armado 
que se pro<lujo en Karachi entre refu
giados iranles seguidores <lei r1yatolla'1 
Khomeini. 

Este ano han mu_erto más c:te 130 
personas en actos 1e violencia, lo que 
muestra la impotencia de Pakistán para 
evitar que los conflíctos en países veci
nos se extiendan a sus calles. Funciona
rios pakistanies vincularon los recientes 
ataques a la situación en la fronteriza 
Afganistán y a la lucha rle facciones en
tre los refugiados que huyen rle la 
guerra entre lrán e lrak. 

EI presidente de Pakistán Moham
mad Zia-ul-Haq sugirió que Pakistá11 

1987 - Agosto - Ng 99 

podría prohibir el ingreso de refugiados 
procedentes de las naciones vacinas. 
"Ten<lremos oue examinar la extensión 
de nuestra hospitalidad", afirmó ante 
los periodistas, lueqo de visitar el lugar 
donde se hablan producido las explo
siones de Karachi. 

Según fuentes oflciales, en Pakistán 
viven tres millones de refugiados afga
nos. lslamaha('i se niega a reconocer ai 
gohierno de Kabul v a neqociar con él. 
Es a través de las fronteras de Pakistán 
que ingresan a Afganistán las armas 
suministradas por Estados Unidos y 
otros países a los grupos contrarrevolu
cionarios afganos que operan desc'le 
territorio pakistanl. Según informes de 
la prensa occídental, la Agencia Central 
de lnteligencia (CIA) de Estados Unidos 
destinó un presupuesto para operacio
nes en Afganistán de 650 millones de 
dólares este ano. 

DA acuerdo con la versión dei go
bierno de lslamaharl los redentes aten-

tados en tas príncip;iles ciurlarles rlel 
país h;ihrlan sirlo ejecutaóos por "s;i
hoter1dores" entrenaóos E' infiltrarlos 
rlesrle Afganistán, con el objetivo de rle
sestat,iÍizar ai réqimen de 7ia. 

Por otra parte, el rnciente enfrent;i
miento armado entre grupos rivales ira
níes en Karachi ;itrajo la atención hacia 
otros refugiados que viven en ese país, . 
los que provienen de lrán. 

Observadores políticos de lslamabad 
opinan que los recientes actos cie vio
lencia podrían llevar ai qobierno rle Pa
kistán a adopt11r decisiones <lrásticas 
contra los refuqiados, 11unque tas rela
ciones cordiales con lq\n no deherán 
verse afectadas. 

EI general 7.ia, que se mantiene en el 
poder gradas a su política represiva y ;il 
aniquilamiento de la oposición teme 
que las tensiones derivarias c'le los pro
blemas geopolíticos tengan consecuen
cias en la situación interna dei pais, in
centivando y fortateciendo a tas fuerzas 
democráticas oue dPsrie hace ;:inos hus
can oroanizarse par;:i cierrocarto. 

EL SALVADOR 

Ofensiva 
dei FMLN 
O En medio de la radicalización de los 

movimientos sindicales en franco 
conflicto con el i:iobierno, la guerra de 
más de siete anos recrucleció en Et Sal
vador a fines rle julio cuando los en
frentamientos entre et ejército v el 
Frente Farabunrlo Mart! para la Libera
ción Nacional (FMLN) dejaron cerca de 
200 hajas, según fuentes oficiales v re
heldes. 

F.I Comité de Prensa de la Fuerza 
Armada (Coprefa) informó aue los in
surgentes dei Frente Farahundo Martl 
para la Liheración Nacional (FMLN) ha
brian sufrido 70 hajas en sus filas, que 
corresponderian a 25 muertos v 45 heri
dos. Mientras tanto, Raciio Venceremos, 
la voz oficial dei FMLN aseguró que 
tropas gubernamentales sufrieron 129 
bajas. 

Gran parte de estas ellas - dijo la ra
dio rebelde- fueron producto de em
boscadas en el marco de la estrategia de 
desgaste a la "economia de guerra" gu
bernamental y de "guerra popular pro
longada". 
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LA HISTORIA, LA GEOGRAFIA, LA ECONOMIA 
Y LA POLITICA DE LOS PAISES DE NUESTRO MUNDO 

Esta Guía 
es indispensable para 

el trabajo de periodistas, 
profesores, legisladores, 

estudiantes, administradores, 
industriales v comerciantes, 
V útil para sindicatos v otras 

instituciones. 
Tenga siempre su Gura, 
en su mesa de trabajo, 

en su aula, 
en su biblioteca. 

la Guía dei Tercer 
Mundo es una 
publicación que se preocupa en 
relatar los hechos como ellos son. 
Nunca de manara tendenciosa 
o parcial. Porque el compromiso de la 
Guía dei Tercer Mundo es con la verdad. 
De esa forma usted encontrará todos sobre los países: 
sus pueblos, su cultura, sus conflictos, sus gobiernos, 
sus partidos políticos, su economía, 
su agricultura v mucho más., 

Son 670 páginas 
con información 

actualizadà, 
acompafiada de 

mapas v gráficas. 
Informes v documentos 

de los países No Alineados 
v datos sobre las principales 

Organizaciones· lnternacionales. 
Usted no puede dejar de tener 

la Guía dei Tercer Mundo. Con ella 
el muhdo entero estará en sus manos. 



Africa: los "cinco" 
• pres1onan a 

D Cumpliendo una resolución rle 111 
reciente reunión cuml-,re cie jefes cil'! 

Estarlo de los Países Africanos cie Len
{:IUS Oficial Portuguesa (Palop) -An9ola, 
Mozambique, Caho VMde, Guinea-Bis
sau v São Tomé Príncipe- los cancille
res de estas cinco naciones llevaron a 
cabo en junio pasarlo unP acclón rliplo
mática inédita en sus relaciones con las 
autoridélciP.s portus:iuesas: los ministros 
se desplazaron en hloque a Lishoa para 
exigir que et gobierno português ponga 
fin a las actividades realizacias en su 
territorio por la Unita y la Renamo 1• 

Después de los primeros contactos 
con personalidades dei gobierno, el 
canciller mozambiquelio y portavoz dei 
grupo, Pascoal Mocumbi, reveló que 
tanto el presidente de la República Ma
rio Soares, como el primer ministro 
Anlbal Cavaco Silva v los dirigentes de 
los partidos portugueses contactados 
expresaron su "condena inequívoca ai 
terrorismo, dondequiera que tengii lu
gar". Según et documento leldo por 

Lisboa 
Mocumbi en nombre cie los cinco can
cilleres, sus intArlocutores se compro
metieron a aplicM las rlisposiciones vi
gentes contra el terrorísmo 11a que "el 
gohierno portuQul!s está interesado en 
proteger la virlél y los intereses de sus 
ciudadanos, donciequiera que se vean 
amenaza<ios por rlelincuentes o seurlo
opositores". 

EI primer ministro Cavaco Silva, rati
ficando las declaraciones de Mocumbi, 
se refirió por primera vez a los "movi
mientos terroristas que operan en algu
nos países africanos de habla portugue
sa". Dias atrás el presidente Mario 
Soares hahla asegurado a la delegación 
ministerial que "Portugal jamás será un 
santuario para los que actúan contra los 
gobiernos legítimos de Angola y Mo
zambique". 

Pero las declaraciones de Soares y 
Cavaco Silva flferon rápidam~nte des
mentidas por el representante de la Re
namo en Europa, Pauto Oliveira quien, 
cuando los cancilleres de la Palop torla-

1:1 nrlfflllr nln lstro r.11vt1CO !:: llv11 condenó ,,. ectuaclón lfe los "movlmientns ten-orlsti>s" 
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via se encontraban en territorio portu
guês, distribuyó un comunicado afir
mando que "Portugal continuará siendo 
un <:antuario para las actividades contra 
el gobierno de Mozambique". 

Oliveira amenazó también con la in
tensificación de esas actividades, "les 
guste o no a los ór9anos de poder o a 
otros estados". 

Los cancilleres de los "Cinco" abor
daron tamhién la cuestión de la coope
ración económica con la ex metrópoli 
un tema que, según el canciller Posser 
ela Costa, de Cabo Verde, es imposible 
dejar de lado cuando se.analizan las re
laciones con Portugal". 

Pero en todos sus contactos con la 
prensa, los ministros africanos se esfor
zaron por dejar establecido que el moti
vo principal de su visita no era tratar 
temas económicos sino obtener garan
tías que impidan las actividades de los 
contrarrevolucionarios africanos en te
rritorio português. 

Mientras tanto, observadores pollti 
cos de Lisboa se mostraron escépticos 
ante las medidas que el gobierno podrá 
adoptar contra las actividades de la 
Unita y la Renamo. 

r:artos Pinto Santo~ 

1 Unlón Nacional por lndependencla Total de 
Angola y Reslstencla Naclonal ~amblquena, organiza• 
êlones (le mercenarlos organb:adas y financiadas por Su· 
dillrlce y Estados Unidos para sus obJeliYOS de de3estab~ 
llzaci6n de los goblemos de~Alnca Austral. 

Angola-Argelia: . , cooperac1on 

D "Las relaciones económicas entre 
Angola y Argelia no han alcanzado 

aún los niveles deseados pese a los es
fuarzos de la comisión mixta conjunta", 
rleclaró el embajador angolano en Ar
gel, Henrique "lko" Teles Carreira. 

La firma de varios acuerdos en el 
campo de la agricultura y la creación de 
empresas mixtas son las más recientes 
medidas para intensificar la cooperación 
bilatêral. 

EI embajador seõaló que los lazosde 
amistad entre .el tylovimiento Popular 
para la Liberación de Angola, hov 
MPLA-Partido dei Trabajo y el Frente 
de Liberación Nacional (FLN) rle Argelia 
dat;1n dei inicio de la luch11 rlel pueblo 
Eln!lolano contra el colonialismo portu
pués. 
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ISRAEL 

lrregul aridades 
en procesamientos 
D Cuatro ciudadanos fueron procesa

dos recientemente en Israel por ha
berse reunido en noviembre dei ano pa
sado con una delegación de la OLP en 
Rumania. Los cuatro acusados, (lael 
Lotan, Latif Dori, Eliezer Failer y Ruben 
Kaminer) fueron sometidos ai estatuto 
colonial britânico que rige desde la dé
cada dei 40 y que fuera actuallzado hace 
pocos anos por el gobierno de Israel , 
con la promulgación de varias enmien
das que prohíben "todo contacto con 
miembros de una organización declara
da terrorista". 

EI Comité cfe Apoyo a los Procesados 
por la Lev Antiterrorista, con sede en 
Tel-Aviv, informa que la entrevista de 
los ciudadanos israelíes procesados y de 
otros 21 activistas con la delegación de 
la OLP se encuadra dentro de un con
junto de medidas de protesta "contra 
esta ley antidemocrática que trata de 
acallar a los sectores que en Israel lu
chan por una paz con los palestinos". 
Noam Sela, vocero dei Comité, afirmó 
que en junio pasado otra delegación en-

HAITI 

Piden renuncia 
dei gobierno 

D EI Consejo Nacional de Gobierno 
(CNG) de Haitf anunció que no re

nunciará pese a su creciente aislamiento 
polftico y a los constantes llamamientos 
en ese sentido de las organizaciones 
populares y de ciertos sectores de la 
lglesia católica. 

EI mes pasado, el Consejo Electoral 
Provisional (CEP) rompió las negocia
ciones con el CNG en virtud de los "ac
tos de barbaria" cometidos por ele
mentos de la marina ai reprimir mani
festaciones populares. 

Un comunicado dei comando de las 
fuerzas armadas reafirma el apoyo total 
de los comandantes castrenses ai CNG 
"que permanecerá en el poder hasta el 7 
de febrero de 1988". 
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cabazada por el diputado Charlie Bitton 
mantuvo un encuentro similar en Hun
gria. 

EI tribunal que instruye el proceso ha 
cometido varias irregularidades, com; 
aceptar la designaclón de testigos de 
cargo anónimos, testimonios secretos, 
etc. 

EI juicio tiene lugar en momentos en 
que sectores progresistas israelles reall
zan una gran campana contra la ocupa
ción de los territorios palestinos de Cis
jordanla y Gaza y a favor de una paz is
raell-palestina. EI punto culminante fue 
la manifestación que tuvo lugar el 6 de 
junio en Tel-Avlv. Era el vigésimo ani
versario de la "Guerra de los Seis Dias" 
y de la ocupaclón de esos territorlos. 
Millares de manifestantes hicieron un 
llamado a la paz entre el gobierno de 
Israel y los representantes leS1ltimos dei 
pueblo palestino, ai reconoclmiento de 
la OLP por parte rle las autoricfades is
raelfes y la creación de un estado pales
tino independiente en los territorios 
ocupados. 

TANZANIA 

LVuelve Nyerere? 
D A medida que se aproxima la fecha 

dei congreso dei Chama Cha Ma
pinduzi (CCM), el partido oficial de Tan
zania, crecen los rumores de que el ex 
presidente Julius Nyerere podrá volver 
a ocupar posiciones de gobierno. Los 
rumores ganaron cuerpo a partir de las 
críticas sistemáticas dei ex mandatario 
ai Fondo Monetario Internacional y a los 
acreedores dei Tercer Mundo. 

EI ano pasado, el sucesor de Nyerere 
AH Hassan Mwinyi, hizo un acuerdo con 

. el Fondo para reescalonar el pago de la 
deuda externa de Tanzania. EI congreso 
dei CCM tendrá lugar en octubre y pare
ce muv poslble que el partido cfesautori
ce el acuerdo con el FMI y exija cambios 
profundos en la economia, especial
mente en la ley que permite a los inver
sionistas extranjeros mantener reservas 
en dólares. 

AMERICA LATINA 

Reunión 
Palestina 

D "EI li Congreso de la Confederación 
de Comunidades Palestinas de 

América Latina y el Caribe ha repre
sentado un paso importante para la 
aproximación entre las comunidades 
palestinas de América Latina v las dei 
mundo árabe", declaró en Lima Farouk 
Kaddoumi, jefe dei departamento pollti
co de la Organización para la Liberaclón 
de Palestina (OLP). 

AI evaluar el encuentro que tuvo lu
gar recientemente en la capital peruana, 
el jefe de la diplomacia palestina afirmó: 
"Debemos estimular los esfuerzos de la 
comunidad de origen árabe de América 
Latina y el Caribe. Esta defiende nuestro 
derecho a la autodeterminación, a la ln
dependencia y a retornar a nuestra pa
tria para construir un estado indepen
diente". 

La comunidad palestina de América 
Latina consta de unas 500 mil personas, 
alrededor dei 10% dei total dei pueblo 
palestino. 

Jullua Nyerere 



Amerlca 
Latina 

'México 
Con el lanzamiento del hijo de presidente 
Cárdenas como candidato a la presidencia, la 
"Corriente Democratizadora" enfrenta al PRI 

EI desafío de 
Cuauhtémoc 
D espués (te varias semanas de 

tensión entre la Corriente Oemo
cratizadora y la cúpula dei Parti

do Revoluclonarlo Institucional (PRI), en 
los primeros dias de julio, Cuauhtémoc 
Cérdenas -hijo dei legendario presi
dente lézaro Cérdenas, venerado en to
do México por haber nacionalizado el 
petróleo en la década dei 40- eccedió a 
postular~e como precandidato e la pre
sidencia de la República en representa
ción de los sectores contestatarlos dei 
partido oficial. Cuauhtémoc en pocos 
dias recibló el apoyo de casi toda la 
oposición dei pais y de Importantes or
ganlzaciones de mesas. 

EI desaffo a la cúpula dei PRI que 
este gesto Implica cuestiona directa· 
mente el uso dei "dedezo" que otorga ai 
presidente de México el derecho a esco
ger el candidato dei PRI e su sucesión. 
Como en los últimos 58 al\os el PRI no 
perdió nlngune elección presidencial, ni 
e nivel de gobernadores o senadores, el 
"destape" dei candidato equivale en la 
préctica a la designeción dei futuro pre
sidente. 

Un et\o atrés comenz,eron e tornarse 
públicas las criticas de elgunos dirigen
tes prilstas a la falta de democracia ln· 
terna, e la ectual polltica económica dei 
gobierno mexicano y, muy particular
mente, ai método dei "dedazo". las dos 
principeles figuras de lo que pesó a lle
merse la Corriente Oemocretizadore 
(ver Cuademo1 dei Tercer Mundo 
n2 97) son dirigentes de peso dei PRI, 
Cueuhtémoc Cérdenes (53 al\os), que 
acabe de cumplir su mandato como go
bernador dei estado de Michoacén y 
Porflrio Mul\oz ledo también 53 atlos, 
quien tiene una larga carrera en el PRI 
que incluye haber sido secretario (mi
nistro) en los gobiernos de Luis Eche-
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varria y de José López Portlllo, presi
dente dei PRI y embajador de México 
ante la ONU. Algunos analistas estiman 
que tembién estuvo entre los "tapados", 
o sea, los aspirantes e la nomlnación 
presidencial, en 1975. 

Concretamente Cêrdenes y Mut\oz 
Ledo comenzeron a reivindicar que, tal 
como esteblecen los estatutos, la cúpula 
dei PRI abra los registros electorales 
pare que se postulen varios candidatos 
y se puedan desarrollar las campat\as 
Internes de proselitismo con miras a la 
:tlección dei candidato oficial en una 
convención abierte dei partido, donde 
pCJeda discutirse el programa de go
bierno de cada postulante. 

La reacci6n dei PRI 

La candidatura de Cuauhtémoc Cár
denas fue recibida con burlas por la cú
pula dei PRI, que tretó desde el primar 
momento ·de restaria lmportancia y 
mostraria a la opinlón pública como 
carertte de apoyo popular. En ese senti
do las declaraciones mês tajantes fueron 
las dei viejo dirigente Fidel Velázquez, 
líder de la organización sindical mês 
importante dei pais, la Confederación de 
Trabajadores de México(CTM). Fidel 
Velázquez en todo momento se mani
festó a favor de la expulsión de Cárde
nes y de Mul\oz Ledo. de las filas dei 
PRI. 

La reacción ryiás concreta se dio a 
conocer el pasado 22 de junio, cuando (a 
Comisión Nacional de Coordinaclón Po
lltica dei PRI divulgó un comunicado en 
el cual prácticamente se margina a los 
miembros de la Corriente Democratiza
dora de la vida partidaria. EI comunica· 
do de la directiva prilsta, publicado en la 
meyorla de los diarios de circulación na-

Cuauhtllmoc C*den• 

clonai, acusa a la "Corriente" de utilizar 
foros ajanos ai partido y ai pais para 
"insistir en planteamientos contrarias 
a los de la mayorla partidaria". 

''Toda la campat\a ideológica imple
mentada por la Corriente Democratiza
dora -agrega el comunicado-- se ha 
elaborado para generar meniobras divi
sionistas que atentan contra la unidad 
programática dei partido y le hacen el 
juego a la reección y a las fuerzas que 
desde dentro y fuera dei pais intentan 
cancelar el proyecto de la revÓlución 
mexicana". Con ese telón de fondo, la 
cúpula dei PRI adoptó cuatro resolucio
nes: 

1) Condenar y declarar como contra
rias a los planteamientos dei partido las 
declaraciones de Cárdenes y de Muõoz 
Ledo. 

2) Comunicar a la opínión pliblica de 
toda la República que las actividades 
que realizan los ex funcionarias son a 
título personal, fuera dei organismo po
lítico y sin representación partidaria 

3) Informar asimismo que para la 
realizeción de sus actividades Muõoz 
Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas no po
drán utilizar las instalaciones dei partido 
ni usar el emblema de la organizacíón y 
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Los planteamlenm de la •corri ente DemocratiZ'.lldon• han encontrado apoyo popular 

4) Reiterar que quienes se cotoquen 
contra las normas estatutarias dei PRI 
tienen las puertas abiertas para actuar 
donde más les convenga a sus intereses 
personales. 

Durante una gira por varios estados 
de la Repiíblira, el presidente dei Con
sejo Ejecutivo Nacional dei PRI, Jorge 
de la Vega Domlnguez, recogió la opi
nión de varios gobernaclores. diputados, 
s~nadores y personalidades de la viela 
polít ica naciontil sohre los plantea
mientos defendidos por la Corriente, 
Democrátizadora dei PRI. En qeneral, a 
ese nível, esas opiniones han sido de 
apovo incondicional ai ConsPjo Ejecuti
vo dei PRI v por otro lado, de repudio a 
la Corriente Democratizaclora. 

La respuesta tie Cuauhtémoc 

La respuesta de Cuauhtémoc Cárcle
nas v los demás miembros ciisidentes 
dei PRI no se hizo esperar. AI dia si
guiente de la div.ulgación de ese comu
nicado Cuauhtémoc Cárrlenas diio ante 
los medios de comunicación nacionales 
que la resolución de la cúpula dei PRI 
habla sido adoptada fuera de los esta
tutos v que había sido promovida por 
quienes desean hacer prevalecer la anti
democracia en el país. Por su parte Por
firio Munoz Ledo aseguró que fue l.m 
grave error de la dirigencia prilsta ne
garse a aceptar la autocrítica pue~ asl se 
vió obligada a adaptar medidas ,·epresi
vas contra los sectores más progresistas 
dei partido. 

Sin embargo, la respuesta más con-
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tundente sedio a conocer más tarde. En 
la primAra semana de 1ulio, Cuauhtémoc 
Cárdenas fue lanzado púhlicamente 
como candidato a la presidencia por 
parte de la Corriente nemocratizadora. 
Las primaras muestras ne apovo se em
pezaron a tfar inmediatamente. En la 
ciuciad de Tampico (estado de Tamaull
pasl se realizó la primP.ra manifestación 
popular a favor de la novel candidatura. 
Los trahaiadores dei 'transporte colecti 
vo rlel metro fie la dudarl rte México, 
por su parte, entregaron una cuantiosa 
suma para apovar la campana dei ore
candidato de la e.o. Diferentes partidos 
rle la oposición, como el Partido Mexi
cano Socialista (PMS), que fue creado 
recientemente con la unificación de va
rios partidos de la izquierda (ver cua
dernos dei tercer mundo n!! 97) han 
declarado su apoyo incondicional a los 
plânteamientos de la e.o .. de igual for
ma lo han hecho el Partido Revolucio
narío de los Trabajadores (PRT) v el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST) así como el Partido Autêntico de 
la Revolución Mexicana /PARM). 

Ante el deterioro que muestra la le· 
gitimidad dei sistema político mexicano, 
los planteamientos de la Corriente De
mocratizadora han encontrado gran 
acogida porque, como define Munoz 
Ledo, " a través rle ellos aspiramos a la 
recuperación rte los principios rle la re
volución mexicana v de la capacidad rle
cisoria rie las mavorías ctel PRI, los 
ohreros v los campesinos". 

Para este C'iiriqente, se trata rle cam
biar la correl;ición rle fuer1.as internl'! en 

el PRI. "Los que exlpen que torto conti
núe como está -afirma- son los acree
rlores, Wllshington, las cúpulas empre
sariales dedicadas a la especulaclón v 
los sectores que Psperan beneflciarse de 
la reconversión industriei". Por eso parll 
Munoz Lerlo es un error afirmar que en 
México el PRI está en el gobierno. "Si 
entendPmos por PRI a los sectores po
pulAres organizados, dice, el PRI no está 
en el gobierno va que la política actual 
es contraria a las bases dei PRI". 

LHasta dónde será posible llegar7 

En esa disputa entre la Corriente 
Democratizadora y la cúpula dei PRI es 
difícil prever una victoria de los renova
dores. Para el historiador Lorenzo Me
ver, la Corriente Democratizadora se ha 
planteado una meta que despierta sim
patias pero es lmposible: hacer clel PRI 
un verdadero partido ... v hacerlo demo
crático. Sin embargo pocos dudan en 
México que la decisión de postular a 
Cuauhtémoc Cárdenas como precanrti
dato a la presidencia tendrll consecuen
cias. EI momAnto es propicio a una can
didatur11 de hase popular, porque el 
deterioro rtel poder adquisitivo ne los 
salarios v el desempleo crec:iente estén 
tensionando la atmósfera política dPI 

pais. Y eso seguramente influenciará 111 
decisión rlel prPsic!PntP. Miguel An911I d<! 
la Madrid cuando vava a aplicar el tradi
cional "rledazo": rtiflcilmente portrá op· 
ter por un candidato conservador v sin 
carisma. 

Ni el Presidente ni los " taparlos" se 
han manifestado públicamente sobre la 
candidatura rte Cárcfenas, pero clescte 
que la mism11 fue hecha pública ha ha
bido un cambio cualitativo en la vida 
polltlca mexicana. Como lo rP.conoció el 
propio Jorge de la Vega Domlngu'!lz, 
expulsar dei PRI ai hijo dei presidente 
Lázaro Cárdenas seria imJjosible por el 
impacto que tendrla en la oplnión públi
ca y porque una medida estatutaria co· 
mo esa corresponderia ser adaptada en 
una Asamblea Nacional, donde diflcil
mente contaria con la mayorla. 
Como mlnimo, el "dedazo" ha sido 
bien cuestion.ido v aún cuanrlo posi
blemente no SACI! rle esta vez Que los 
renovadores consioi>n terminar con esa 
préctica antic'femu,;rática, como afirma 
Muf\oz Lerlo, "el canrtirlato nombrarlo 11 

dedo quedará en muv mRla situación si 
opta por ignorar todas las exigenclas rle 
la Corriente Democratizadora. • 
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La bale..,_ norteanwlcana de Palnwoll, en ten'ltorlo hondurefto, • una rnueatra de la ocupacl6n mllltar creclente por parte de EE U U 

En la mira dei Pentágono 
A pesar d·e la pobreza, esta nación centroamericana 
vivia en un clima relativamente tranquilo hasta que 

allí se instaló la máquina de guerra de EEUU 

Medea Benjamin 

E n la década dei 80, Honduras, 
otrora un lago de aguas mansas 
en América Central, se convirtió 

de pronto en el centro neurálgico de la 
polltica norteamericana en la región. 
Con los sandinistas en el gobierno de 
Nicaragua y el fortalecimiento creciente 
de la guerrilla salvadoreila, la adminis
tración norteamericana considlt,l'a a 
Honduras un país clave para sus jntere
ses geopolíticos en la región. 

Entre 1979 y 1985, la ayuda militar y 
económica de EEUU a Honduras creció 
de 31 millones de dólares a 282 millo-
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nes. EI mayor aumento pertenece ai 
área IT!ilitar que se multipllcó por 28 en 
comparación con las cifras de 1979. En 
compensación, Honduras aceptó con
ve,rtirse en centro de operaciones para 
15 mil "contras" nicaragüenses, partici
par junto a las tropas norteamericanas 
en maniobras conjuntas dirigidas a in
timidar a tos sandinistas y proveer apo
yo logístico y de inteligencia a los mili
tares salvadorei'los en su guerra contra 
el Frente Farabundo Martl para la Li
beración Nacional (FMLN). 

Para estar en condiciones de cumplir 
su nuevo rol, Honduras fue convertida 
en un campamento militar. Desde 1980, 
los militares norteamericanos constru
yeron o adai?taron once aeropuertos, 

dos sofisticadas estaciones de radar, 
varios campos de entrenamiento, esta
ciones de reaprovisionamiento para he
licópteros de combate y un centro lo
gístico y de comando en la base aérea 
de Palmerola. 

La antigüa reputación de este país 
como república bananera, se ha visto 
reforzada por un nuevo epíteto: La Re
pública dei Pentágono. lOué significado 
tiene para los hondur~lios la militariza
ción masiva de su pais? 

Historia de una lucha no violenta 

Después de Haiti, Honduras es el país. 
más pobre dei hemisferio occidental. 
Más de 70% de la población vive en la 
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indigencia y 72% de fos ninos hondu- 1 
ref\os están subalimentados. Las tasas l 
de mortalidad Infantil son las más altas 
de América Central: 78 por cada mil na
cidos vivos. Más de la mitad de la po
blación carece de agua potable y 43% no 
sabe leer ni escribir. 

EI caso de Honduras prueba la tesis 
_de qu~_la pobreza por sr sola no es sufi
ciente para provocar una rebelión. Salvo 
algunos brotes aislados de actividades 
guerrilleras, Honduras se habfa mante
nido relativamente ai margen de los 
oonflictos armados. 

lCómo consiguió este pais verse libre 
de las violentas confrontaciones que en
volvieron a sus vecínos Nicaragua, 
Guatemala y EI Salvador? 

Para un pueblo que experimenta la 
pobreta en sf mismo, y ve que sus veci
_nos también son indigentes, la miseria 
es más atrlbuible ai desígnio de Dios 
que a la mano dei hombre. Guatemala, 
Nicaragua y EI Salvador son países en 
los cuales la extrema pobreza va de la 
mano de la extrema riqueza. En Hon
duras, sln embargo, la mayor parte de 
las riquezas de la nación son propiedad 
de empresas extranjeras -United Fruit, 
Standard Fruit, Rosario Mining Com
pany- y las ganancias acaban invaria
blemente en la cuenta de algón banco 
norteamericano. 

Honduras no tiene un dictador como 
Somoza, que era propietario de 20% de 
la tierra de Nicaragua, además de fábri
cas y negocios. Carece dei equivalente 
de las "14 familias" que constituyen la 
infame oligarqula guatemalteca. Los 
hondurenos, ironizando, sostienen que 
su pais es tan pobre que jamás podrfa 
mantener una oligarqula. Esto no signi
fica que la riqueza -o, mejor dicho, la 
pobreza- haya sido distribuída equitati
vamente en Honduras. Un informe de 
1979 revela que 20% de la capa más po
bre de población recibe 3.5% dei ingreso 
nacional, mientras que 20% dei sector 
más rico se apropia de 56% de ese in
greso. 

Sin embargo, históricamente las de
sigualdades sociales en Honduras han 
sido siP.mpre menos flagrantes que en 
sus países vecinos. 

La organización sindicaJ 

Existe otra razón que podrfa explicar 
por qué el pueblo hondureno no ha re
currido a la lucha armada. Durante 
anos, ha obtenido importantes conce-
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slones de los diferentes goblernos a tra
vés de métodos de lucha no violentos. 
La huelga de 1954 contra la United Fruit 
Company llevó a la Victoria a 35 mil tra
bajadores de las plantaciones y la estiba 
y obligó ai gobierno a reconocer la or
ganización sindical, la negociación co
lectiva y el derecho de huelga. 

Como consecuencia de este eonflicto, 
la organización de los obreros y campe
sinos se incrementó ai punto de !legar a 
ser la mejor estructurada de América 
Central. Su fuerza colectiva los convirtió 
en importantes actores de la polltica na
cional v obligó a varios gobiernos a 
atender sus demandas de tierra y ma
jores condiciones de trabajo. 

Las dos reformas más importantes 
fúeron realízadas por el gobierno de 
Ramón Villeda Morales (1958-1963) y 
por el régimen militar de Walter López 
Arellano (1972-1975). Estas reformas 
pusieron en vigencia un código laboral, 
un sistema de seguridad social y -lo que 
es más importante para la mayorla 
campesina- una reforma agraria. 

Sin embargo, estas reformas que
daron en los papeles. En la práctica muy 
poco se hi.zo. Por ejemplo, la reforma 
agraria de 1975 tenra como objetivo 
distribuir 600 mil hectáreas de tierra 
entre 120 mil familias campesinas en un 
lapso de cinco anos. Un estudio realiza
do en 1980 reveló que ai ritmo en que 
las tierras estaban siendo realmente 
distribuídas, se precisarfan 103 aiios 
para alcanzar el objetivo propuesto. Es 
más, el hecho de que las parcelas no 
estuvi&ran siendo distribuídas se debl!l a 
la presión de los- campesinos pobres, 

quienes ante la inercia dei goblerno co
menzar.on a apropiarse de las tierras por 
sus propios medios. 

Estas reformas fueron Rstablecidas 
por leves, lo que alteró drásticamente 
las relaciones entre el gobierno y la ela
se más pobre. Ellos trabajadores hon
durei'los no luchan para derrocar el go
bierno, sino más bien para lograr que 
éste cumpla sus propias leyes. 

Ouizás el factor más critico para de
terminar si el pueblo.hondurei'lo tomará 
las armas, sea la respuesta que el poder 
castrense dé a los métodos no violentos 
utilizados. En Honduras los militares 
han sido más tolerantes que sus vecinos 
en el trato a los opositores políticos. 

Esto no significa negar la complici
dad de las fuerzas armadas en hechos 
tan aberrantes como la masacre ocurri
da en Olancho en 1975, cuando 14 cam
pesinos y militantes fueron brutalmente 
torturados y asesinados. Pero tales 
atrocidades produjeron un escândalo 
nacional en Honduras, donde no se su
pone que los militares sean enemigos 
dei pueblo. Mucho tiempo después que 
los pueblos d13 Guatemala, Nicaragua y 
EI Salvador comenzaran a observar a 
los uniformados con desconfianza y te
mor, los hondurefios aún conservan una 
cuota de fe en sus fuerzas armadas. 

Sin embargo, los acontecimientos de 
111 década dei 80 comenzaron a erosio
nar la estabilidad· nacional, !levando a 
Honduras paulatinamente a una situa
ción similar a la de sus conflictuados ve
cinos. 

La ayuda militar de Estados Unidos a 
Honduras se incrementó drásticamente 



durante la presente década, alcanzando 
un pico de 282 millones de dólares en 
1985. La asignaclón de los préstamos de 
Estados Unidos cambió también drásti
camente de asistencia para el desarrollo 
a asistencia para la seguridad. En 1980 
la aslstencia para el desarrollo ocupaba 
81% dei total; en 1985 habla descendido 
A 6%. La aslstencia para segurldad tomó 
prioridad, absorbiendo 80% dei total de 
la ayuda norteamericana. 

Gracias a la generosidad de Estados 
Unidos, el tamario de las fuerzas arma
das hondurelias creció ai doble entre 
1980 y 1985. Honduras se transformó en 
una base de Estados Unidos para ma
niobras militares sin precedentes en la 
historia de América Latina. En el 'mes de 
mayo de 1987, alrededor de 80 mil 
hombres dei ejército norteamericano 
hablan participado en ejercicios de en
trenamiento en Honduras y, actual
mente, Estados Unidos mantiene una 
presencia regular de 1.200 hombres en 
la base de Palmerola. 

La primera baja de este proceso de 
militarización fue la incipiente democra
tización dei país. La política de Estados 
Unidos habla apuntado inicialmente a 
convertir a Honduras en una democra
cia para exhibir en América Central. 
Después de cerca de 18 aiíos de gobier
no militar, Estados Unidos presionó a 
las fuerzas armadas para que llamasen a 
elecciones en 1981. Pero si bien las elec
ciones fueron relativamente libres, esto 
no 9cercó a Honduras a 111 democracia, 
porque los militares continuaron man
teniendo un firme domínio dei podP.r. 

Antes de lés elecciones, los dos prln
cipales candidatos se reunleron con los 
jefes militares v acordaron otorgar a las 
fuerzas armadas el poder de Vflto sobre 
todas las designaciones minlsteriales v 
el control pleno de tortos los aspectos 
de segurir:lad. 

EI actlvista de derechos humanos Dr. 
Ramón Custodio afirmó: "Los militares 
se han retirado clel primar plano por ra
zonas protocolares. Pero en lo que se 
refiere ai poder político real, ellos ~stán 
y continuarân estando en el mismo si
tio". 

EI fortaleclmiento de las fuerzas 11r
madas en Honduras trajo como contra
partida una mayor debilidad en el poder 
civil. Tal como afirmó el T1miente Coro
nel John Buchanan, dei Centro de Polí
tica para el Desarrollo, en su testlmonio 
ante P-1 Congreso de Estados Unidos, "la 
ayuda militar norteamericana fortaleció 
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las posibllidades de aquellos que son 
más capaces para acabar con el gobier
no democrático de aquel pais." EI pro
ceso electoral, mâs que disminuir el po
der de los militares les permitió actuar 
con mayor impunidad ya que ahora 
cuentan con la fachada de un gobierno 
civil. 

Violación de los derechos humanos 

EI signo más trágico de la militariza
ción de la sociedad hondureria estuvo 
dado por el creclmiento alarmante de 
los casos de violación de los derechos 
humanos. Mientras antes de 1980 no 
Axistió nunca una polltica sistemática de 
represión, desde 1981 a 1984 ocurrleron 
214 asesinatos políticos, hubo 110 desa
parecidos y 1 .947 detenciones ilegales. 
La tortura de prisioneros políticos se 
convirtió en una rutina v desde 1q83 
Honduras figura en la lista de las Nacio
nes Unidas de países que "arbitraria
mente ejecutan a sus ciudadanos". 

Con los 15 mil "contras" armados 
que Honduras tiene dentro de su terri
torio, las denuncias por robo, rapina y 
extorsiones abundan. La presencia de 
los contras ha llevado a la destrucción 
dei medio de vida de 2.000 plantadores 
de café hondurerios en la lfnea de fron
tera y obligó a 16 mil personas a aban
donar sus hogares. 

Cualquier protesta por la presencia 
de los contras o por el crecimiento de la 
militarización dei pais, es tratada como 
una herejla. EI jefe de las fuerzas arma
das hondureõas en 1986, General Re-

galado Hernândez, acusó a los que di
faman a los contras, protestan por la 
presencia de las tropas norteamericanas 
o denuncian la desaparición de perso
nas como integrantes de una conspira
ción comunista. 

Algunos de los opositores más des
tacados, como Rolando Vindel dei sindi
cato de trabajadores de la empresa de 
energia, han sido secuestrados y están 
desaparecidos, mientras que otros fue
ron atacados en forma dP.scubierta. 
Cristóbal Pérez, de la Federación de 
Trabajadores Hondurerios fue acribilla 
do a bálazos v el periodista Rorlrigo 
Wong Arévalo, un critico de la polftica 
exterior honcfureria, salvó su vida mila
grosamente cuando una bomba estalló 
en su automóvil. Los domicílios parti
culares de Custodio, director dei Comité 
Hondurerio de Derechos Humanos 
(CODEH) y de Leonor Meza, dirigente 
sindical y militante pacifista, también 
fueron atacados con bombas. 

EI flujo de los dólares norteamerica
nos que acomparió el proceso de mili
tarización creó una atmósfera de rapina 
que agravó la corrupción endémica y las 
luchas intestinas dentro de las fuerzas 
armadas hondurerias. Un estudio reali
zado en 1986 por el gobierno de Esta
dos Unidos, reveló que entre noviembre 
de 1985 y eneto de 1986 más de un 
millón de dólares de los fondos dei 
Congreso asignados para ayuda a los 
contras fueron desviados para los mili
tares hondurerios. 

En octubre de 1986 hubo una con
moción dentro de las fuer.7.as armadas 

l• pertenenel• de IM tropas hondurefias son revisadas por brigadas antinan:6tleos de EEU U 
despu6s de do11emanaa de entntnamiento 1 120 km de Teguclgalpa 
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que derivó en ai pase a retiro de 30 ofi
ciales de alta gradu11ción. Esta limpieza 
estuvo relacionada con el manejo dei 
dinero norteamericano destinado a los 
contras. Un diplomático occidental co
mentó: "Con todo este dinero alrede
dor, la posición de cada uno en la es
tructura de mandos tiene un valor es: 
tratégico mayor cuando se trata de lle
nar el bolsiflo". 

En la misma medida que los jefes 
militares y los dirigentes poflticos se 
enriquecían con la ayuda norteamerica
na la mayorfa dei pueblo hondureiío se 
empobreció a causa de la severa crisis 
económica que asola el pais en esta dé
cada. La calda de los precios de los pro
duetos primarios hondureiios en el 
mArcado mundial -bananas, café, algo
dón v azúcar- redujo los ingresos por 
exportaciones. Los pagos de la creciente 
deuda externa absorhen una porción 
cada vez más importante dei presu
puesto nacional. La crisis regional ha 
llevado a una virtual parálisis de la ln
versión privada v el desempleo elcanzó 
el increíble Indica de 41%. 

EI único sector floreciente fue el mi
litar. En un momento en el cual las ero
gaciones dei Estado en gastos de previ
sión social eran más importantes que 
nunca para amortiguar el impacto de la 
crisis económica sobre las capas más 
empobrecidas dei pais, el gigantesco 
presupuesto militar se fue comiendo los 
recursos a expensas de la seguridad so-. 
cial. Entre 1986 v 1987, el magro presu
puesto para la salud pública fue reduci
do de 130 millones de dólares a 97 mi
llones. EI ex ministro de economfa Ma
nuel Acosta deploró los efectos depre
dadores que el crecimiento militar esta
ba provocando en la séguridad social. 
"Los recortes presupuestarios", se la
mentaba el ex ministro, "estãn llevando 
ai pueblo a un punto de desesperación. 
Me preocupa que esternos provocando, 
de hecho, una si,uación de violencia y 
rebeldía interna ai negamos a atender 
las necesidades más primarias de la po
blación." 

La ironia más cruel, producto de la 
política de Estados Unidos en Hondu 
ras, es que con E!I pretexto de preservar 
la democracia han conseguido polarizar 
la sociedad hondurelia de una forma 
que no tiene precedentes en la historia 
dei país. Las circunstancias que distin
gulan a Honduras de sus vecinos se es
tãn evaporando. Hav más ostentación 
de riqueza. Los dirigentes políticos y 
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Capital: Tegucigalpa. Población: 
4.648.000 (1986). Superficie: 43.277 Km 2. 

Alfabetización: 56% (1986). lngreso 
anual per cápita: 417 dólares norteame
ricanos. Desempleo: 41%. Mortalidad 
Infantil: 78 por mil nacidos vivos (1984). 
Esperanza de vida: 61 aiios (1984). Des-

militares viven en la corrupción, prota
gonizándo luchas de poder ao disputa 
de los beneficios dei rlin(lro norteameri
cano. Existe una pobreza mucho mayor, 
en la medida que los militares consu
men más y más dei presupuesto oficial; 
hay más represión y menos espacio 
para la oposición pacifica. 

Aumenta la oposiclón ai crecimiento 
militar 

A pesar de los riesgos que implica, 
un número cada dia mayor de hondu
renos hacen pública su oposición a la 
presencia de los contras en el país y ai 
crecimiento militar impulsado por Esta
dos Unidos. Los plantadores de café 
desplazados de sus tierras han plantea
do sus quejas directamente en Estados 
Unidos y han ganado simpat!as a lo lar
go de todo el pais. Los más importantes 
sindicatos v las organizaciones campe
sinas pidieron la expulsión de los con
tras y el cese ·de la militarización rle 
Honduras. 

Decanas de míles de hondurenos se 
lê!nzaron a las calles para protestar en 

nutrición Infantil: 72%. 
Princip11les exportaciones: bananas, 

café, plomo, camarones. Potencial de 
explotàción rural: 52% de tierra cultiva
ble. Cantidad de familias campesinas no 
propietarias de tierra: 125 mil-150 mil 
(1985). 

manifestaciones como la dei 5 de marzo 
de 1987 cuando unas 30 mil personas 
reclamaron el cese de la intervención 
militar norteamericana en el pafs. 
Miembros relevantes <ie la legislatura 
hondureiia, militares y hombres de ne
gocios han llegado a la conclusión que 
no son los sandinistas en Nicaragua, si
no los contras apoyados militarm,mte 
por Estados Unidos, los que están sem
brando las semillas de la futura inesta
bilidad. 

Como nos dijera el Dr. Juan Almen
dares, militante pacifista y ~x decano de 
la facultad de medicina de Honduras 
"desarrollo económico y milltarización 
no pueden coexistir en el tiempo. Hay 

. que elegir entre alimentar soldados o 
dar de comer a los ninos. Entre cons
truir hospitales o aeródromos militares. 
Tanto nuestro gohierno como el de Es
tados Unidos han optado por la militari
zación. Nuestro pueblo, unido, deberá 
revertir esa decisión". • 

Copyright 1987 "lnstilulB for Food and De
velopment Po/lcy' (IFDP). Benjamin Medes pe,te. 
nece ai comítd de dlreccl6n dei IFDP en San Fran
cisco, Estados Unidos. 
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Las maniobras 
militares 

"Solid Shield,,, '1Pegasus 87" y 

''General Vicente Tosta": ej.ercicios que pueden 
ser pream bulo de una invasión 

Vfr.tor Flores (,arr.fa 

A 
trapada por el escândalo contra
gate, con una contrarrevolución 
nicaragüense notablemente 

diezmada, y con el tlempo a punto de 
agotarse, la administración Reagan pa
rece aproximarse aceleradamente ai 
momento de tomar la decisión política 
de intervenir directamente en Centroa
mérica. EI preâmbulo de tal definición 
pueden haber sido los ejercicios milita
res "Solid Shield" (Escudo Sólido), 
complementados por las maniobras 
"Pegasus· 87" y las "General Vicente 
Tosta". 

De acuerrlo con expertos militares 
nortPamerlcanos, éstos han sido "los 
mayores ejercicios militarP.s realizados 
Pn los últimos anos E1n América Latina". 

Las operaciones fuaron dirigidas por 
ai propio jef~ cte las Fuerzas Armadas 
de Honduras, general HumbE1rto Rega
lado, v el jefe dei ejército de Estados 
Unidos dei Sur (ex Comanrlo Sur), ge
neral John Galvin. Además de hacRr 
P.ntrar en acción a los 50 mil efectívos i 
norteamerlcanos, varios portaviones y i 
otros navios de guo.rra, las maniobras 
r1iaron orlgen a la grave advertencia de 
que, por primera vaz en la historia, la 
base militar norteamericana en Guantá· 
namo Cuba, puede ser objeto de una 
supuesta maniobra de evacuación. AI 
mismo tiempo, intensos movimíentos 
han afectado la base naval de Camp 
Lejeune, en Carolina dei Norte (Estados 
Unidos) y la isla de Vieques en Puerto 
Rico, la misma que fue objeto de un si
mulacro de desembarco en vlsperas de 
la invasión de Granada. 

EI teatro de operaciones de las ma-
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niobras realizadas en junio pasado 
comprendió las aguas dei mar Caribe 
y los departamentos hondurerios de 
Choluteca, EI Parafso , Olancho y Gra
cias a Dios, ubicados a lo largo de los 
700 kilómetros dP. la frontera con Nica
ragua y a escasos 14 kilómetros de la 
misma. 

Honduras es una pieza clave dentro 
de la estrategia estadounidense, papel 
que ha sido constantemente reivindica
do por los propios dirigentes dei pafs. EI 
general Regalado Hernândez declaró a 
propósito de las maniobras milítares 
que "Honduras y Estados Unidos no 
somos uno más uno, sino que juntos 
significamos la paz y la democracia en la 
región". 

En los últimos arios Honduras se ha 
convertido en una gigantesca platafor
ma de lanzamif!nto para el ejérGito nor
teamericano con una infraestructura in
superable. 

Honduras y Estados Unidos han rea
lizado 47 ejercicios conjuntos desde que 
se lnició la serie en octubre de 1981, 
amparados en un acuerdo de asistencia 

Danlel Ortega: •se lmpone ef pregmetlsmo" 

bilateral en meteria dP. seguridad, sus
crito en 1954. Estos han servido para 
"aclimatar y adiestrar in situ a casi 80 
mil homhres". IJn documento dei Pen
tágono "filtrado" a la prensa el ano pa
sac1o estimaba en 100 mil los efectivos 
militares necesarios para invadir Nica
ragua (ver cuadernos dei tercer mundo 
n. 89). EI oosto de las maniobras de en
trenamiento superó con creces los 500 
millones ffe dólares, según fuentP.s dei 
DP.partamento de Defensa. 

En una conferencia con veteranos ele 
Vietnam que recientemente visitaron 
Nícaragua, el presidente Daniel Ortega 
explicó que la "peligrosidad de las ma
niobras militares hondurerio-nortea
mP.ricanas estriba en que desde el punto 
de vista técnico militar, ellas resumen 
toda la expériencia acumulada a lo largo 
de estos arios". 

Ortega agregó: "En Estados Unidos 
se impone en la mayorfa de los casos el 
pragmatismo, por muv brutal que este 
sea ellos puec1en pensar que una forma 
de fortalecerse políticamente seria lan
zar la invasión contra Nicaragua bajo el 
supuesto de que puedP.n liquidar, a 
corto plazo, una férrea resistencia de 
nuestra parte. Entonces Reagan se pre
sentaria ante su pueblo y les diria: 'Mire, 
hemos derrotado ai gobierno sandinista 
y hemos puesto un gobierno dP.mocráti· 
co P.n Managua', y e1 pueblo estadouni
dense lo aplaudiria". 

Asimismo, afirmó que Reagan "pue
de pensar que la invasión es factible y 
entonces emprenderâ la aventura mili
tar que .nos va a costar mucho a los ni
caragüenses, pero también les va a 
oostar rnucho a ellos, porque rlesde nin
gún punto de vista las tropas estadou
nidenses lograrán dominamos y d~s
truirnos". • 

R•gan: obtetlvo en relecl6n a N lcaragua 
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Argelia 
La opcion por la indu:5trialización y las masivas 
in ven,iones realizadas pennitieron enfrentar Africa 

J la crisis y mantener el crecimiento 

Celebrac:lón dei 25~ aniversario fie la lndependencla: una fi~ slmple c:ue tuvo por prot119onlstes e los Jóven• que en 111(12 no habr11n necldo 

La revolución 
victoriosa 

Beatriz Sis,;io 

"E ste muro es lo único que quedó 
en pie dei antiguo cuarte) fran-
cês. Pero lo dejamos ahl como 

testimonio dei pasado. Los jóvenes tie
nen que saber que la libertad de hoy 
exigió muchos sacrificios y fue con
quistada con el esfuerzo de todo un 
pueblo sublevado". Alies un hombre de 
unos cuarenta anos, que cuando adoles
cente se unió a las filas dei Frente de Li
beración Nacional (FLN). Estábamos 
conversando en la recién inaugurada 
Casa de la Cultura de la ciudad portuaria 
de Annaba, la cuarta dei país, con 260 
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mil habitantes. Ese centro cultural mo
derno, equipado con un amplio anfitea
tro, instrumentos musicales, galerfas de 
arte y hasta computadores, que el pre
sidente Chadli Bendjedid acababa de 
inaugurar en el contexto de las celebra
ciones dei 259 aniversario de la inde
pendencia, habla sido construido sobre 
el viejo cuartel francês. Un gesto simbó
lico que resumia la esencia humanista 
de la revolución argelina: rlonde ayer 
hubo caiíones, que florezca la-cultura. 

No es sólo en Annaba donde se pue
de encontrar ejemplos rle ese tipo. En 
Argel, una de las prisiones más tene
brosas dei colonialismo es hoy un cen
tro artesanal y cultural, donde los jóve
nes se dan cita inclusive para escuchar 

música moderna y bailar. Y el antiguo 
Palacio de Verano dei Gobernador Ge
neral francês, que fue construido du
rante la ocupación turca -una majestuo
sa construcción de estilo morisco- fue 
reabierto ai público después de remo
delado, con el nombre de Palacio dei 
Pueblo. Los amplies jardines albergan 
cafeterfas y restaurantes, el palacio en sr 
es un museo con piezas antiqulsimas de 
alto valor histórico y cultural, y en una 
parte más baja dei terreno fue construi
do un centro donde se harán trabajos 
audiovisuales con los más modernos 
equipes y técnicas, se suminlstrarán 
cursos y se montarán espectáculos cul
turales. 

EI esfuerzo por preservar el legado 



histórico esté presente en muchas obras 
emprendldes en los últimos anos; tal 
vez la mês Importante de todas sea el 
complejo arqultectónico construido en 
conjunto por técnicos argelinos y cana
dlenses, donde se levantó el Monu
mento a los Mértires, el Museo ele las 
Fuerzas Armadas y el moderno centro 
cultural y comercial de Riad EI-Feth. 
Tanto en el interior en mérmol negro 
dei Monumento a los Mértires como en 
el Museo de las Fuerzas Armadas esté 
guardada la historia de Argelia, desde 
las primaras rebeliones contra los tur
cos, pasando por la gesta dei emir Ab
del Kader y finalmente la guerra popular 
dei Frente de Llberación Nacional. 

Pero no encontramos en Argella un 
gusto por venerar el pasado. Se habla 
de los horrores de la guerra, dei maqui, 
de la batalla de Argel, poniendo siemi:re 
énf&sls en que no hay héroes indivi
duales, ên que todo el pueblo fue el 
gran artífice de le victoria contra los 
franceses en la lucha de liberación más 
sangrienta dei continente africano y el 
mundo árabe. Pero enseguida se insiste 
en que Argelle mira hacia el futuro, re
servando el recuerdo dei alto precio en 
vides humanas tributado a la causa de la 
llberaclón (calculado en un millón y me
dio de mártires) a la tarea conscientiza
dora de une juventud que ya nació en 
un pais independlente y para la cual la 
lucha dei FLN es un capítulo de un libro 
de Historia y no una vivencia imborra
ble, como para sus padres v sus abue
los. 

le juventud: el gran desaffo 

EI centro de las preocupaciones de 
los dirigentes polfticos son justamente 
los jóvenes. EI 5 de julio de 1962-cuan
do en un plebiscito los argelinos se pro
nuncieron ebrumedoramente a favor de 
los Acuerdos de Evien, que establecfan 
la independencie de la ex colonia fran
cesa- la población dei pais era de 10 
millones. En 1987, sólo un cuarto de si
glo después, es de 23 mlllones. Sesenta 
y cinco por ciento de la población de 
Argelle tlene menos de 30 anos. 

Para un pais que en la Carta Nacio
nal, en la Constitución y en las princi
peles declereclones dei Frente de Libe
ración Nacional define como meta el 
desarrollo con justicie social en una op
clón soclellsta, la ebrumedora mayorle 
de jóvenes y la alta tesa de crecimiento 
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Además, en cada 
una de nuestras 
familias hay márti
res, por lo cual en la 
vida cotidiana po
demos educar a 

· nuestros hijos en 
relaclón ai slgnifi
cádo de la lucha y el 
precio de nuestra 
revolución", nos 
comentó uno de los 
miembros más jó
venes · dei Comitê 
Central dei FLN y 
orgulloso Moud/ahid 
(ex combatiente). 
"Mls hijos son pe
que/los aún pero ya 
conversó con ellos 
sobre el pesado, les 
cuento como fue la 
guerra, quê marcas 
nos dejó". 

Esa preocupa-

EI Monumento a los Mitth'9s: belaz.a plAltlca para~el~ 

ción por analizar y 
escribir la Historia, 
de la cual la diri
gencia actual dei 
FLN, los miembros 
dei . gobierno y los 
principales respon

demográfico (que actualmente es de 
3,2%) constituyen el principal desafio 
económico y polltico. 

"La televisiól'l francesa, italiana y es
panola pueden ser captadas en Argelia 
con una antena común adaptada con un 
rotor, de fácil instalación. Y de Europa 
nos separa solamente una hora de 
avión. Para nuestros jóvenes las refe
rencias comparativas son las sociedades 
de consumo de Europa occidental; ellos 
no tienen noción dei sacriflcio que fue 
realizado para alcanzar la situación ac
tual y nada les dice la palabra subde
sarrollo". Ouien nos hizo esta reflexión 
es un ex diplomático argelino, padre de 
hijos adolescentes. Preocupado con la 
lncapacidad que siente para trasmitirle a 
sus hijos su propia experiencia, cree que 
el trabajo debe ser asumido como una 
tarea prioritaria por el Estado argelino 
y, en particular, por el Frenté de Libera
ción Nacional. 
"Es cierto que perdimos tiempo. 
Pero ya estamos actuando. Hemos re
formulado los planes de estudio y a ní
vel de la ensenanza secundaria se intro
dujo el estudio de la lucha de liberación. 

sables de todas las ramas de actividad 
fueron protagonistas, se resume con 
claridad en une frase dei ministro de los 
Moudjahidine, Mohamed Djeghaba: 
"Con cada Moudjahid que muere, se 
quema un archivo histórico".Y para dar 
una idea de la riqueza testimonial e 
histórica de esa guerra de liberación 
basta citar las cifras mencionadas por el 
general Mustaphé Cheloufl, miembro 
dei comitê central dei FLN y secretario 
general dei Ministerio de Defensa: en 
los últimos anos de lucha, el ejército 
colonial francês llegó a tener en Argelia 
un millón de soldados, sesenta genera
les y setecientos coroneles. Tal era el 
desaffo militar que el FLN debla en
frentar con sus guerrilleros y el apoyo 
popular. 

Ademés dei esfuerzo político e ideo
lógico dei FLN para asegurar la conti
nuidad de la revolución y su fidalidad 
a los princlpios de los mártires de la 
gesta li'beradora, la alta proporción de 
jóvenes en la sociedad argelina plantes 
el desaffo de planificar la economía de 
modo de generar los empleos necesa
rlos, además de brindarias a todos la 
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posibilidad de estudiar y formarse. 
"Existe desempleo en Argelia, claro 

que sr, somos un país en desarrollo y no 
lo podemos negar", nos respondió Za
hir Feres, jefe de gabinete dei Ministerio 
de Planificación, cuando le planteamos 
el tema. "Pero se trata de un desempleo 
algo particular'', explica. "En Argelia no 
existe el desempleo originado por el 
cierre de empresas, como sucede con 
los países occidentales en crisis. EI de
sempleo se origina en el rechazo de 
ciertos trabl:j os por parte de la mano de 
obra calificada o en la falta de empleo 
para todos los jóvenes que ingresan ai 
mercado de trabajo, calculados en 180 
mil por ario. 

En un período de crisis internacional, 
con resultados dramáticos para los pai
ses dei Sur, Argelia no presenta índices 
económicos preocupantes aunque ha 
sentido el impacto de la caída de los 
precios dei petróleo, su principal pro
dueto de exportación. Se trata de una 
situación relativamente confortable, con 
un avanzado grado de industrialización 
e índices superiores a mochos palses dei 
Tercer Mundo en mataria de educáción 
y salud. Para alcanzar esos niveles, se 
han hecho desde la independencia in
versiones masivas· en infraestructura 
que en algunos arios llegaron a 40% dei 
Producto Bruto Interno. 

Desde que en 1966 se estableció el 
control de la tierra, las minas y los ban
cos por parte dei Estado y en 1971 fue 
nacionalizado el petróleo, comenzó un 
período de fuertes inversiones. De 1967 
a 1978 se invirtieron 30.000 millones de 
dinares argelinos (1 dólar - 5 d.a.); en 
1979-80, 14.500 millones de dinares; 
entre 1981 y 1984, 26.000 millones de 
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dinares. Este ano,-según fuentes dei Ml
nisterio de Planificación, se prevê una 
inversión de 90 mil millones de dinares, 
o sea, unos 18 mil millones de dólares. 

Uno' de los rubros que está recibien
do más atención es la construcción de 
casas populares, dado el elevado déficit 
habitacional. Se calcula en 7.8 personas 
el promedio de cada casa, y es común 
en las ciudades ver a los jóvenes en las 
calles hasta altas horas de la noche por
que dentro de casa no tienen un espacio 
propio donde estudiar o conversar con 
sus amigos. 

Como consecuencia de las inversio
nes masivas la producción industrial 
aumentó de mil millones de dinares en 
1970, a 11.000 millones en 1980 y 25.000 
millones en 1986. Mientras que en 1978 
el petróleo bruto constituía 75% de !as 
exportaciones argelinas, en 1985 habfa 
caldo ai 26%. Y el petróleo también hizo 
posible la extensión dei área agrícola, 
que con obras de irrigación aumentó en 
más de 25%. Actualmente el área culti
vable dei pais es de 7,5 millones de 
hectáreas. · 

En meteria de educación también las 
cifras son elocuentes. "En 1962, el 90% 
de nosotros era analfabeto", afirma Ab
delhamld Brahimi, miembro suplente 
dei Buró Polltico dei FLN y primer mi
nistro. "La primera tenda de alumnos 
que ingresó después de la independen
cia en el período escolar 1962-63 estaba 
constituída por na mil estudiantes en el 
ciclo prlmario, 50 mil en el secundario y 
poco más de dos mil en el nível supe
rior. En el afio escolar 1986-1987 esa ci
fra se multiplicó por siete en los ciclos 
primario y secundario y aumentó casi 97 
veces en Is enserianza unlversitaria". 

Argelia alcanzó el 84% de escolarize
ción en los nirios ele entre seis y trace 
arios. La ensei\anza es obligetorla en 
todo el pais en los nueve arios dei ciclo 
básico. En conjunto hay actualmente ca
si seis millones de estudiantes. 

La evaluaclón de 1980 

"Nuestro país fue explotado y admi
nistrado exclusivamente como un espa
cio para el lucro de una metrópolls des
tructlva. En estos 25 anos de indepen
dencia construimos pledra por pledra 

i todo el edlflcio Institucional necesarlo 
! para hacer de nuestro país un Estado de 
Ili derecho basado en los prlnclplos de 

justlcia y de progreso social" aflrmó ai 
Presidente Bendjedid Chadli en su in
tervenclón en la 18!_secclón dei Comité 
Central dei FLN realizada a princlplos de 
julio en vlspera~ de las conmemoraclo
nes de los 25 al'ios de la"recuperaclón 
de la soberanía", como se optó por cali
ficar a la fecha en la prensa local para· 
enfatizar el hecho que Argelia precedía 
como nación soberana ai colonlalli,mo 
francés. 

En esos 25 anos es posible establecer 
dos etapas. De 1962 a 1980, una etapa 
inicial de importantes inverslones y én
fasls en la industrializaclón pesada utili
zando los recursos naturales en la que el 
Estado se vio obligado a asumlr todas 
las actividades, y una segunda fase, de 
1980 hasta el presente, con una mayor 
flexibilidad en la gestlón económica, 
surgimiento dei sector privado (ver cua
dro). énfasis en la industria liviana y en 
la agricultura. EI divisor de aguas es el 
Congreso Extraordinario dei FLN reali
zado en 1980 en el que se evaluó el pe
rfodo anterior y se trazó una estrategla 
de desarrollo a largo plazo, tomando en 
cuenta la necesidad de racionalizar el 
uso de los recursos no renovables. 

l Una revisión critica de la opción por 
ra industria pesada a favor de la indus
tria liviana?, pre.guntamos. No se puede 
colocar el problema de ese manara, nos 
explicaron. "En el Congreso de 1980 se 
discutió esencialmente .cómo esegurar 
la construcción de una base económica 
fuerte que no se vea frenada por los 
problemas propios dei subdesarrollo, la 
burocracia, la falta de mano de obra ca
lificada, la dependencla, la deuda exter-
na." 

los reajustes que se hicieron toma
ron en cuenta el tipo de infraestructura 
industrial que podrfa permitiria a Arge-



EI ldlorno llrabe, el lslam y las tl'adlclones: baluartes de la resistencla cultural 

Recuperar la identidad 
O En la ciudad de Argel se habla 

un árabe muy particular, con 
palabras regionales y un acento di
ferente. Pero la lengua está cam
biando, porque los nirios y los jóve
nes ahora estudian el árabe en la es
cuefa, lo que no sucedía en la época 
colonial, cuando sólo se lo hablaba 
en la casa, como una forma de resis
tir la presión ctiltural francesa. Escri
hir el àrahe estaba prohibido y la en
serianza, para los pocos argelinos 
privilegiados, hijos de las familias 
más adineradas, era impartida en 
francês. Gran parte de los dirigentes 
actuales tiene más fluidez en el uso 
dei francês que dei árabe. Algunos lo 
hablan pero tienen dificultad para le
erlo. "Somos la generación sacrifica
da, incluso en el uso de nuestro 
idioma", nos dice Omar Belkadi, un 
militante dei FLN y técnico dei Mi
nisterio de Petróleo que domina el 
espariol, el inglês y el francês, pero 
que tiene alguna dificultad con el 
árabe. Omar, se enorgullece sin em
bargo dei árabe correcto que hablan 
y escriben sus hijos, en edad escolar. 

"Argelia realiza esfuerzos impor
tantes para generalizar el uso de la 
lengua nacional, el árabe, y si los re
sultados, para ser realistas y objeti
vos, son aún modestos es porque se 
debe reconocer que para reapropiar
se de la lengua se debe realizar un 
esfuerzo en todos los terrenos , en 
una acción gradual, por etapas, con 
confianza en sus resultados". Estas 
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son palabras de Mouloud Kassim 
Nait Belkacem, miembro dei Secre
tariado Permanente dei Comité Cen
tral encargado dei Alto Consejo de la 
Lengua Nacional. EI también atribu
ye un papel importante ai lslam en la 
tarea de la recuperación de lá identi
dad cultural de Argelia. "EI lslam, 
senala, no es solamente una religión 
en el sentido estricto dei término sino 
también el combate por la libertad, la 
justicia social, la cultura' y la civiliza
ción". 

No obstante, en la vida cotidiana 
no se siente la presencia de la reli
gión en Argelía con el mismo peso 
que en otros países dei mundo árabe. 
En las calles de las ciudades son po
cas las personas que se visten a la 
usanza tradicional, aunque en parti
cular entre las mujeres maduras es 
aún frecuente el uso dei velo en el 
rostro. Y entre los jóvenes se siente 
una cierta influencia dei fundamenta
lismo islâmico identificable en algu
nas adolescentes que usan el panuelo 
en la cabeza ai estilo iraní. lPor qué 
en un país que no parece tener una 
práctica religiosa tan estricta ganaron 
terreno las ideas más radicales dei 
lslam, expresadas en el fundamenta
lismo iraní? preguntamos a algunos 
de nuestros interlocutores argelinos. 
La explicación fue simple: es una in
fluencia limitada que se genera como 
reacción a lo que entienden es el otro 
extremo, la excesiva secularización o 
falta de vivencia religiosa (le algunos 
sectores. 

lia la superación dei subdesarrollo. "Es 
necesario que se diga -senaló un alto 
funcionaria- que esos ajustes pudieron 
ser realizados porque ya teníamos una 
infraestructura industrial y económica 
que nos permitia dar esos pasos." 

Fue definida la prioridad a la agri
cultura. Habla una industria mecánica 
de abonos, petroquímica y una pobla: 
ción formada en técnicas modernas. Por 
otra parte las obras de irrigación ya rea
lizadas permitían poner en práctica los 
programas agrícolas en las áreas gana
das ai desierto. La meta definida era al
canzar la autosuficiencia alimentaria 
evitando desviar divisas hacia rubro~ 
que pu~den ser producidos en el país. 
Sin embargo esa meta aún está distan
te. Actualmente Argelia cubre 40% de 
sus necesidades alimentícias en pro
duetos básicos. EI déficit mayor es en 
cereales v vegetales. Pero en todo lo 
relativo a carne, huevos y frutas prácti
camente va se alcanzó la autosuficien
cia. En reJación a la pesca se está ex
plotando ai máximo la potencialidad dei 
Mediterráneo. Se pescan 100 mil tone
ladas ai ario, el límite que da ese mar sin 
comprometer el equilíbrio ecológico. 
Pero el volumen actual de consumo de 
la población ha aumentado mucho y se 
importa de países como Senegal o 
Mauritania, que pescan en alta mar en el 
Océano Atlântico. 
Cuando estuvimos en Annaba, en 
ocasión de la visita dei Presidente Cha
dli para la inauguración de importantes 
obras de infraestructura industrial y de 
deportes, uno de esos provectos era un 
puerto de pesca, definida en esa wila
ya (provincial con costas en el Medite
rrâneo como una de sus prioridades. En 
1982 el volumen de pesca de Annaba 
fue de 800 toneladas, pero para 1987, 
con la infraestructura dei nuevo termi
nal pesquero, se estima en 3.000 tonela
das, nos informó el gobernador de la 
wilaya, Baghdadi Laalaouna. 

l a opción por la industrialización 

Si bien no es correcto hablar de op
ción por una industrialización pesada 
o liviana, los argelinos están de acuerdo 
en que si es posible hablar de una op
ción "por la industrialización". 

Cuando se abril'> en Argel la Feria In
dustrial de 1987, que todos los anos 
reúne expositores locales y extranjeros, 
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el stand montado por el Ministerio de la 
1 ndustria Liviana exponla artlculos de 
una amplísima gama que iban desde 
productos alimenticios v cigarrillos de 
marcas internacionales, a medidores de 
agua, aparatos de refrigeración Indus
trial, heladeras, muebles, tejidos de todo 
tipo y hasta computadores. 

"Somos un pais productor de mete
rias primas, nuestro interés no es ex
portarias en bruto, sino transformarias v 
utilizarias en nuestro desarrollo. Por eso 
el hierro lo utilizamos en la industria si
derúrgica y el petróleo y el gas en la in
dustria petroqulmica," explica un cua
dro dei FLN. 

EI Producto Interno Bruto en 1962 
era menos de 10 mil millones de dóla
res. En 1987 es de 50 mil millones de 
dólares. 

EI desafio ahora es mantener un de
sarrollo económico en medio de la crisis 
acorde con los índices de crecimiento 
demográfico. Para ello es necesario que 
la economia crezca cada ano más de 
3,2%. Por segundo ano consecutivo se 
espera este ano un crecimiento de 3%. 
En términos absolutos un crecimiento 
de ese orden no lo muestran ni Japón ni 
los Estados Unidos y es un récord en el 
mundo subdesarrollado. Pero en nú
meros relativos es menor que el 3,2% de 
crecimiento de la población, lo que ori
gina tensiones sociales. 

Para enfrentar el desnivel entre ex-
pansión demográfica y crecimiento eco
nómico Argelia se impuso una polltica 
de austeridad que afectó algunos planes 
de desarrollo. "En la feria industrial de 
este ano se observó que el número de 
expositores extranjeros era muy inferior 
a los anos anteriores. Los hombres de 
negocios son pragmáticos y si saben 
que dificilmente podrán vender su pro
ducción, no arriesgan," nos comentaba 
en Argel un diplomático occidental. 

Austeridad si, pero para todos 

En general en América Latina cuando 
escuchamos de los gobiernos un llama
do a la austerldad sabemos que quienes 
se tendrán que apretar el cinturón serán 
los trabajadores. Por eso cuando en el 
Ministerio de Planificación nos seflala
ban que a pesar de la crisis, el ingreso 
per cápita de Argelia es de 2.600 dólares 
preguntamos inmediatamente cuál es la 
polhica de distribución de la renta. Y 
contamos a nuestro interlocutor que si 
no, puede ocurrir como en la anécdota 
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Opinan los jÓvenes 
O ,Oué piensan los jóvenes rte 20 

anos, que aún no hablan nacido 
cuando Aroelia conquistó su inde
pendenc,a, dei proceso polltlco, dei 
subdesarrollo, de su papel en la so
ciedad? EI semanario Alg<>ne Actualité 
realizó una encuesta con 850 jóvenes 
(415 hombres v 435 mujeresl de diez 
universidades de todo el pais (Argel, 
Orán, Constant,ne, Annaba, Biida, 
Boumerdes. Tiemcen. Sétif, Biskra v 
Bé<:harl con alumnos de Cienclas, 
Humanidades v Letras. 

Consultados sobre el valor dei co
nocimiento de la Historia de su pais, 
75,4% respondieron que lo conside
raban "importante", 14.2% "poco 
importante" v 10,3% no respondie
ron. 

Sobre sus fuentes para conocer la 
guerra de liberación, 55,6% respon
dió que eran sus padres y parientes 

dei nordestino brasileno ai que le dicen 
que tiene suerte porque en su región el 
censo mostró que habla tres mujeres 
para cada hombre. "Alguno por ahl de
be tener seis, porque a mi no me tocó 
ninguna", respondió el sertanejo. 

"la renta asl como los sacrificios, 
estén bien distribuidos", nos respondió 
el técnico. "Hay ricos y pobres pero la 
brecha no es tan brutal como en otros 
palses dei Tercer Mundo. La polltica de 
salarios en las empresas dei Estado es 
un ejemplo de esa distribución de ingre
sos. EI salario mlnimo nacional está fi. 
jado en 1 .300 dinares (250 dólares) v 
existe un salario mínimo para cada acti
vidad que toma en cuenta el tipo de 
formación necesaria para desempenar 
el cargo. Los salaríos más altos están 
fijados en 10.000 dinares (2.000 dólares). 
En el sector privado pueden llegar a ser 
mayores, pero en ese caso no se trata 
realmente de salarios sino de ingresos", 
nos explica. 

A partir de 1980 y más aún en medio 
de la política de austeridad, se introdujo 
un factor nuevo en la vida de las empre
sas argelinas que escapa a los dogmas 
dei socialismo. Se definió que las em
presas dei Estado deblan rendir ganan
cia. Antes habla una clara definiclón de 
ramas de la economia, con macroem-

próximos, 44,2% la escuela, 45,6% 
lecturas personales y 47,2 % los me
dios de comunicación. (En este caso 
la suma es superior a 100 porque po
dlan escoger más de una respuestal. 

Preguntados si se sentlan com
prometidos con "la batalla contra el 
subdeserrollo", 65,6% respondieron 
"SI" y 17,1% "No". 

Sobre sus fuentes para conocer 
las transformaciones de la sociedad 
en el plano nacional e internacional, 
63,2% respondió "la tetevislón", 
49,2% "la prensa escrita nacional", 
44, 1 % las radios extranjeras, 42,2% la 
prensa escrita extranjera, 41,1% sus 
lecturas personales y 16,2% la es
cuela. 

Consultados sobre si Argelia tiene 
medios para poder salir dei subde
sarrollo, 64,1% respondieron "SI" y 
18,7% "No". 

presas estatales en cada una de ellas: 
petróleo, siderurgia, industria allmenti
cia, etc, !legando a un total de unas 70 
macroempresas. Se optó por reducir el 
tamano y multiplicar el número: hoy 
hay unas 460 empresas estateles, espe
cializadas por función y por llnea de 
producción. Se redefinió también su 
estructura financiara. Antes eran defici
tarias -entre otras razones- porque a 
cada una le cabia asumir los castos 
inherentes a la implantación de deter
minada industria. Cuando una empresa 
creaba una planta industrial, se hacla 
cargo de las instalaciones eléctricas, de 
la formación de la mano de obra, dei 
cuidado dei medio ambiente. "Era la 
empresa la que creaba su environment y 
no ai contrario. Ahora esos gastos fl . 
guran en el presupuesto de la Nación, 
donde siempre debieron estar." 

Pero el cambio más significativo es la 
autonomia que adqulrló cada empresa. 
Se trata de un centro de decisiones au -
tónomo que debe organizar su funcio
namiento para generar ganancias que 
vuelven a ser Invertidas en el desarrollo 
de la propie empresa. lOué objetivos se 
persiguen7 Producir en calídad y canti 
dad para satisfacer la demanda interne. 
En todas las empresas y unidades de 
producción hay Asambleas de Trabajado-



res electas por el colectivo de funciona
rios, destinadas a estudiar el plan, el 
presupuesto y el programa de activida
des y formular recomendaciones sobre 
la producción. EI sistema de autogestión 
rige desde 1972. Los deberes \'. derechos 
de los trabajadores estén definidos en el 
"Estatuto General dei Trabajador". 

Una pot encia dei futuro 

Mucho se avanzó en Argelia, pero 
hay puntos débiles que entorpecen la 
profundizaclón dei proceso revolucío
nario. Uno de ellos es la excesiva buro
cracia dei aparato estatal. "La actuacíón 
de esa burocracia constituye un pelfgro 
real para el buen funcionamiento de las ' 
instituciones y un problema para el ciu
dadano corr.ún", afirmó el presidente 
Chadll. Es necesario combatirla -agre
gó- definíendo la misíón, los deberes 
y los derechos de cada uno con total 
transparencia". Ademâs, el presidente 
convocó ai pueblo a participar mâs acti
vamente en la administración dei país, 
"lo que constituye una preocupación 
permanente de la dirección polltica". 

En las sencillas ceremonias y en la 
fiesta popular que sirvieron de marco 
a la conmemoración de los " 25 anos de 
la recuperación de la soberania" se ex
presaba mucho de la idiosincracia arge
lina. Un pueblo sufrido y modesto, pero 
orgulloso de su pesado, de sus mártires, 
de su juventud. Sin alardes militaristas 
-no hubo siqulera un desfile militar tra
dicional- ni posturas agresivas en el 
plano internacional, Argelia despierta 25 
afios después de la gesta que marcó a 
las generaciones de los anos sesenta, la 
misma simpatia, el mismo respeto. Y 
mantiene con coherencia el camino tra
zado en 1954, cuando se definieron las 
metas estratégicas de la revolución que 
estaba en marcha. Ahora encara el ano 
2.000 como un hito para el salto ai de
sarrollo. "No tenemos ninguna duda de 
que a pesar de la deuda, de la caída dei 
precio de las meterias primas, de las 
trabas impuestas a nuestros productos 
en el mercado Internacional, el Tercer 
Mundo -que concentra las riquezas mâs 
importantes dei globo y tiene la pobla
ción más creativa- será la región privi
legiada dei siglo XXI. Y Argelia estará 
entre las grandes potencias dei futuro" 
nos comentaba uno de los cuadros polí
ticos que se forjó en la lucha de libera
ción. • 
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La Iniciativa privada• lrnpoftllnta en la agrlcullura y en el sec:tor de NtVlclos 

Papel dei sector privado 
O En Argelia el problema dei papel 

a cumplir por el sector privado 
después de la independencia no se 
planteó porque simplemente no ha
bía burguesia. 

La política de distribución de renta 
en la época colonial era tan estricta 
que todos los íngresos se destinaban 
a la comunidad francesa. EI Estado~ 
tuvo que hacerse cargo de toda la 
actlvidad económica. No había alter
nativa. Hubo que construir escuelas 
para los ninos, crear fuentes de tra
bajo, hacerse cargo de la salud públi
ca y la habitación de la población, de 
sus necesidades alimentarias y poner 
a funcionar la economia. 

Poco a poco la política de distribu
ción dei i11greso permitió el surgi
miento de un sector con capacidad 
de lnvertir capital."No era cuestión 
de dejar de aprovechar esa posibili
dad, por dogmatismo o por apego a 
clisés superados ",nos comenta un 
economista dei equipo guberna
mental. 

EI gobierno incentivó la inversión 
privada, como complemento dei 
sector estatal. EI 44% dei valor agre
gado producido actualmente en Ar
gelia proviene de inversiones priva
das. La iniciativa privada es muy im
portante en la agricultura y cada dia 
se torna más importante en la indus
tria y en el sector de servicios. 

La orientaclón dei gobierno es que 

la inversión privada debe ser crea
dora de empleo, actividades ·econó
micas nuevas.- productos. No hay po
sibilidades de especular con el dine
ro: no hay banca privada en el país. 

EI Estado controla el comercio 
exterior y los seguros. EI sector pri
vado tiene su espacio propio como 
procesador de las matarias primas 
nacionales, junto ai sector estatal. 
Puede comercializar su producción 
en el mercado interno y externo, di
rectamente, pero recibe el producto 
de sus ventas externas en dinares y 
las importaciones están controladas 
por el Estado porque ahí entran en 
juego las divisas dei país. EI gobierno 
controla el destino de cada divisa que 
sale de Argelia. 

Antes de invertir,-el sector privado 
solicita un agreement ai Estado que 
tiene por objetivo analizar el conteni
do de la inversión y ver hasta quê 
punto se inscribe en las áreas de in
terés definidas a nivel oficial. "AI pla
nificar las inversiones el gobierno 
evita que se oriente capital hacia 
sectores que estãn saturados", ale
gan los técnicos. 

Actualrnente el Hmite permitido 
para la inversión privada es de 100 
mil millones de dólares, pero desde 
1982, afjo en que se aprobó la ley de 
inversión privada, no ha habido ni 
diez provectos que hayan alcanzado 
ese tope. 
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La justicia popular 
El régimen revolucionario 

renueva el quehacei· politico 

Micaela Ramada 

e on el cambio de nombre de Alto 
Volta por Burkina Faso (1983), 
este país que pertene~ ai Sahel 

africano y sufre un agudo proceso de 
desertificación inauguraba una etapa 
diferente en su breve vida indepen
diente. Esta "Patria de hombres dignos" 
-según la traducción dei neologismo 
Burkina Faso creado por el gobierno 
dei capitán Thomas Sankara- se propo
nla superar la herencia dei colonialismo 
francês y de los primeros gobiernos de 
la época de independencia, represen
tantes de la burguesia importadora y dP 
los líderes políticos tradicionales, para 
dar paso a una experiencia revoluciona
ria con énfasis en lo social en el plano 
interno v una postura indepenciiente a 
nivel internacional. 

Pasarlos ya cuatro anos de la toma 
dei poder por el capitán Sankara, hasta 
los críticos dei proceso reconocen que si 
bien los cambios no se han desarrollado 
con la velocidad prometida, se ha mora
lizado la vida pública y se ha promovido 
un debate profundo sobre los caminos a 
transitar para asegurar a la población 
una vida digna. Con la sequla que asoló 
toda la región dei Sahel en los últimos 
anos, era diflcil que los planes dei go
bierno revolucionario pudiesen ser lle
vados a cabo sin retrasos. 

Entre las "novedades" dei proceso 
de Burkina Faso -que en este mes de 
agosto cumple cuatro anos- tal vez una 
de las más importantes sea la renova
ción de los cuadros políticos. La vieja 
generación, formada en la escuela colo
nial v proclíve a dar continuidad ai mo
delo de explotación económica im
puesto por la ex metrópolis, fue susti
tuida por un grupo joven, de veinte a 
treinta y cincoafios de edad promedio, 
que concibe a su p;iís integrado en la lu
cha africana actual por una economia 
cada dia menos dependiente dei exte-
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rior y polfticamente más comprometido 
con las aspiraciones de sus pueblos. 

EI Dr. Sambo Antoine Komy, secre
tario de Estado (ministro) de Justicia cie 
Burkina Faso es un representante cfe esa 
generación joven que está en el poder. 
En una entrevista exclusiva con r:uader
nos dei tercer mundo, el Dr. Komv se 
refirió a algunas de las experiencias re
volucionarias que se están implantando 
en el pais, en particular a la de los Tri
bunales Populares, a través de los cua
les la población participa en las decisio
nes judiciales. 

Estas fueron sus principales declara
ciones: 

A casi cuatro anos dei inicio dei proce
so de cambias en su pais, 1,cómo evalúa 
usted los logras obtenidos, en particular 
desde el punto de vista jurídico? 

- Habfa mucho para hacer y defini
mos prioridades. Una de ellas era la 
cuestión agraria, por ejemplo. En este 
nível ya hemos resuelto el problema. 
Hoy en día la tierra es explotada direc
tamente por quienes la trabajan. Se 
acabó aquello de que los duenos podlan 
mantener sus tierras improductivas. En 
todos los casos en que eso ocurrla, ac
tualmente hav familias asentadas que se 
están beneficiando con el producto de 
su propio trahajo. 

;_,I' Q11i'-in mrtenecP. lé' titurr1.? 
- PP.rtenecP. 111 Estacio. L;i decisión rlel 

qobierno r'e estati7.ar la tierr? no!: per
mitió enfrlmtar alqunos de los proble
mas más 11cuciantes de nuestro pais, 
'lUP es vfctim11 ne un proceso creciente 
de desertificación. La pobl;:ición de las 
regiones menos favorecidas, que trabaja 
suelos de escasa productividad, está 
siendo transferiria a tierras mejores, con 
mandato judicial. Nuestro país está em
penacio en flegar a 111 autosuficiencia 
alimentaria y para ello necesitamos de 
todos los brazos, dei aporte de todos los 
ciudadanos. Y los campesinos tienen 
que tener buenas tierras para cultivar. 

ltomy: Lograr la autosuficlencla alimentaria 

nurante el r~qimen anterior existfa la 
propiedad privada. i, Qué pasos fueron da
dos para 1/eqar a la situación actual? 1,t_as 
tierras fueron expropiadas? 

- En Burkina no l)abla grandes te
rratenientes. En general la familia ex
plotaba la tierrél, que le venlél de sus an
cestros. Es decir, la propiedéld se tras
mitfa df? generación en generación por 
herencia. No se habfa llegado aún a una 
explotación capitalista cfe la tierra. Por 
eso no huho necPsidRci de confiscar. No 
tomamos ni un centímetro de tíerra de 
narlie. Se rlispuso que la propiedad pa 
saba a ser dei Estado, pero nada cam
bió. Lo oue le interesa ai gohierno es 
11segurar la utilización racional de la 
tierra v !levar adelr1nte, de forma orga
ni7.acf11, la campana de reforest11ción cfel 
pais, uno de los únicos caminos qup te
nemos para cietener el proceso de de
sertíficación. PlantM un Arhol es hov en 
Burkina Faso cumplir un deber r,atríóti
co. Es cumplír con una de nuest ras 
prioridades. 

Pero volviendo ai tema de la propie
dad de la tierra, para nosotros la estati
zación fue una contingencia para poder 
planificar mejor. Es posible que en el 
futuro ádoptemos otros sistemas de 
propiedad, privatizando nuevamente 
toda la tierra, o parte de ella. 



O soa que el Estado, ai ser el due~o de 
todR Is tlerrs, lo que hace es dar las d/rec
livas pars su explotación. Pero las formas 
como se conr:rete la producción pueden 
Mf rTH.Jchss. 1,Puede, por 8/amplo, haber 
uns cooDRrstiva de campesinos, una coo
f)l'fBtive de producción? 

- Claro, hay muchas cooperativas en 
Burldna. En las eldeas hav campesinos 
que se organizan en cooperativas. Y si 
sus tierras no son buenas podemos 
transferirlos e otras majores, pera faci
lltarles la producclón. 

1, cu,, es la principal explotRción earf· 
cota da Burkina Faso? 

- F.sencielmente producimos arroz, 
sorgo v melz, ai igual que Mal!, Nlger v 
Chad. Pero la prorluccíón de arroz, que 
es une de las bases de la allmentaclón 
de nuestra población, es insuficiente, 
tenemos que importar. Por esa razón 
estamos heclendo esfuerzos para au
mentar la producción, inclusive a través 
de la irrigación, pare ganar nuevas áreas 
agrlcolas. Si logramos la mete de no te· 
ner que Importar más arroz, podremos 
economizar divisas v lograr una econo
mia menos dependiente. 

En nuestro pais hubo mucha ham
hre, debido a la total ausencia de lluvias 
durante dos o tres anos. Pero el clima se 
normalizó y nos parmitió volver e plan
teer la meta de la autosuficiencle agrí
cola. Nuestra aspireclón es prescindir de 
la ayuda alimentaria externa (mientras 
las lluvias continúen normales), o ai 
menos que deje de ser la parte sustan
cial de lo que comemos, como ocurrP. en 
la et:tuallded. 

lo1 Trlbunalet Populares 

t::uále.c; son tas prioridR<18s rle su mi
nlstf'rio actualment11? 

- En el Ministerio de Justicia esta
mos emprendíencio t ransformaciones 
profundas, rlesde la inicio de la revolu
ción en 1983. Creo que la más impor
tante de todas ellas fue la creación de 
los Tribunales Populares Revoluciona.
rios, que están funcionando desde 1984. 
Esto nos permitió conscientizar masi
vamente a nuastra pobleción v luchar 
contra todos los que, durante el régi· 
men anterior, malversaron los fondos 
dei Estado. En una palabra, nos permi
tió moralizar la administraoión pública. 
Ahora nl un vintén siqulera es utilizado 
contra el pueblo o en atgún provecto 
~ue no le asegure a la pobleción un be· 
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neficio directo. 
Esos tribunales existen en todas las 

ciudades e incluso aldeas, donde se lla
man Tribunales Populares de Apela
clón. También existen a nível de los di
ferentes departamentos dei pais, donde 
se llaman Tribunales Populares Depar
tamentales. Ese mecanismo novedoso 
nos ha permitido ampliar enormemente 
la acción de la Justicia. Ahora la gente 
confia y a la .vez forma parte de ella. 
Porque son las masas populares las que 
ejercen la Justicia, son los miembros de 
las aldeas, los habitantes de las provin· 
elas, los nuevos actores de la vida jurldi
ca de nuestro pais. 

1,l.a fnlclativa fue 1-ti,m recibida por la 
población? 

- Ya hiclnios un primar balance de la 
experiencia. Fue altamente positiva v 

MA LI 

recibida con entusiasmo por la pobla
ción. 

1, Qué tipo de causas son juzgadas por 
los tribunalRs populares? 

- Eso depende de la estructura. A ní
vel de las aldeas, o de lo que nosotros 
llamamos de "sectores" -porque los 
poblados están divididos en sectores
se trata de tribunales de conciliación. 
Como su nombre indica, a ese nive! no
sotros optamos por poner el acento en 
la conciliación. Hav varias infracciones 
que entran en esa categoria, por ejem
plo, los casos de agresiones con lesio
nes, abandono dei domicilio convugal 
-algo que existe mucho en nuestro 
pais-, peleas entre vecinos, etc. Lo que 
más nos interesa es educar a las masas, 
para que adopten una conducta revólu 
cionaria. 

BURKINA FASO 

•• Ou~adougou 

COSTA 
DE MARFIL 

GHANA 

Burklns Faso ocuoa 11na rle IRS zonas 
más r,ohlsdas d11 Is ssh.ftna africana (SR· 
llel), ai sur rlel dPsierto de Sanara. Las 
áreas dedicadas a la agricultura son ooco 
Mrtiles y sufr11n un procoso rle dRsertifica
ción. La msdera e.e; la principal fuPnle dP 
ener_qfa. SupRrfic~: 274.200 km2• Pot,ta
clón: 6.850.000 hah.. (1984). Capital: Oua-

' 

ga<1ougou, 247.870 hat,. Educeción: 91,2% 
dR analfahetos. lngreso anual per cápitR: 
210 dólares (1982). f=speranzs dP. viria: 43 
anos (homhres) y 46,3 afins, muieres. 
Principales exportaciones: algodón, ani
ma/1;s vivos, oleaginosas, cu1;ros y piel.~s. 
artículos de cuero. (Fu.0 nte: Gula dei Ter
CRr Mundo). 
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Si a ese nivel de base no se obtiene la 
conciliación, el caso pasa ai Tribunal 
Popular Departamental. A este nivel no 
se pueden adoptar sanciones, justa
mente porque el objetivo es formar po
líticamente a ta población. La "pena", 
una vez que se obtiene la conciliación, 
es realizar alaún trabajo que redunde en 
beneficio de toda ta comuniriRd. Puede 
ocurrir que el trahajo a realízar no sea 
directamente en ta tocalldad c'lonc'le el 
caso fue juzgado. Si es asr, la persona 
ju~9ac!a se desplaza durante tres o cua
tro dias ai lugar donde debe cumptir su 
"pena". 

1, Y ÇJffT1P.nes má,; graves, como un 
osesinato, por P.i{>mplo? 

- Ese tipo de casos no son juzgados, 
por ahora, a ese nivel. En forma expe• 
rimental estamos intentando ampliar la 
acción de la Justicia Popular, pero en 
general, crlmenes más graves son juz
gados por la Justicia Civil, organizada 
de acuerdo con los padrones que here
damos de la época de la colonización 
francesa. 

1,Por qué el gol)iemo deposita tanta 
ccnfianzR en e/ poder de los Tnnuna/es 
desde oi punto de vi.c:ta de su función, Ua
roomos/e pedagógica, formadora de una 
conc;iiJncia polltica? 

- Porque ai actuar en un Tribunal 
Popular la población va sintiendo cómo 
debe ser el comportamiento ético de un 
revolucionarío, puede ver . en los pro
blemas de la vida cotidiana CQmo debe· 
actuar viviendo en una comunirfac:! oue 
aspira a superar la herencia colonial v 
construir otro tipo de sociedarl. Se van 
descubrienc:!o, en ta préctica, los dere
chos v deberes dei puebto asegurados 
por el çiohierno revolucionaria a todos 
oor igual. 

1,Los casos de crfmenes contra la re
volución, sabotajes, espionaje, etc, cómo 
son juzgados? 

- Para esos casos hay otras instan
cias, compuestas por compaõeros que 
son elegidos especialmente entre los 
que íntegran tos Comitês de Defensa de 
la Revolucíón, CDR. Los CDR existen 
tanto a nível de los servícios como de 
los sectores, inclusive a nivel de las 
FFAA y de toda la estructura dei E.stado. 
Ellos son tos que juzgan esos casos, sea 
el acusado un militar o un civil. Se juz
gan alll todos los atentados contra la 
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seguridad dei Estado. 
En nuestra revolucíón la llnea diviso

ria entre un cívil y un militar no es muy 
nltida. Por ejemplo, yo no soy militar, 
pero desempeõé funciones militares. Y 
actualmente mis funciones son civiles, 
como ministro de Justicia. En Burkina 
Faso todo el pueblo es responsable por 
la seguridad y todos participan en la vi
gilancia. Existe, además, un cuerpo ar
mado organizado, que usa uniforme. 
Pero no podemos considerar que sólo 
ellos son militares. 

En el gobíerno hay, entonces, civfles y 
militares, como el propicf capitán Sankara. 
1,Cuál es la relación entre los miembros dei 
gabinete, es decir, los ministros dei gohier
no, y e/ Consejo Nacional de la Revolución 
(CNR)? 

- Personalmente, sov civil y soy 
miembro dei Consejo Nacional de la 
Revolución, la máxima instancia diri
gente de nuestro país. Pero no todos los 
miembros dei gobierno pertenecen ai 
Consejo Nacional de la Revolución que 
actualmente se cfesempeõa como un 
partido oficial. En Burkina Faso aún no 

fue estructurado un partido cte la revo• 
lución; estamos trabajando en ese sen
tirlo pero el proceso no está concluirfo. 

La experiencia rle otros procesos nos 
muestra que un partido revolucionaria 
es muy necesario. Los partidos que 
existlan antes de la revolución desapa
recieron, no sobrevivieron ai desafio de 
los cambios que fuimos introduciendo, 
ya no interpretan más la realidad nacio
nal. 

EI papel de los COR 

t,Cómo define la ideologia dei procaso 
de Burkina Faso? 

- No la hemos definido. Es parte de 
las responsabilidades dei nuevo partido 
profundizar el estudio de esa cuestión. 
Pero hay ciertos princípios, como el pa
triotismo, que son muy importantes en 
nuestra revolución. 

Desde el punto de vista de la organi
zación, hay actualmente una instancia 
suprema dei poder, el Consejo Nacional 
de la Revolución, que define toda la po
lítica dei Estado. Después está el go
bíerno, a un nível más bajo, que aplica 



las directivas clefinidas por el Consejo 
Nacional de la Revolución. Pero hay 
otra estructura, los va citados Comitês 
de Defensa de la Revolución, que tra
bajan an relaclón 11strech1:1 con el CN R; 
son las estructuras na base emanarias 
dei CNR. 

t CuAle.c; .<;on /o<i nodRre.c; c'R los Coml
t41, ria O~(Rn!/R? 

- Supongamos que se 11stá debé'tien
do un problema nacional. Las masas 
expresan su punto de vista a través de 
los Comitês y a partir de asas recomen
daciones el Consejo Nacional de la Re
volución adopta medidas concretas. 

ti.os comitás punden exigir y obtener la 
renuncia de un ministro? 

- Ese caso concreto nunca se pre
sentó hasta el momento. Pero lo que es 
lndudable es que el Consejo de la Re
volución escucha y toma en cuenta la 
opinión de las bases, expresada a través 
de los comitês. 

1, Y la Constitución? 1,Fue elaborada una 
n11eva, en el perfodo revoluclonario? 

- No tenemos ninguna Constitución. 
Después que triunfó la revolución no se 
elaboró nlnguna nueva Carta Magna. 
Tenemos aso si, lo que llamamos "Dis
curso cie Orientación Política", que 
constltuye nuestro AUia ya que define lo 
que sA debe hacer para alcanzar nues
tros ohjetlvos políticos. 

4 nivRI stnrlicRI, qull tíoo de legislac/ón 
existe? 

- No tenemos ninguna legisl11ción 
especifica. Pero nuestro pueblo s11be 
que los sindicalistas jugaron v contlnúan 
iuAando un gran papel en la vida de 
nuestro pais. En 1976 todos los patrio
tas, y entre ellos un número muy alto de 
sindicalistas, convocaron ai pueblo a sa
llr a la calle contra el régimen, que se 
había tornado muv antipopular. Y el 
pueblo salió masivamente a la calle. 

Más tarde, en 1980, los sindicatos, lof 
patriotas y todos los militantes revolu
cionarios dei pais se organizaron para 
derrocar ai régimen. Y t rlunfaron. 

En Burkina Faso todos saben que el 
papel de los sindicatos es decisivo. EI 
derecho de los sindicatos está asegura
do en la práctica. 

En nuestro país existe libertad de 
reunión, de participación, libertad reli
giosa, de expresión, y de organiza
clón. • 
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"Tuve el 
privilegio 

de estudiar" 
n Magistrado de profesión, Mr. 
J--1 Sambo Antoine Komy, se'cretario 
de Estado de Justicia, ocupa ese 
puesto desde hace un ario. "Como 
sucede con todos los miembros de la 
pequena burguesia que tuvieron 
oportunidad de estudiar, pude leer 
mucho, escribir, y eso me permitió 
tener un cierto 'bagaje cultural', ex
plica. Pero inmediatamente agrega: 
"Eso nos obliga a aplicar lo que sa
bemos en favor de nuestro pueblo, 
ya que tantos otros no tuvieron los 
mismos privilegios que nosotros". 

"En nuestro pais todos los miem
bros dei Consejo de la Revolución 

tienen que ser ministros en algún 
momento", afirma el Secretario de 
Estado. Efectivamente, los cargos en 
ef ministerio son rotativos, por lo que 
la sustitución de un ministro no sig
nifica que su gestión no haya sido 
satisfactoria. "Se estima que ai saber 
que tendrá que salir dei cargo en un 
plazo no excesivamente largo, cada 
responsable se ve obligado a refle
xionar, a hacer un balance de su t ra
bajo y a esmerarse por ser eficaz. AI 
rotar, pasando a ocupar otra respon
sabilidad, cada uno tiene oportuni
dad de conocer varios campos de ac
.tividad". , 

Antes de ser m inistro, Sambo 
Antoine Komy fue presidente de la 
Cámara de Apelaciones, presidente 
dei Tribunal de Primara lnstancia de 
Ougadougou, la capital, y presidente 
dei Tribunal Popular de la Revolu
ción. También ocupó varios cargos 
en el interior dei pais, siempre en el 
aparato judicial. 

Thonwa Sankl,. y Fra~ls Mlttemmd (centro) durante la visita de este Clltlmo a Ouagedougou 
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Ceuta y Melilla 

Los accesos ai Mediterráneo 
E I gobierno de Marruecos eligió el 

mejor momento para reactuali
zar el problema de Ceuta y Me

lilla: cuando en Madrid se vuelve a dis
cutir la cuestión de Gibraltar. 

Con todas las precauciones diplomá
ticas, el rey Hassan li de Marruecos su
girió ai rey Juan Carlos de Espai\a que 
ambos gobiernos formaran un "grupo 
de reflexión" destinado a estudiar el ca
so de Ceuta y Melilla. Estas dos ciuda
des son enclaves espaõoles en la costa 
de Marruecos. 

La población musulmana de ambas 
ciudades está creciendo considerable
mente -se duplicó en apenas dos al\os
Y sus sectores más influyentes reivindi
can su condición de marroquí. Sus diri
gentes denuncian la presencia espat'lola 
como un "racismo descarado" y pro
testan contra lo que consideran una "in
soportable discriminación contra los 
habitantes musulmanes". 

EI dirigente de una asociación mu
sulmana, Mohamed AH, hijo de un ofi
cial dei ejército espaõol convertido a la 
religión musulmana, declaró: "nacl en 
Ceuta v mi familia está aquí desde hace 
cincuenta anos. Nunca tuvlmos el clere
cho de ser espanoles. A esta altura me 
siento completamente marroquí". 

Fue un íntimo colaborador dei rey 
Hassan li, el secretario general de De
fensa, general Mohamed Achabar, el 
elegido para formular ai rey Juan Carlos 
la propuesta de formación dei "grupo 
de reflexión". Sin embargo, a juzgar por 
la reacción de portavoces autorizados, la 
idea no fue bien recibida por el gobier
no de Espana. Por el contrario, se in
siste en el "carácter histórico" de la es
panolidad de Ceuta y Melilla y es noto
ria su negativa a considerar el tema si
quiera como objeto de "reflexión". 

EI difereAdo sobre Gibraltar no fue 
provocado intencionalmente por el go
bierno de Felipe González, sino que 
constituye una de las nuevas responsa
bilidades asumidas por Espana ai igual 
que el ingreso en la Comunidad Eco
nómica Europea. La apertura de los 
aeropuertos a la navegación aérea en 
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los países de la CEE, conocida como 
"protocolo de liberación dei tráfico aé
reo", tropezó con un obstáculo diflcil: 
Espat'la no está de acuerdo en hacer 
extensivas esas facilidades ai aeropuerto 
de Gibraltar. EI argumento para su ne
gativa es claro: este aeropuerto no inte
gra el área cedida por Esp2õa a Ingla
terra por el tratado de Utrech, dei ano 
1703 y fue construido en una zona que 
hoy podrla ser calificada de "enclave", o 
"tierra de nadie". Durante la Segunda 
Guerra Mundial, los ingleses ocuparon 
esa área, construyendo el aeropuerto. 
Además de su utilización militar, cuando 
gobernaba Franco, esta era una forma 
de impedir el ingreso de los espanoles 
ai peiión. 

Hoy, Espaõa se niega a legalizar esta 
ocupación y solicitó ai gobierno inglês 
que aceptara dejar fuera dei acuerdo 
comunitario ai aeropuerto de Gibraltar. 

EI canciller espatlol Fernández Ordótlez 
asumió una posición firme: "esta vez 
ella tendrá que ceder", declaró refirién
dose a la intransigencia de la Sra. That
cher. Pero la "dama de hier ro" no cedió 
y el impasse fue creado. 

EI rey Hassan li no perdió la oportu
nldad. En conversaciones recientes con 
la Sra. Thatcher le sugirió que ambos 
problemas, Gibraltar y Ceuta y Melilla 
fueran tratados en conjunto. EI gobier
no inglês prefirió, según trascendió, no 
mazelar los temas. No vaya a ser que, 
manifestando su simpatia por la devolu
ción de Ceuta y Melilla a la soberanfa 
marroqul, esté fortaleciendo la reivindi 
cación espai\ola sobre el estratégico 
peiión de Gibraltar. 

En verdad, los dos problemas tienen 
una raíz colonialista y se complican por 
la ubicación de las dos ciudades y el en
clave de Gibraltar en la geoestrategia 
dei Mediterrâneo. • 



Auguran duros 
enf rentamientos 

La creciente combativiclad de los sindicato~ 
y e1 triunfo electoral de la derecha 

aumentan la tensión social 

Oavkl Coetzee 

P asados ya tres meses ele la reali
lación de las elecciones en Su
défFica sê confirma la previsión 

de analistas internacionales opositores 
ai régimen dei apartheid: los comícios no 
sólo mostraron la decisión de la minoria 
bianca de defender a todo costo su po
der y sus privilegios sino que constitu
yeron un fracaso. No sirvieron más que 
para definir los campos con mayor cla
ridad que nunca. 

EI PFP cedió su lug8r como fuerza dP. 
oposición más importante ::il Partido 
Conservarlor, que responrfe a h~s fór
mulas más ariejas rfel :ip;,rth,:;irf según el 
esquema des'lrrollado por el Dr. Hen
drik Verwoerd, quien en las décadas dei 
50 v 150 elahoró su estrategia de "de
sarrollo separado", hasad?. en la doctri
na dei domínio racial c1bsoluto. Los con
servadores obtuvieron 22 de los 166 PS· 
canos dei Parlc1mento blanco, mientras 
qu13 la h::incacla dei PFP se reclujo dl3 25 
a 19 representantes. 

EI Partido Conservador fue fundado 
en 1982, cuendo una facción dei P.irtirlo 
Nacional, por entonces en el gobierno, 
se disolvió dehido a 111 creación de cá-

Eso quedó en evidencia durante la 
reallzación misma de la elecclón. Mien
tras los blancos dlrimlan su pleito, en las j 

i propias barbas de la policia y dei ejér- cc 

cito la población negra acataba el lla
mado AI paro general. Cifras divulgadas 
por el Congreso de Sindicatos Sudafri
canos (Cosatu, una federación multirra
cial) mostraban que 2,5 millones de tra
bajadores y estudiantes hablan partici
pado de la medida. 

Observadores locales comentaron 
que el odio de la población negra nunca 
se habla manifestado antes con tanta 
intensidad. Desde fines de 1984, germi
na en Sudáfrica un renacimiento demo
crático que se expresa en la formación 
de alianz_as ampllsimas y en el rápido 
desarrollo de organizaciones de masas 
que nuclean trabajadores de la ciudad y 
el campo. 

mar;;,s leqislativas c;eparadas para los 
sudafricanos mulatos y para los de 11s
cendencia hindú. 

En las ~lecciones de mayo, los con
SP.P111dores arrollaron ai -' {P.r c;tiqi'ft• Na
,;ional:1 P,1rty (Nuevo Partido Nacional), 
formado de la primara escisión dP.I Par
tido Nacional, en la década dei 60. Esa 
división tuvo lugar a pes11r de medíación 
inti:intada por lc1 org;inización neonazi 
Movimiento de Resistencia Africana 
(AWB) que buscaba consolic'?.r una 
aliélnza de extrema derecha. 

Las posiciones de la derecha mere
cen un examen más ::itento ahora que el 
principal contendor dei Partido Nacional 
ya no es el PFP, representante dei Qran 
cEtpital. Actu;:rlmente, la atención dei ofi
cialismo SP. vuelve ~ada ve,: más haciã la 
ultraderecha, P.n ?.SCPnso f'ntre los "'ri-
1'affnP.r$. 

Además, la situ;,ción económica v I? 
realidarf estrat~gica lo 11'3van a tratar di:i 
estabilizar la situ,11:ión dei enarth0 id, 
penS.<Jndo que esto sólo es posihle me
diante las llamadas reformas. lrónica
m1mte, fue criticando estas mismas re
formas que la ultradP.recha creció. 

Llevando las tesis dei apartheid hasta 
sus últimas consecuencias, la ultradere
cha propugna la creación de bantusta
nes blancos, los "estados" supuesta-

La categ6rica rlerrota sufriria por el 
Partido FerferAI Progresista (PFP) fue 
comentada en el exterior con sorpresa y 
desaliento. Los reporteros internacio
nales citaron con frecuencia a los voce
ros dei PFP, ahora desplazado de su 
papel de principal opositor para de
mostrer que la c.<.imparia para aislar a 
Sudéfrica está mal dirigida. EI pre9ldente p . w. Botha y el cancller . Plk" Botha durante la campana electoral 
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Andrles Treuemlcht, lfder dei Partido Con.rvador Cofln &lln, dlrlgent. dtf Partido Federal Prog,-lata 

mente independientes creados en Su
dáfrica para confinar a la población ne
gra. En un discurso pronunciado en el 
nuevo Parlamento, el líder dei Partido 
Conservador, Andries Treurnicht, dijo: 
"EI pueblo afrikaaner y la comunidad 
bianca se rehúsan a ser tratados como 
minorfa en su propia patria. Somos una 
comunidad separada, con pleno dere.
cho de autodeterminación". EI principal 
vocero de los conservadores, Connie 
Mulder, por su parte, aboga por la crea
ción de un país nuevo para los blancos, 
que se llamaría Southland. 

Mulder había sido el favorito dei 
primer ministro John Woster, pero fue 
relegado ai ostracismo polftico después 
de un escândalo en el Departamento de 
lnformaciones, a fines de la década dei 
70, que llevó ai poder ai presidente 
P.W.Botha. Mulder tuvo ocasión de de
mostrar que cuenta con poder e influen
cia suficientes para enfrentar a la actual 
administración. 

La desesperación de Botha 

Actualmente parece estar esbozán
dose una cierta tendencia, débil aún, de 
neutralizar la negativa sistemática de los 
blancos a todo lo que pueda significar 
algún avance social. Dias antes de las 
efecciones, la policia en una infructuosa 
tentativa de disolver una manifestación, 
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disparó por primara vez sobre mani
festantes mayoritariamente blancos. 

los incidentes de Ciudad dei Cabo 
tuvieron lugar en una universidad de 
estudiantes predominantemente libera
les de habla inglesa. la rebelión juvenil 
resuftó más significativa en la universi
dad de Stellenbosch, conocida como la 
cuna .de los afrikaaners. Fue allf que du
rante la campana electoral los estu
dia ntes derribaron un policía de 
particular que pretendia detener a un 
orador dei Frente Democrático Unido 
(UDF), invitado por los estudlantes. 
Otro síntoma dei cambio operado en la 
posición de los intelectuafes y hombres 
de negocios afrikaaners fue la votación 
obtenida por los llamados indepen
dientes, tres políticos disidehtes dei 
Partido Nacional, uno de los cuales in
cluso fue electo. Estos candidatos son el 
núcleo de un partido en formación, vin
culado ai gran capital, como el Partido 
Federal Progresista pero controlado por 
los afrikaaners. 

Botha, por su parte, no dispone de 
más alternativas para su vieja polltica de 
"reformas", demasiado desgastada. 
Antes de las elecciones, el propio Parti
do Nacional habfa admitido pública
mente el fracáso de su plan de 1981 
para conceder derechos políticos res
tringidos a los-sutlafricanos blancos. 

la segunda parte de las reformas, 

actualmente en manos dei Mlnisterio de 
Desarrollo Constitucional, prevê la in
clusión de diversos grupos étnicos en el 
gobierno central cuidando que el con
trai de la economia y el aparato dei Es
tado permanezcan en manos de los 
blancos. 

EI Parlamento de razas segregadas, 
creado en 1983 para Incluir a los hin
dúes y a los mulatos comienza a pre
sentar signos de desintegración: en ma
yo renunciaron ocho personalidades 
prominentes de la comunidad de origen 
hindú. 

Mientras tanto,las contradicciones se 
acumulan: para aplacar los brios de la 
oposición de extrema derecha, Botha 
dejó de lado su proyecto de desmontar 
dos puntales dei apartheid: la fey de Zo
nas, que regula la separación de las re
zas por barrio y la ley de Registro de la 
Población, que clasifica a los sudafrica
nos en cinco categorias raciales dife
rentes. AI mantener en vigencia esas le
yes será todavia más diflcil para Botha 
encontrar algún llder negro dispuesto a 
negociar con él. En la actualidad, la ma
yor parte de los concejales de los ban
tustanes viven separados de sus comu
nidades, protegidos por fuerzas de se
guridad y rodeados de alambre de púa. 

A comienzos de junio, el presidente 
realizó una visita (en helicóptero militar 
con despliegue de tropas y presencia 



policial) a los concejos municlpales. Los 
alcaides rechazaron el provecto de Bo
tha de crear un Consejo Nacional que 
seria un cuerpo consultivo sin fuerza 
decisoria, ai estilo de la vleja polltica de 
los bantustanes, o de la más reciente de 
los "natustanes", o "ciudades-estado" 
como les llama Botha. 

EI vocabulario de los sudafricanos 
frecuentemente cae en el ridlculo; todos 
recuerdan la voz engolada con que 
Hendrik Verwoerd comunicaba ai 
mundo su deseo de que los nuevos 
bantustanes se comportasen como 
"buenos vecinos". Las "ciudades-esta
do" de Botha son otra de esas lncursio
nes ai mundo de la fantasia: en la vida 
real son simplemente barrios misera
bles que circundan ciudades opulentas. 

La iniciativa dei presidente proviene 
de su desesperación: esta vez no puede 
equivocarse. Asl, los militares cumplen 

zación zulú lnkhata como ai gobierno. 
EI eje de esta oposición democrática 

es el pujante movimiento sindical lide
rado por la Cosatu, que el gobierno no 
sabe cómo aplastar. EI dia de las elec
ciones, apenas se cerraron las mesas 
electorales, estalló una bomba en la se
de de la Cosatu en Johannesburg. 

Para los observadores locales, la ex
plosión es un augurio dei duro enfren
tamiento que el futuro está reservando. 
Se considera que el atentado fue obra 
de agentes especialmente entrenados. 

Uno de los sindicatos integrantes de 
la Cosatu, la Unión de Trabajadores 
Ferroviarios y Portuarios, desencadenó 
un conflicto de vastas proporciones que 
paralizó todo los transportes. Apenas se 
divulgaron los primeros escrutínios 
fueron detenidos todos los negociado
res designados por el sindicato. Muchos 
locales sindicales sufrieron atentados y 
numerosos dirigentes fueron detenidos. no solamente la función de aplastar la 

lucha de mesas impulsada por la oposi
ción democrática, sino también la de 
obligar a la introducción de majoras en j 
algunos bantustanes, propiciando algu- cc 

nas "reformas" para socavar las bases 

EI movimiento condujo a una victoria 

de la organización democrática. Un plan 
piloto en ese sentido se puso en marcha 
en Alexandra, históricamente el ban
tustán más politizado. 

Se trata de una estrategia mucho 
más refinada que la fuerza bruta, que 
hasta hace poco era el principal instru
mento para combatir a la oposición. 
0curre que antes, los movimientos de 
masas de oposición nunca hablan alcan
zado los niveles actuales de organiza-

-ción y combatividad. 

EI "no racismo" 

Otra fuerza a tomar en cuenta es el 
movimiento no racista, que entra en su 
segundo ano de existencia. Esta tenden
cia se vio perjudicada por el estado de 
emergencia pero permanece organizada 
y conserva su capacidad de moviliza
ción. 

EI punto central de este movimiento 
estriba en que no ve diferencias entre 
las razas y sus reflejos en la socledad 
sudafricana. Nunca se opuso abierta
mente a la minoria bianca ni a su políti
ca racial, e incluso acepta blancos en sus 
filas. 

de los trabajadores, que demostraron 
cómo la realídad dei poder económico y 
polltlco supera toda retórica. Los pro
pios empresarios lleg!'ron a presionar ai 
gobierno para que éste propiciase un 
entendimiento con los huelguistas. 

EI Frente Democrático Unido (UDF) 
-una federación de más de 600 organi
zaciones, la mayorla de las cuales per
manecían lnactivas debido a los regla
mentos de emergencia- realizó recien
temente un congreso clandestino en la 
ciudad portuaria de Durban. Más de 200 
delegados de todo el pais, resolvieron 
las próximas acciones y movilizaciones 
a llevar a cabo en este país cada vez más 
militarizado que vive en permanente 
estado de emergencia. 

Mientras tanto, el Congreso Nacional 
Africano comentaba que la elección 
demostraba una vez más que la lucha 
armada es el método correcto. Los 
campos habfan quedado definidos_ con 
mayor nitidez. • 

EI movimlento lucha por una Sudé
frica unitaria y sln diferencias raciales. 
Se ha dedicado casl con tanta intensidad 
a combatlr la pol!tica tribal de la organl- En prott918 contra ln elecclones de la mlnorre biinca los ,lndl~ pereron 

1987 - Agosto - N!! 99 tercer mundo - 33 



Medio 
Oriente 

Varias escândalos que involucran 
a los servidos secretos mostraron 

la falta de estabilidad y la otra cara del gobierno 

EI rostro oculto 
Adam Keller 

L 
a revelación de varios escénda· 
los pollticos en menos de un ano 
ha mostrado ai mundo la parte 

oculta dei sistema polltico israell: un 
aparato de inteligencia cada vez más 
poderoso e independiente opera fuera 
de contrai de los ministros dei gobierno, 
permanece inaccesible para las suboo
misiones más especializadas dei Con
greso y es mantenido a resguardo de la 
opinión pública, mediante una estricta 
censura militar. 

La apertura de la primara caja de 
Pandora -el affair Shabaq-1 dejó ai des-

1 EI S habaq y el Mo$Sad 90n las dOs ramas de los 
serviclos secretos de lsntel. 

cubierto el tratamiento que los serviclos 
secretos israelíes daban a los prisione
ros árabes. EI escândalo se remonta a 
abril de 1984, cuando los agentes dei 
Shabaq asesinaron a sangre fria a dos 
palestinos que hablan secuestrado un 
ómnibus. 

El presidente de Israel, Haim Herzog, 
un ex jefe de la inteligencia militar que 
todavia guàrda mucha fidelidad a los 
servicios secretos, admitió abiertamente 
que los asesinatos de 1984 distan mu· 
cho de ser hechos aislados. Sin embar
go el presidente otorgó un perdón a los 
agentes que fueron acusados dei asesl· 
nato de los palestinos y justificó su deci
sión de esta manera: "Si no hubiese 
perdonado a los agentes dei Shabaq, 
habrfamos quedado atrepados en una 
danza diabólica; hubiésemos tenido que 

enfrentar un proceso y el pais entero 
habrfa tomado conocimlento de secre
tos militares. Conociendo las deficie11· 
cias de nuestro sistema judicial, puedo 
afirmar que tales procesos habrlan du· 
rado un ano o, tal vez, dos. Conversé 
con los acusados para saber cómo enfo
carlan su defensa y me clijeron que se 
iban a ver obligados a utilizar los prece
dentes que existen desde la época de 
David Ben-Gurion, (el primer jefe de 
gobierno que tuvo Israel) hasta el pre· 
sente. En consecuencia, hoy más que 
nunca tengo la convicclón de haber 
evitado el desastre de los servidos de 
seguridad y de defensa ai haber otorga
do el perdón a los agentes dei Shabaq". 

Estas afirmaciones de Herzog sinteti· 
zan uno de los conceptos fundamenta
les que orienta ai Gobierno de Unidad 

'! 
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i la polltica y de la ideología dei gobierno. 
j La administración israelí consiguió 

finalmente tapar el escândalo. Los cul
pables fueron perdonados, no se formó 
ninguna comisión judicial para investi
gar los hechos, el sumario policial no 
encontró nada relevante y todos los 
precedentes citados por Herzog en su 
discurso -casos anteriores de prisione
ros palestinos asesinados en secreto por 
los agentes de seguridad- permanecen 
a buen resguardo en los archívos de in
teligencia. La coalición de Unidad Na
cional estrechó filas y logró sortear con 
êxito el primer escollo. Sin embargo, en 
rápida sucesión, han comenzado a sur
gir a la luz pública nuevas revelaciones y 
otros casos. 

EI presidente de Israel Helm Herzog (lzq.) dunmteau reolente visita• Belfín Occldentel 

Nacional bipartidista, dei cual, él mismo, 
como "figura nacional, extrapartidaria y 
fuera de las luchas de poder", es una 
expresión genuína y un activo partici
pante. Los dirigentes políticos israelíes 
estân absolutamente convencidos que 

todos los affairs secretos aparecen en
trelazados y que cada infor(!lación que 
se ventile puede traer más revelaciones. 
Expuestas esas lnformaciones a la opi
nión pública, pueden llevar ai cuestio
namiento de aspectos fundamentales de 

Uno de ellos fue el affair Mordekhai 
Vanunu, quien reveló que Israel estaba 
fabricando bombas atómicas en la 
planta nuclear de Dimona y mostró 
además,la habilídad dei Mossad para lo
calizar y secuestrar ciudadanos israelles 
en el exterior. Más tarde, el lrangate 

V anunu: Israel tiene la bomba atómica 

D En su ediclón dei domingo 5 de 
octubre de 1986, el perlodico 

londinense "The Sunday Times" pu
bllcó declaraciones dei ingeniero nu
clear israelí Mordekhai Vanunu según 
las cuales Israel produjo, en forma 
secreta en los últimos 20 anos, entre 
cien y doscientas bombas atómicas 
en lnstalaciones construidas en el 
Centro de investigaciones de Dimona 
en el desierto de Negev, en la región 
central dei pais. 

Mordek,hai Vanunu, 31 anos, tra
bajó durante un década en las insta
laciones subterrâneas de Dimona y 
fue despedido por el gobierno junto 
a otros 180 colegas por razonas de 
contención presupuestaria. El inge
niero Vanunu fue interrogado en 
Londres por el físico nuclear britâni
co Frank Barnabv quien afirmó que 
"los detalles brindados por el inge
niero israelí fueron todos comproba· 
dos cientificamente y demuestram 
que él no solamente trabajó en esos 
procesos sino que conoce sus deta
lles técnicos". Mordekhai Vanunu sa-
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có clandestinamente más de sesenta 
fotos· de la. central de Dimona y pro
porcion6' ai "Sunday Times" un dia
grama de la estructura de ocho pisos 
dei complejo. 

Según el especialista britânico en 
armas atómicas Thedore Taylor, "ya 
no existe ninguna duda de que Israel 
es hoy y ha sido por lo menos du
rante die? anos una potencia nu
clear". De acuerdo a estas informa-

ciones, la capacidad nuclear de Israel 
es por lo menos diez veces superior a 
lo que se pensaba y se ubica como 
sexta potencia nuclear detrás de Es
tados Unídos, Unión Soviética, Gran 
Bretana, Francia y China. 

La Agencia Internacional de Ener
gia Atómica (AIEA) censuró a Israel v 
a Sudáfrica por no abrir sus lnstala
ciones nucleares a la fiscalización in
ternacional. 

Foto sacada por Vanunu de la central secreta de Olmona 
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Pollard: 1fidelidad a Israel 
O EI especialista en informaciones 

de la armada norteamericana 
Jonatahn Jay Pollard, deten,do en 
noviembre de 1985, confesó haber 
espiado para Israel y reveló cuatro 
nombres de ciudadanos israelles im
plicados, algunos de ellos diplomáti
cos. 

EI caso que conmocionó las rela
ciones norteamericanas con Israel, 
suscitó serias preocupaciones en 
medios diplomáticos y de lnteligencia 
en Estados Unidos, según describió 
el periodista Bernard Weinraub dei 
"The New York Times". 

La indignación de los norteameri
canos fue mayor según Weinraub, 
porque tradicionalmente la coopera
clón entre ambos palses en mataria 
de espionaje fue tan grande que ha
cla impensable la necesinad de Israel 

dejó ai descubierto interesantes detalles 
dei tráfico secreto de armas realizado 
por Israel. 

Posteriormente y de improviso, el 
caso Pollard explotó como una bomba, 
justo en el momento en que el gobierno 
pensaba que lo habla controlado. Fi
nalmente, los Jazos tejidos entre Israel y 
el régimen racista sudafricano han que
dado totalmente expuestos a la atención 
pública. 

La similitud de circunstancias y el 
entrelazamiento de los hechos sugieren 
que en realidad todos los escândalos 
descubiertos forman parte de una trama 

Arlel Sharon: n6mero 2 dei Llkud 
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de espiar en Estados Unidos. 
Desde 1950 existe un acuerdo que 

Rrohibe las operaciones secretas de 
intelig_encia entre ambos palses. EI 
intercambio de lnformación sobre las 
actividades de los palestinos y de los 
soviéticos en el Medio Oriente fue 
siempre muy amplio. Los norteame
ricanos tacilitan a Israel el material'de 
espionaje proporcionado por sus sa
télites espaciales y los israelles entre
garon a Estados Unidos armamentos 
soviéticos capturados de los árabes 
después de las guerras de 1967 y 
1973. 

Pollard tue el primer espia israell 
llevado ante un tribunal de justicia en 
Estados Unidos. Como se sabe, aca
bó sientlo condenado a prisión per
petua. 

gigantesca. Por ejemplo, el ex jefe dei 
Shabaq Abraham Shalom, parece haber 
sido también una figura central en el ca
so Pollard y su participación ha sido 
mantenida en secreto. Según informa el 
periodista Ran Edelist de la revista Moní
tin, Shalom estaba presente en la em
bajada israelf en Washington cuando 
Jonathan Pollard pidió asilo y fue quien 
ordenó que fuera rechazado. La hostili
dad hacia Pollard mostrada por Shalom, 
puede obedecer a una rivalidad mayor 
existente entre los servicios de inteli
gencia oficiales -el Mossad y el Shabaq
Y el "Lekem" (oficina de enlace cientffi -

Shlmon Peres ideó el Lekem 

co), para la cuel Pollard trabejabe. 
EI Lekem tue creedo por Ben Gurlon 

e comienzos de la década dei 60, a lns
tencias dei entonces vlceministro de 
defensa Shimon Peres. EI nuevo servi
cio era una unided adicional de lnteli
gencia que tenfa por cometido utlllzar la 
colaboraclón de los judlos sionistas re
sidentes en el exterior para acumular 
información cientifica y técnica. En 
aquella época, Occidente en general y 
Estados Unidos en particular, no com
partlen llbremente con Israel sus lnfor
maciones en este campo. 

EI Lekem ,surgió, ai igual que el pro
yecto nuclear Dimona, en la época en 
que Peres llderaba el grupo conocldo 
como The Ben Gurion Boys, que lncur
sionó en todo lo que fuera ectividades 
secretas. A Peres le cabe también el 
mérito de heber iniciado la venta clan
destina de armas y la lntervención mili
tar isreell en países extranjeros. Por 
ejemplo, la asistencia brindada ai ejér
cito colonialista português durante su 
infructuosa lucha en contra de la inde
pendMcie de Angola y Mozambique. 

Ahora muchos de los pichones ali• 
mentados por Peres y sus socios están 
volviendo ai nido. 

Pollard: un espia sudafrlcano 

Mordekhai Vanunu es mantenido ln· 
comunicado y el gobierno parece entrar 
en pánico ante la posibilidad de que 
pueda hablar con personas no autoriza
das. Vanunu posee datos sobre la coo
peración nuclear entre Israel y Sudâfrica 
y los servicios sospechan que, como 
técnico nuclear en el centro de Dlmona, 
tiene amplia información sobre las visi
tas que regularmente realizan los cientl· 
ficos nucleares sudafrlcanos a las plan· 
tas de Israel. . 

En el caso Pollard, la conexión su
defricana parece ser más directa toda
via. Según la información publicada por 
el Sunday nmes de Londres, Pollard le 
pasó a los servicios isreelles el nombre 
de varios agentes secretos norteemerl· 
canos que actúan en Sudâfricá, con lo 
que posibilitó la destrucción de la mayor 
parte de la red de inteligencie de Esta· 
dos Unidos en ese pafs. En la práctica, 
Pollard aparece como un doble agente 
de Israel y Sudáfrica. 

En el caso Pollard se cometieron dos 
afrentas contra los norteamericanos. La 
primera en 1985, cuando el agente israell 
fue descubierto actuando en la inteli-
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EI mapa Ilustra el recorrido de los avlones lsraelles que en Jullo de 1981 bombardearon 
li c:entnil nuclear lraqul en las cercanias de Bagdad. Esa agresión, repudiada poria 
comunidad lntemaclonel, atr&só el programa nuclear da lrak por varios anos 

gencia naval de Estados Unidos. Y la 
segunda, cuando a pesar de las solem
nas promesas en contrario, los dos jefes 
principales de Pollard en Israel fueron 
generosamente recompensados: Rafael 
Eitan, por ejemplo, fue designado en la 
dirección dei emporio estatal Israel 
Chem/cals, un puesto que le da una gran 
influencia económica y un considerable 
poder político. Eitan retribuyó la genti· 
leza enrolando a la Israel Chemicals 
dentro de la fracción dei Likud que apo
ya a Sharon. 

EI colmo para Washington, sin em
bargo, fue el ascenso dei coronel Aviem 
Sella, un veterano piloto de la fuerza 
aérea ísraelf que dirigió la escuadrilla de 
ataque ai reactor nuclear iraquf de Osi
raq, en 1981 2• Sella, que incursionó en el 
espionaje bajo las órdenes directas dei 
ministro de Defensa, fue el encargado 
de reclutar a Pollard. Como reconoci
miento le fue otorgado el comando de 
la segunda base más importante de Is
rael, considerada el último escalón para 
alcanzar el puesto máximo de su carre
ra: comandante en jefe de la fuerza aé
rea. En lo que pareció una provocación 
deliberada, Sella se hizo cargo dei nue
vo comando pocos dias antes dei vere-

2 En 1981. avtonos mllllaros lsroalles bombardearon 
la contrai nuclear da Oslrag, an Ira~. destruyendo el 
ructor. EI atontado tenla oomo obJeUvo -v en eso sentido 
llle ampllamenle exltoso- retardar por muol'tos ar.os el de
urrollo nuclear da eso pala drabo. (Var cuadornos dei 
tercer mundo n9 45). 
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dicto en el caso Pollard. 
EI ascenso de Sella fue lo que provo

có la explosión dei escândalo con tanta 
furia. Fue incluso lo que selló la suerte 
de Pollard. EI proceso dio un giro de 180 
grados y Pollard fue condenado a pri
sión perpetua. 

Una investigación fraguada 

Contrariamente a lo que ocurre con 
el lrangate, el gobierno israelf no pudo 
silenciar el escândalo Pollard sin por lo 
menos montar las apariencias de una 
investigación. AI dirigirse a la opinión 
pública norteamericana e interna, en 
relación ai lrangate, el gobierno de Is
rael puede disculparse afirmando que, 
en realídad, no actuó en contra de los 
intereses norteamericanos, sino que 
simplemente retribuyó los favores reci
bidos de su buen amigo el presidente 
Reagan. En el caso Pollard esto es im
pensable. 

Las relaciones entre Israel y Estados 
Unidos se han deteriorado seriamente 
por la decisión israelf de espiar a los 
norteamericanos. Durante la sustancia
ción dei proceso judicial, Pollard alegó 
en su defensa haber actuado en fideli
dad a Israel, por ser judio antes que ciu
dadano norteamerícano. Esto viene a 
revivir, inesperadamente, una pesadilla 
que los judfos norteamericanos estu-

vieron tratando de enterrar durante va
rias décadas: la acusación de doble fide
lidad, según la cual serfan menos esta
dounidenses por el hecho de ser judfos. 
En el futuro, este episodio puede impul
sar a los norteamericanos de origen he
breo que ocupan altos cargos dentro dei 
gobierno a actuar deliberadamente en 
contra de Israel, para demostrar su fide
lídad a Estados Unidos. Ante tales cir
cunstancias, el gobierno de Israel no te
nra muchas alternativas. Debfa mostrar 
ai menos una disposición para investi
gar lo ocurrido. "Ahora bien, en vez de 
designar una comisión judicial de inves
tigación, que hubiera tenido la indepen
dencia necesaria para !legar a conclu
siones objetivas, el gobierno encargó la 
investigación a dos comisiones. Una de 
ellas es la subcomisión parlamentaria 
presidida por el veterano incondicional 
dei laborismo Abba Eban, claramente 
dirigida a acallar las quejas de la opinión 
pública norteamericana. En sus trabajos 
intenta mostrar un procedimiento simi
lar ai utilizado por las comisiones de in
vestigación dei Congreso estadouniden
se. Por supuesto, los norteamericanos 
ignoran que las comisiones parlamen
tarias en Israel dependen totalmente dei 
poder ejecutivo. Este tipo de comisio
nes, por ejemplo, no tiene poder para 
obligar a los testigos a comparecer. Los 
funcionarios dei gobierno sólo pueden 
declarar ante ellas si sus respectivos mi
nistros los autorizan. Además, el fun
cionario puede rehusarse a responder 
las preguntas, retener documentos o, 
simplemente, mentir sin que le sea apli
cada ningún tipo de sanción. 

EI gobierno designó también, una 
comisión integrada por dos personali
dades relevantes con el cometido de 
actuar como si fuera una comisión in
vestigadora judicial, pero sin los pode
res que ésta requiere. la presidencia de 
esta comisión le fue ofrecida ai ex presi
dente de la Corte Suprema de Justicia 
de Israel, Moshe Landau, quien rehusó 
prestar su nombre para la farsa . ..En su 
lugar fue designado un respetable abo
gado, el Dr.Yehoshua Rosentreich, de 
quien se desconoce, sin embargo, que 
haya mantenido posiciones indepen
dientes en el pasado. 

La falta de poder de esta segunda 
comisión quedó en evidencia casi inme
diatamente, cuando los tres agentes dei 
Lekem que habfan trabajado con Pollard 
se negaron a declarar ante sus miem
bros, aconsejados por su abogado de-
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tensor, el también parlamentario labo
rista David Libai. 

La crisis subyacente 

Con la aparición de las primeras noti
cias dei affair Potlard, la coalición oficia
lista Likud-laborismo se unificó y estre
chó filas. Acciones rápidas y coordina
das fueron emprendidas por "la banda 
de los tres", designación dada popular
mente ai minigabinete -informal pero 
muy poderoso- formado por el primar 
ministro Shamir, el ministro de Defensa 
Rabin y el ministro de Relaciones Exte
riores Peres. 

Las divisiones internas en el Likud 
son claramente visibles. Un ano des
pués de la primara convención partida
ria, que acabó siendo disuelta por las 
violentas disputas entre los delegados, 
se produce un segundo fraccionamiento 
dei Herut,principal partido integrante 
dei Likud. En el fondo, no es sino un 
nuevo round de la pelea, aún no resuel
ta, por la sucesión de Menahem Begin. 
Por un lado están Shamir, tratando de 
mantenerse en el poder todo el tiempo 
que pueda, y Moshe Arens a quien 
Shamir designó como su sucesor. Sha
mir y Arens representan la vieja •guar
dia, los veteranos de la resistencia con
tra los britânicos, anterior a la creación 
dei estado de Israel. Ouieren un Likud 
"respetable", conservador en lo econó
mico, parecido ai partido Republicano 
en Estados Unidos o ai conservadoris
mo inglês. 

EI gran opositor es David Levy, el 
más prominente de los dirigentes popu
listas dei Herut. Balanceando las dos 
posiciones aparece el tercer conten
diente, Ariel Sha·ron. 

La segunda convención partidaria, 
realizada en marzo de este ano, fue con
sidera biemente más "civilizada". Los 
dirigentes dei Likud presintieron que un 
nuevo despliegue de violencia podrfa 
causar la desintegración dei partido. 

EI primer ministro Shamir fue desig
nado presidente dei Likud. Sin embargo 
el autêntico gran vencedor fue Ariel 
Sharon, nombrado presidente dei po
deroso Comité Central, que designa to
dos los candidatos a puestos importan
tes dentro dei partido. De hecho, Sha
ron se convirtió en el número 2 dei Li
kud. Como se recordará, el general 
Sharon fue quien coordinó la invasión 
israell ai Ubano, en 1982. · 

·E n apariencias, el partido laborísta 
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está mucho mâs unido que el Likud. 
Ezer Weitzman, ministro sin cartera, in
gresó oficialmente a sus filas. Rabin y 
Peres, cuyas viejas diferencias dlvldie
ron ai partido y permanecen aún dolo
rosamente vivas, mantienen relaciones 
formalmente cordiales. 

La paz: tuna mata? 

Uno de los temas que mês preocu
pan. a los observadores pollticos an ls
raer es cómo evaluar los publicitados 
esfuerzos por la paz, realizados por Pe
res. EI ministro Weitzman, el más sin
ceramel"lte pacifista de los dirigentes 
políticos israelles importantes, se pro
nunció hace muy poco, en favor de las 
negociaciones de Israel con la OLP. 
Weitzman afirma que Peres, en privado, 
piensa igual que él, aunque no lo admite 
públicamente. 

Pecas dudas pueden admitirse res
pecto de la sinceridad de los esfuerzos 
que Weitzman realiza por la paz. Lo 
probó de la forma más dura para un 
polftico: abandonó un alto puesto en el 
likud y aceptó una designación inse
gura y de poco poder dentro dei labo
rismo. Sin embargo, parece aconsejable 
mantener en duda sus consideraciones 
sobre la posición de Peres, hasta mayor 
evidencia. 

Las diferencias entre Rabin y Peres 
se hacen cada vez más profundas. Un 
buen ejemplo de ello es lo que ocurrió 
con el abogado de Gaza, Fayez Abu 
Rahme, conocido p·or sus contactos con 
la OLP. En febrero de 1987, el ministro 
de Defensa Rabin prohibió un viaje de 
Abu Rahme a San Diego, California, 
donde éste debía participar en un sim
posio internacional. Rabin justificó su 
decisión afirmando que "Abu Rahme 
trabaja en contra de la seguridad de Is
rael". Apenas un mes más tarde, Abu 
Rahme fue invitado como huésped de 
honor a Jerusalén para conversar con el 
minístro de Relaciones Exteriores Peres. 
EI 8 de abril, se encontraban nueva
mente en Roma en una reunión tle la 
Internacional Socialista. 

En marzo, Peres recibió en el Minis
terio de Relaciones Exteriores a dos 
grupos palestinos de los territorios ocu
pados. Si bien el primer grupo pertene
cfa a simpatizantes de Jordania, el se
gundo contingente estaba integraao por 
personalidades conocidas como parti
darios de la OLP. En estas dos reunio
nes, los palestinos sostuvieron enfáti-

camente que la OLP debla participar de 
la conferencia internacional de paz, que 
ya ha sido propuesta por diferentes per
sonalidades y partidos de goblerno. 
Peres no fue conciliador. Prefirió man
tenerse dentro de los acuerdos de Camp 
David y continuar defendlendo la "eu
ton.omía" palestina -en vez de aceptar 
discutir la poslbilidad de creaclón de un 
Estado palestino independiente. 

EI parlamentario laborlsta Abba 
Eban fue un poco mês lejos. ·EI 25 de 
marzo, él junto con otros tres israelfes, 
uno de ellos Benjamin Ben Eliazar ex 
gobernador militar de Cisjordania, se 
reunió con un grupo de palestinos AU& 

inclula a un conocido simpatizante de la 
OLP. Después de la discuslón que tuvo 
lugar, los israelles y palestinos firmaron 
una declareción conjunta sin preceden
tes, que defiende los "legítimos dere
chos nacionales dei pueblo palestino" y 
convoca a una conferencia internacional· 
que incluya a representantes legítimos 
de Israel, de Jordania y dei pueblo pa-

. lestino. Hanna Siniora, editor dei diarlo 
AI Fajr, firmante también de la declara-

. ción, dijo que el documento implfcita
mente se refiere a la OLP: "Sólo existe 
un representante legitimo dei pueblo 
palestino v es la OLP". 

EI tiempo para tomar una decisión 
final sobre los territorios ocupados se 
está acabando. EI descontento está fer
mentando cada vez más. En noviembre 
dei ano pesado, una ola de manlfesta
ciones y disturbios irrumpió en Cisjor
dania y la Franja de Gaza, después que 
soldados israelíes asesinaron a dos es
tudiantes palestinos. Desde entonces, 
las autoridades militares israelles insis
ten en que "la vida retornó a su norma
lidad", sin embargo las manifestaciones 
y protestas continúan en ritmo crecien
te. 

Muy pocos israelles advierten lo que 
está ocurriendo en, los territorios ocu
pados porque los medlos locales de ln
formación no publican nada, salvo 
cuando se trata de hechos atroces como 
por ejemplo, el brutal apaleo de la pri
sionera Naela Ayes, embarazada, que le 
provocó un aborto. 

Lo mismo está ocurriendo en el sur 
dei Llbano, la llamada "zona de segurl
dad" ocupada militarmente por Israel. 
La opinión pública israell no sabe que 
su gobierno continúa enviando tropas a 
esta región, de la que afirma haberse 
retirado, porque el ejército dei sur dei 
Llbano está ai borde dei colapso. • 



Asia El régimen dictatorial de Chun Doo Hwan 
cede ante la presión popular, temeroso 
del fracaso de los Juegos Olímpica; del 88 

Un estudlante golpea a un pollcfa dei equipo anti-motines con un paraguas durante las manlfestaciones de Seól 

Un pueblo rebelado 
Carlos Pinto Santos 

E n Seul se comenta que las con
cesiones dei régimen, oficial
mente reconocidas en una· de

claración para la televisión dei presi
dente Chun Doo Hwan el 1 de junio, 
hasta ahora no significan más que una 
Victoria parcial de las fuerzas de oposi
ción. 

Para que la victoria sea completa, la 
oposición tendrâ que conseguir que el 
gobierno garantice que las elecciones 
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que finalmente se anunciaron, se dis
puten con regias de "juego limpio". Si 
esto llega a ocurrir será un aconteci
miento inédito en los 39 anos de exis
tencia de la República de Corea. 

La manipulación electoral predilecta 
en Corea dei Sur no ha sido el fraude en 
el recuento de los votos, sino, ai mejor 
estilo de Marcos en Filipinas, la tergi
versación de los datos en la fase poste
rior ai escrutínio. 

EI régimen de Seul siempre detentó 
el contrai casl total de las comunicacio
nes, en particular de las estaciones de 

radio y los canales de televisión, a los 
que maneja sin ningún escrúpulo. Si ai 
domínio de la información pública se 
suman las habituales actividades ilega
les de la poderosa polida secreta, la 
corrupción mediante la distribución de 
prebendas y empleos y las restricciones 
a la propaganda electoral de la oposi
ción, el movimiento popular, que aco
rraló a los generales en el poder, corre 
el riesgo de perder todo si no logra mo
dificar estas regias de juego, antes de 
que comience el perfodo electoral. 

Por esa razón, la primara exigencia 
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Hasta los niiios partlcipan, aunque tengan que protegerse de los gases con paiiuelos 

de los dos principales dirigentes de la 
oposición, Kim Young Sam y Kim Dae 
Jung, después dei anuncio dei presi
dente, fue (junto con la liberación de 

miflares de presos políticos) una revi
sión constitucional inmediata. 

Kim Young Sam, presidente dei Par
tido Democrático de Reunificación 
(PDR) -detenido en régimen de prisión 
domiciliaria 55 veces desde que regresó 
dei exílio en Estados Unidos en 1985-
propuso que la enmienda constitucional 
sea aprobada antes dei 15 de agosto por 
el parlamento y seguida de un referén
dum en setiembre, lo que permitiria la 
realizaci6n de elecciones libres en octu-
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bre o noviembre de este ano. 
Kim Young Sam exigió también la 

formación de un gobierno de coalición 
hasta la realizaci6n de elecciones. EI go
bierno, por el momento, ha rechazado 
las pretensiones de los dirigentes opo
sitores sin haber cedido tampoco en 
cuanto a la duración dei mandato presi
dencial, que estã fijado por ahora hasta 
el 25 de febrero de 1988. 

Si esta fecha se mantiene -v los 
acontecimientos recientes en Corea dei 
Sur han ocurrido a un ritmo tal oue 
pueden rebasar cualquier câlculo- el 
país va asistir a una carrera contra reloj 
entre el gobierno y la oposici6n. 

Las fuerzas democráticas van a tratar 
de aprovechar el lmpetu de los grandes 
movimientos de masas y el entusiasmo 
popular de los últimos meses, en favor 
de la realización de elecciones lo más 
rápido posible. EI goblerno, por el con
trario, tiene todo su interés puesto en 
alargar los plazos para intentar recupe. 
rarse de la pérdida de popularidad en la 
clase media, cuyo apoyo le resulta fun
damental, y para construir en torno dei 
candidato oflciallsta, Roh Tae Woo, una 
credibilidad democrática que aún esté 
muv lejos de poseer. 

La construcción de la imagen de Roh 
Tae Woo como "conciliador nacional" 
comenzó en el momento en que, en su 
carácter de presidente dei Partido de la 
Justicia Democrática, oficialista, apare
ció ante las pantallas de la televisión 
para leer la "declaración especial para la 
gran armonla y el progreso de nuestra 
Nación". En ese manifiesto de ocho 
puntos en favor de la liberalizaci6n dei 
régimen, Roh Tae Woo, (hasta ese mo• 
mento el candidato elegido oficialmente 
para suceder ai actual presidente) hizo 
suyas las exigencias de elecciones di· 
rectas sustentadas por los dirigentes 
opositores. Por casualidad, esta "De
claración Especial" se hizo pública dos 
dias después que el Secretario de Esta• 
do Adjunto norteamericano, Gastón Si
gur, dejara Seúl y de que se conocieran 
los mensajes de Ronald Reagan ;icon· 
sejando a Chun Doo Hwan a "no exa
gerar la represión". 

EI candidato dei régimen 

EI ascenso ai primer olano polftico dfl 
Roh Tae Woo no puede ser interpretado 
sino como una tentativa de mejorar la 
gris imagen de "sucesor designado" 
QUP ostenta. ~oh intenta romper su rP.· 
putación de títere v heredero de Chun 
para lo cual, rlurante las últimas sema
nas se eriçii6 en protagonista de una se· 
rie de iniciativas con la PSperanza ôP. 
aumPntar .su ei:tatura polttica y c!istM· 
ciarse rlet jefe rlp E stano. 

Hasta el mes de junio, Roh Tae Woo, 
en pareja con Chun Doo Hwan, todavia 
afirmaba que la decisión dei 13 de abril, 
de postergar para después de la realiza
ci6n de los Juegos Ollmpicos las con· 
versaciones con la oposición para la re· 
visión constitucional, era "irreversible". 
Muy poco tiempo después, en sus céle· 
bres "ocho puntos", Roh modificó radi· 



calmante su posición anunciando que 
aceptarla su candidatura a la presidencia 
de la República, solamente en un siste
ma de sufragio universal. 

En complicidad evidente, Chun Doo 
Hwan aceptó de inmerliato las pro
puestas de su delfln. Esta maniobra te
nla tr~s objetivos: aliviar la presión po
pular, enriquecer el perfil polltico de 
Aoh Tae Woo y lavar la cara de Chun 
Doo Hwan frente a la opinión pública. 

En la esfera polltica de Seúl, nadie 
reúne majores condiciones que Roh Tae 
Woo para suceder ai actual presidente 
Chun. Además están unidos por una 
larga carrera militar y una vieja amistad. 
Los dos nacieron en la ciudad de Taegu, 
en la província meridional de Kyong
sam, como muchos de sus correligio
narios y cursaron juntos la academia 
militar en la promoción de 1955. 

Las rivalidades regionales, por enci
ma de otros intereses, influyen bastante 
en la vida polltíca surcoreana. Algunos 
de los dirigentes de la oposición, más 
precisamente los dos Kim, son oriundos 
de la región de Cholla, ai sudoeste dei 
pais, donde se encuentra la cludad de 
Kwangju, teatro de las revueltas estu
diantiles ~e agosto de 1980 que acaba
ron en centenas de muertos. 

Tanto Chun como Roh combatieron 
ai lado de los norteamerlcanos en la 
guerra de Vietnam y ambos comRleta
ron cursos de especializaéión en centros 
militares de Estados Unidos. 

Roh Tae Woo, ya como general, en
vió un regimiento en apoyo dei golpe 
militar de Chun Doo Hwan de diciembre 
de 1979, ocurrido dos meses después 
dei asesinato dei presidente Park Chung 
Hee por el jefe de los servicios secretos 
surcoreanos. En compensación, un ano 

Un estudlante con el escudo de un pollcla 

1987 - Agosto - N!! 99 

EI Presidente Chun Doo Hwen: lderrotado7 

más tarde, su amigo Chun lo nombró 
director de la J\gencia de Seguridad Na
cional. 

Cuando escapó con vida dei atentado 
de Rangun (Birmania} que causó la 
muerte de 17 integrantes de su gobier
no, en octubre de 1983, fue a Roh que 
Chun le envió un telegrama pidiéndole 
que fuera a buscarlo ai aeropuerto, a 
pesar de que Roh, en ese momento no 
desemperlaba ningún cargo oficial a no 
ser el de presidente dei Comité Ollmpi• 
co de torea dei Sur. 

EI ascenso de Roh Tae Woo se vio 
favorecido cuando fue electo presidente 
dei PJD en 1985. Su situación se conso
lidó todavia más, cuando en mayo últi
mo el presidente Chun Doo Hwan se vio 
obligado a destituir ai primer ministro y 
dos ministros más, en un intento de 
aplacar la indignación popular provoca
da por el ocultamiento de la muerte de 
un estudiante torturado y asesinado por 
la policfa. En este episodio, que fue una 
de las primaras concesiones dei poder 
frente a las luchas populares, Roh Tae 
Woo se benefició con el alejamiento de 
tres rivales en la sucesión presidencial, 
pertenecientes ai circulo Intimo y res
t ringido dei presidente Chun Doo Hwan. 

Contando con la confianza y el apoyo 
de Washington, (que mantiene 41 mil 
soldados y un número no determinado 
de misiles nucleares en territorio sur
coreano) a Roh Tae Woo sólo le faltaba 
una reputación como "liberalizador dei 
régimen" y es lo que se ha propuesto en 
las últimas semanas. 

Resulta diflcil de determinar la fecha 
exacta en que los órganos de poder de 

EI Udw opositor Klm Dae-Jung: cambias ya 

Seúl resolvieron que era necesario re
troceder, abandonando su posición de 
fuerza. 

Los Juegos Olímpicos, el factor 
decisivo 

En el mes de junio pasado, (después 
de varias semanas ininterrumpidas de 
violentas manifestaciones estudianti
les)1 las "marchas por la paz" convo
cadas por la organización unitaria de 
oposición, la Nueva Coalición para una 
Constitución Democrática, juntaron 
centenas de miles de estudiantes, tra
bajadores, religiosos budistas y católi
cos, grupos moderados de oposición Y. 
mucha gente de clase media. Esa gi
gantesca movilización popular puso ai 
gobierno entre la espada y la pared. 

A esa altura, la opción era simpfe: la 
imposición de la ley marcial seguida de 
una represión más brutal todavía, lo que 
podrfa llevar a un levantamiento popu
lar, o la aceptación de las reivindicacio
nes de la oposición, subestimadas du
rante mucho tiempo por el régimen de 
Chun Doo Hwan. 

Cuando se anunció la opción por la 
apertura dei sistema polltico en una alo
cución televisada, dei discurso oficial se 
destacaron dos ar.gumentos de fendo: el 
primero plantea la incompatibilidad en
tre el estado actual de desarrollo eco
nómico dei país y las instituciones polí
ticas vigentes. Una reivindicación por la 
cual la oposición vlene luchando desde 
la década dei 60. La segunda razón ar
gumentada por Chun Doo Hwan, fue la 
necesidad de concretar la "apertura 
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democrática" antes de la realización de 
.! los Juegos Olimpicos de setiembre de I 

1988, la gran ocasión con que cuenta 
desde hace mucho el régimen surcorea
no para mostrar ai mundo los êxitos de 
su economia. 

Desde todo punto de vista resulta 
impensable concebir y desarrollar el 
mayor acontecimiento deportivo mun
dial en el clima de agitación preinsu
rreccional vivido en el pais durante el 
último ano. 

L_os peligros que amenazan la reali
zación de las Olimpladas fueron el ele
mento decisivo en el cambio de fachada 
dei régimen surcoreano. 

E n los últimos meses, las adverten -
cias y amenazas de boicot provenientes 
de diferentes lugares dei mundo se 
multiplicaron. Varios comitês olímpicos 
nacionales, específicamente el de Esta
dos Unidos y los de algunos palses eu
rooeos, manifestaron públícamente sus 
dutias acerca de la caoacidad dei go
bierno surcoreano para responsabilizar
se por la se'guridad de sus atletas. 

Por otro lado, las autoridades muni
cinales de Los Angeles y de Berlin Occi
dental ofrecieron sus respectivas ciucia
des como alternativa a la realización de 
las Olimofarfas An Seúl en 1988. 

Si hiP.n las amPnazas cie boicot han 
disminui~o sensihlemente con las con
cesiones polfticas realizadas oor el ré
gim0n, la orosición continúa aprove
chándose ne li't verdadera ohsesión oue 
los Ju~oos reoresentan para el gobier
no, procurando sacar el máximo de 

Pollcfas de civil 111TMtan en la puerta de la Corte II la madre de un jóven enc11rcelado 

ventajas de ese formidable instrumento 
de presión. 

EI gobierno surcoreano destinó su
mas fabulosas, que no aclrniten com
paración con ninguno de los Juegos, 
anteriores, para la realización de esta 
"gran tarea histórica nacional", como 
Chun Doo Hwan denomina la realiza-

ción de las Olimpladas. Entre instalacio
nes deportivas, obras de infraestructura 
urhana y camparias de promoción, el 
gobierno de Seúl invirtió tres mil millo
nes de dólares, lo que significa más de 
cinco veces el costo de las Otimpladas 
de Los Angeles, en 1984. 

EI Comité Ollmpico Surcoreano, pre
sidido por Roh Tae Woo, llegó a publi
car un opúsculo para enseriar a sus 
compatriotas las regias cte etiqueta in
ternacional buscando transformar a los 
surcoreanos en "ciudadanos ollmpicos 
modelos", dignos de recibir a los 13 mil 
atletas, 10 mil periodistas y los 250 mil 
turistas que se esperan en Corea dei Sur 
para setiemhre dei próximo ario. 

Ante un ciespliegue de tales dimen
siones, un fracaso de los Juegos cons· 
tituirla una humillación internacional 
Que el régimen surcoreano no desea 
enfrentar. • 

1 Entre los guertsmos que presenta su 6xllo lndu~ 
triai, Coroa dei Sur deboré clertamente exhlblr el galar· 
dón de ser el meYor fabricante mundial do granadas de 
gu lae<lm6geno, el arme principal ulll!Uda por centenas 
de mllas por sua agentes pollcfales. 

lnformacl6n ollclal reclontomente divulgada revela 
que en 1985 la policia utlllz6 20~ mil granadas de gas. En 
los 11ueve prhnero• meses de 1988, ese n6meto subl6 a 

cz;

~ 312 mil con un costo de cerca do sela mlllones de dólares. 
al Los gas10s de equlpamlento y represl6n de manlfaatacJo

nes lotallzaron en el período relerldo la cifra de 73 mlllo
nes de dólares, suma que seguramenle serê mocho mês 
alta en 1987. Corea dei S ur lnvlrtió cinco veces más en las Olimpíadas dei 88 que lo gasudo en Los l\n1111les 
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Diplomacia 
La Secretaria General Adjunta de la ONU empieza 
su gestión buscando moderni'zar la i magen del 
organismo en los medios de comunicación 

Naciones Unidas : 
la necesidad de renovarse 

Bill Hinr.hberger 

A 
daptarse a sus funciones cie se
cretaria general ariiunta dei Oe
partamento de lnformación cie 

las Naciones Unidas -la herramienta de 
relaciones oúhlicas de la ONU- consti
tuvó un desaffo para su nueva titular, 
Thérêse Paquet-Sévignv. No porque se 
trate de la primera mujer que ocupa un 
cargo de tan alta jerarqufa en la organi
zación internacional sino porque, en su 
opinión, la estructura y concepción de 
las comunicaciones en la ONU están 
completamente desactualizadas. "Na
ciones Unidas tiene varies niveles de 
jerarqufa", comentó a cuademos dei 
tercer mundo en una entrevista realiza
da durante su reciente visita a Rio de 
Janeiro. Comparó a la ONU con las 
grandes empresas que durante la déca
da de 1960 debieron optimizar su forma 
de operar para reducir los costos. "Na
ciones Unidas no tuvo una crisis finan
ciara en los anos 60, por lo tanto no se 
vio precisada de reorganizar su estruc
tura gerencial", dijo. 

Paquet-Sévigny conoce perfecta
mente a lo que se refiere cuando habla 
de grandes corporaciones. llegó a Na
ciones Unidas a comienzos de este ano, 
después de haber culminado su carrera 
en el sector privado, en el área de publi
cidad, en su país ele origen, Canadá. 
Antes de ocupar su cargo actual, fue vi
ce presidenta para comunicaciones de la 
Canadian Broadcasting Corporation 
(CBC). 

Paquet-Sévignv está convencida que 
el Departamento ele lnformaciones debe 
modernizarse para ganar lo que ella de
nomina, "la batalla de las comunicacio
nes" en los países dei hemisferio Norte, 
que son los mayores contribuyentes fi
nancieros de la organización. la ONU 
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Th«ele Pequet-Sfvlgny: .,_ envctu,- de li ONU estjn ,-..fiando un poco an:alces" 

está perdiendo credibilidad en estos 
países, afirma, "y si ésto ocurre, no veo 
ningún futuro para la organización". 

la misma estructura de 1949 

t,Puede damos una idea de cuáles son 
sus funciones? t,Cómo encontró Ud. las 
cosas y cuáles son sus planes para e/ fu
turo inmediato? 

- Tal cual entiendo después de estas 
diez semanas en el cargo, el Departa
mento de lnformaciones es un orga-

nismo fundamental pues nació prácti
camente con la fundación de la ONU y 
evolucionó con el correr de los al\os, 
con el resto de la estructura de la orga· 
nización, principalmente en la década de 
1960 cuando una cantidad de países 
nuevos ingresaron en la ONU durante el 
proceso de descolonización. 

la estructura dei departamento y sus 
funciones no han variado desde su fun· 
ciación. Nuestra oficina debe proveef 
informaôón básica sobre Naciones Uni· 
das a los medios de comunícación de 



todo el mundo. Hace poco vi en una pu
bllceción de las universidades nortea
mericanas -un texto muy importante 
que fue editado en 1953- una cita de un 
alto funclonArio de Naciones Unidas 
quejándose, en 1949, de la falta de ln
formacfón sobre la ONU. lmaglnese lo 
que esta· misma persona diria en 1987. 
En 1949 no habla más de 50 ó 55 miem
bros en la organlzeclón. Ahora son 159 
países integrantes. Las funciones no han 
cambiado, las políticas son las mismas, 
v las instalaclones permenecen idênti
cas. En 1949, el departamento conteba 
con 16% dei total dei presupuesto de la 
ONU. Ahore, cuando el número de in
tegrantes se triplicó, y los requerimien
tos de la Asamblea General se han mul
tiplicado por 10, el presupuesto dei de
partamento se ha reducldo a más o me
nos 3% dei presupuesto general. Esto es 
para atender a 159 palses en no sé 
cuantos idiomas. Creo que tanto el De
partamento de lnformación, como toda 
la estructura Interna de la ONU, están 
resultando un poco arcaicos para hacer 
frente a los desaffos que presentan las 
comunicaciones en el mundo en 1987. 
Vlniendo de una empresa de radiodifu
sión, puedo apreciar con objetividad las 
diferencias existentes entre el mundo 
real de las comuniceclones v el mundo 
de Naciones Unidas en ese terreno. 

Entiendo perfectamente que la 
Asamhlea General, como instancia má
xima de la organización, pretenda que 
sus actividades sean conocidas en todo 
el mundo. Ahora bien, creo que la situa
ción se complíca cuando con un solo 
dólar hay que hacer mil cosas. Existe la 
posibilldad de no conseguir realizar ni 
une sola de esas tareas. 

Se trata de un lugar difícil, como 
puede ver. Es el más criticado, y no 
porque sea peor que los otros departa
mentos, sino sólo porque es el más vísi
ble. Siempre es lo mismo, tanto en una 
gran empresa como en el gobierno de 
los grandes palses: si todo va bien es 
porque el producto es bueno, ahora, si 
todo va mal es porqve lo que falle es la 
dlfusión de información. 

Huho un grupo especial, el 111io pesa
do, llamado "grupo de los 18", formado 
a instancias de la Asamblea General. 
Este grupo de 18 palses miembros estu
vo dedicado ai análisis dei sistema or-
11enizativo de la ONU v una gran p11rte 
t!A sus conclusiones están dedicadas a 
los problemas dei departamento de in
formacíón , -queias por su sistema de 
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la ÃNmblN Genent 169 mlembros lnsatilfechos con el funcionamlento dei organismo 

Laprimera 
• muJerenun 

alto cargo 
dela ONU 

D Tengo entendido que Ud. es la pri
mera mujeflque ocupa un cargo de 

tan afta jerarqufa dentro de la ONU 
t,Puede contamos cómo se slente en 
esa posición 7 

Bueno, no sé, espero que no lo 
tome a mal, pero en 1960, cuando yo 
era directora de investlgacíón de 
consumos en una corporación muy 
importante, el presidente de la em
presa me õr,vitó a participar de una 
reunión con todos los gerentes v re
visar tqdos los informes. Yo era la 
única mujer entre 500 hombres. Me 
sentf halagada. Pensé, lno es intere
sante que el presidente de la com
panía aparezca acompaiiado de una 
jolten mujer de 28 anos? Ahora, 
cuando me invitan a lugares en don
de seré la única mujer va no me 
siento, exactamente, halagada. En un 
cierto sentido, me siento halagada 
porque se t rata de Naciones Unidas y 
de alguna forma es un trabajo pio
nero. Pero ai mismo tiempo, plenso 
que ya es un poco tarde. 

De todos modos, vo debo tomar la 

responsabilidad, v muchas mujeres 
tienen la esperanza que mi tarea 
ayude a acelerar el proceso de pro
moción de mujeres a los cargos más 
altos de la organización. Margaret 
Anstee, (directora general de la ofici
na de Naciones Unidas en Viena, v 
directora dei Centro para el Desa
rrollo Social y Asuntos Humanitarios 
de la ONU) también ha sido ascendi
da a un cargo de la más alta respon
sabilidad. Su situación es casi igual 
sino equivalente a la mía. Se trata 
también de una mujer con una gran 
energia, que viene de dentro dei sis
tema de la ONU y que conoce todas 
las regias de juego internas. 

AI mismo tiempo, el secretario 
general prometió el ano pesado a la 
asociación de mujeres dei personal 
de la ONU que iba a tratar de !legar a 
30 6 35% (de mujeres empteadasl en 
1990. Dícho con prudencia, podrla
mos estimar que no hay problemas 
con el empleo de mujeres en los ni
veles más bajos de la organización; 
35% dei personal es femenino. EI 
problema está en los niveles más al
tos. Aqui las cifras caen por debajo 
delOo/o. 

También debemos considerar la 
necesidad de proteger la distribución 
geográfica por grupos profesionales 
v que muchos palses no estãn muv 
avanzacios en tétminos de derechos 
de las mujeres. De esos palses no lle
?ª a la organiz'\ción ni· una sola mu-_ 
Jer. 
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dirección, quejas por la forma en oue la 
inform11ción es entregada- rle tal forma 
que estamos en un círculo vicioso. 

lPartimos de planificar sobre la base 
de la información que debemos entre
gar a los medios, o comenzamos por 
ver qué es lo que realmente podemos 
hecer con tan exiguo presupuesto para 
atender los reclamos de 159 palses? 

Nuestro problema es cómo realizar 
un buen análisis de todos estos ele
mentos, considerar el volumen de los 
recursos en su conjunto, los recursos 
técnicos y financieros de Naciones Uni
das y ver qué podemos hacer con ellos. 

lCómo podemos reorganizamos v tra
tar de convenoor a algunos miembros 
de la Asamblea General que debemos 
ser más realistas, racionales y modArnos 
en nuestra forma de trabajar? 

Ganat la hatalla de las 
comunicaciones 

En caso contrario, la credibilldad ele 
Naciones Unidas en los palses más in
dustri111izados no podrá nunca ser re
conquistaria. Si esta situación se pro
longara por mucho más tiempo, por 

cinco anos mâs, digamos, vo no veo 
ningún futl1ro par11 la ONU. Si no ge
ni:imos este hetella de las comunicecio
nes, Naciones Unicias no ~ahrá dejar.lo 
nada en IA mAnte ni en IA conciencia de 
los hahitentes rle tos palsas que son los 
mayoras contribuventes finencieros. Se 
trata sólo de encarar la cuestión y ver de 
convencer a los palses miembros que es 
crucial reconquistar a una parte de la 
opinión púhlice de las naciones indus
trializadas en favor dei desarrollo, de los 
derechos humanos, en favor de con
ceptos básicos integrativos. De esta 
forma, la mavorla de los palses miem-

EEUU: Boicot financiero 
[] 

Estados Unidos es el principal 
contribuyente financiero ai sis

tema de la ONU Doscientos diez mi
llones de dólares anuales, de un total 
de 841 millones, deben ser pagac!os 
por los norteamericanos quienes, 
junto a Japón, Unión Soviética, Ale
mania Occidental, Francia v Gran 
Bretaiia aportan el grueso dei nresu
puesto de la o rganización. 

Desde abril de 1984, cuando anun
ció el rechazo de la jurisdicción obli
gatoria de la Corte lnter,:iacional de 
Justicía de la Haya que forme parte 
dei sistema de Nacjones Unidas, Es
tados Unidos ha cornenzacio una po
lftica sistemática dd boicot financiero 
que se acentuó con el reemplazo de 
Jeanne Kirkpatrick por Vernon Wal
ters en el cargo rle embajador nor-
1eamericano en la ONU, en mavo de 
1985. Una entidad co:i sede en Suiza, 
la "lnternational Foundation for 
Development Alternatives" reveló en 
una investigación que la actual admi
nistración estadounidense se en
cuentra en guerra contra el conjunto 
de organismos que forman el siste
ma de Naciones Unidas. Ya se han 
retirado de la Unesco, organismo 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura y dei Fondo lnternaciotial 
para el Desar rollo Agrícola. Están 
presionando en la UNCTAD, encar
gada de cuestiones de comercio v 
desarrollo y en el PNUD, Programa 
de Naciones Unidas para el Desa
rrollo. 

Vernon Walters, en un reportaje a 
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"Jornal do Brasil" de Rio dfl Janeiro 
en setiembre dP. 1985, afirmó que 
Estados Unidos soporta una serie dA 
11cusaciones falsas v calumniosas por 
partP dei grupo de paises no alínea
cios que ha transformado a la ONU 
An un foro para su propaganrla. 

la senadora Nancy l(as'Senbaum 
consiçwió que el Congreso nortea
mericano pidiese 111 ejecutivo la re
tención de 20% de su contrlhución 
a la ONU hasta quA se reforme el 
sistema de "un pais un voto". Tanto 
Estados Unidos como los restantes 
palses ricos, que contribuyen con 
80% dei presupuesto de la ONU, de
sean modificar el sistema por el cual 
80 palses que aportan uno por ciento 
de las finanzas de la org,mización de
ciden cómo debe gastarse el presu
puesto. En su reemplazo, argumen
tan, deberá existir una forma de vo
tación que dé más poder de decisión 
a quienes más pagan. 

Por su parte, el presidente Reagan 
decirlió cortar 22 millones de dólares 
de tas partidas ·destinadas a la orga
nización. Esto unido a oiras rerluc
ciones dei Congreso !levará a Wa
shington a pagar 149 míllones de 
dólares menos a la ONU, lo que re
presenta 70% de su contribución 
y 17% dei total dei presupuesto de / 
Naciones Unidas. 

Este hecho pone en riesgo el fun
cionamiento de la organlzación in
ternacional que en diciembre dei ano 

pasaclo afrontó sP.rlas díficultarles 
para pagar los salarios rle sus once 
mil funcionaríos. 

Durante AI discurso inauçwral de 
la 41a. Asamblea General rlA las Na
olones Unidas, su secretario oeneral 
Javier Pérez de Cuéllar responzahíli
zó a Estados Unidos por esta crisis 
y la Asamblea General designó una 
comisión especial formada por re
presentantes de 18 palses para que 
estudie las dificultadas por las que 
atraviesa la organización. 

"la comisión dA los 18" informó 
que de mantenerse estas restrlccio
nes flnancieras, será necesario pres
cindir de casi 1700 funcionarias y re
ducir el número de contratos e ini
ciativas internacionales que actual
mente se auspician. Asimismo acon
sejó reducir en 25% el número de 
funcionarios rle alta jerarqula, a nivel 
de secretarios generales adjuntos v 
subsecretarias, que actualmente su
ma 87. 

Como consecuencia de esta situa
ción, en diciembre de 1986 rlejó de 
funcionar el Sistema de Naciones 
Unidas para el Financiamiento de 
Ciencia y Tecnoloqla dei Desarrollo 
(UNFSSTD) que pasó a formar parte 
de otro organismo, con menor inci
dencia de los palses dei TArcer Mun
do y un mayor control de los palses 
desarrollados. 

los palses ricos, con excepción de 
Holanda, nunca cumplieron r.on sus 
aportes ai IJNFSSTD que fue vigoro• 
sarnente apoyado por los palses sub
desarrollados. 

. 



Sede de las Naclonet Unidas en Nueve Yonc un organismo donde las mujeres no estlln blen representadas 

bros estarán de acuerdo con nuestra 
orientación. 

1,Podrfamos declr entonces, que la prio
ridad de su tares es reconstruir la imagen 
de la ONU en lo.,; pafses que son los ·r>rin
cipales contribuyenres financieros? 

- Creo que es esencial hacer algo en 
ese sentido, porque el problema es que 
una parte sustancial de la opinión públi
ca ignora lo que Naciones Unidas hace. 
La generación más joven, la que está 
por dehajo de los 40 anos, no sabe nada 
sobre la ONU. Esto se refleja en las en 
cuestas de ooinión, todo el mundo to
davia piensa que la ONU es un orga
nismo esencial, pero si la pregunta es si 
piensan que las Naciones Unidas es una 
organización capaz de enfrentar los de
safios actuales, las cifras caen hasta 15%. 

Prioridades 

Esta discrepancia indica que cuando 
mueran los actuales sostenedores eco
nómicos de la organización, de aquf a 20 
anos, nadie más se interesarã por lo que 
ocurra con ella. AI mismo tiempo somos 
conscientes que los países subdesarro
llados necesitan saber mucho más, pre-. 
cisan recibir más información de noso
tros, precisan publicaciones específicas. 
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Sin embargo, lCUáles son las priorida
des? Esta palabra, como Ud. puede 
imaginar, es tabú dentro de Naciones 
Unidas por el sistema de una nación, un 
voto. Todo el mundo es içiual. De todas 
formas pienso que falta un ooco cle co
lor y sabor en todo esto. 

Hay otro tema. En los comienzos de 
la or!janización, en los anos .io y en los 
50, el mundo todavía era un mundo 
donde la información circulaba funda
mentalmente por la prensa escrita. Hoy 
en dfa no existe en el mundo un por
centaje alto de población que lea mu
cho. Tal vez Ud. conozca muchas per
sonas que sean grandes lectores, en mi 
caso, después de 30 anos en comunica
ciones, no conozco demasiadas. Aun los 
profesores universitarios graduados 
como doctores no leen más cfe 10 libros 
por ano, después de 10 anos en la do
cencia. ,Por qué habrían de leer, enton
ces, publicaciones de 500 páginas escri
tas en estilo burocrático? Y en algunos 
casos ocurre que 65% de la población 
no sabe leer. EI problema, entonces, es 
enorme. Es una tarea imposible. Son 159 
clientes insãtisfechos, para comenzar. 

;,De acuerdo a su experiencia en pul)/1-
cidarl y radiodifusión, piem,a que en PI futu
ro hahrá un lmfasis mayor t:m el sector 

electrónico de las comunicaciones? 
- A esto no podría responder porque, 

como Ud. va conoce, durante 40 anos se 
ha trabajado con una estructura orien
tada hacia los diferentes medios de cli
fusión. Un departamento cle ediciones, 
un departamento de racfio v televisión, y 
un departamento orientado hacia los 
problemas dei desarrollo. En primer 
término, yo pienso que en 1987 no se 
puede pensar que la estructura básica 
de nuestro funcionamiento deba estar 
cfeterminada por los medios. Se trata de 
una herramienta. Pienso que si uno eli
ge hacer un impreso, se hace un impre
so, pero basado en su estrategia v obje
tivos. Puede haber áreas en las cuales 
sea preferible trabajar con impresos así 
como otras en las cuales sea mejor la 
TV. 

E n slntesis, lo que yo quiero seiialar 
es lo siguíente: lExiste dentro dei pro
ceso general de planificacíón, alguna 
forma de simplificar los contenidos de la 
información de modo tal que permita
mos a la gente comprobar que conviene 
a su propio interés el hecho de que la 
ONU continúe existiendo? Creo que 
efectivamente en el futuro utilizaremos 
más la televisión y la raclio, pero con un 
estilo más simple, probablemente, de lo 
que estamos acostumbrados. • 
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Petróleo 
Si el cartel petrolero disciplina a sus miembros 
y aplica las decisiones de junio el 
precio del c1·udo puede volver a aumentar 

La OPEP contraataca 
La conferencia de ministros de la sacrlficlos en los meses posteriores. 

Pablo Piacentini OPEP acordó en diclembre de 1986 una 
nueva política, que era en realidad el re- La Influencia de la guerra dei Golfo 

E 
n la historia de la Organización greso a la contención de la oferta y, pe-
de los Palses Exportadores de se ai escepticismo de la mayorla, du- Pero la guerra entre lrán e lrak intro
Petróleo (OPEP), el primer se- rente la primara mitad dei afio hizo gala dujo un fuerte factor de incertidumbre. 

mestre de 1987 puede figurar como el de una disciplina que trajo como resul- lrak se negó a admitir una cuota inferior 
lapso en que se sentaron las bases para tado la afirmación de los precios. a la de su rival y, tras complejas nego-
la recuperaclón dei contrai dei mercado Las declslones de diciembre consis- claclones, se aceptó que fuera el ónico 
y la fijación de los precios dei crudo. tieron en est-ablecer una escala de pre- pais miembro no limitado por una cuota 

Pero la posibilidad de afirmarse en cios oficiales fijos -un promedio de 18 máxima. 
esa situación y volver a ser el tactor de- dólares por barril de crudo- y acordar Por anadidura, las dudas acerca de la 
terminante en el mercado, dependerá una restricción drástica de la producción disciplina de la OPEP tenlan asidero ye 
de la disciplina con que aplique las deci- para sostenerlos. EI máximo de produc- que en el pasado diversos miembros no 
siones que adoptó la conferencia de mi- ción, en conjunto para los trace miem- cumplieron sus compromisos, conce-
nistros de la OPEP diendo desouentos 
el 27 de junio y, so- y otras facilidades 
bre todo, de la fle- que equlvallan a re-
xibllidad con que bajas de precios. 
consiga adaptarse a Ello favoreció las 
los desafios que se manlobras especu• 
presenten durante letivas de algunas 
la segunda mitad de grandes compaõfas 
1987. Si supera con y dló crédito a las 
êxito este período, versiones que ase-
los análisis con- guraban que varios 
cuerdan en que co• miembros estaban 
menzará una épo- M~.tJ~, produciendo por 
ca favorable a los encima de lo pacta-
lntereses de los ex- ~.dllliô'1illf'<',i"W do. En consecuen-
portadores de pe- ela, en enero y te-
tróleo, con tenden- brero de este aíio 
eia ai alza dei precio los precios oscila· 
dei producto. ron, quedando unos 

Esta es una his- - ~..i dos dólares por de· 
toria marcada por _..:;.;;._IC"I_...., f baio de las metas 
altibajos. La OPEP cr: oficiales. 
fue fundada en El...-.,togeMraidellOPEP,AIChalablllzq.J enunaconmenc:t1enVenan,• Pero el desastre 
1960. Recién en 1973 consiguló contro- bros, se estableció en 15,8 millones de de 1986, cuando los precios bajaron de 
lar las plazas y los precios, y mantuvo barriles de crudo para el primar semes- más o menos 29 dólares por barril (en 
ese privilegio único en el universo de las tre dei afio, en 16,6 millones para el ter- diciembre de 1985) a menos de diez 
meterias primas hasta 1979. cer trimestre y en 18,3 millones para el dólares, significó una lección ejemplar 

Pero a comienzos de esta década la cuarto trimestre. para los socios de la OPEP. 
organización comprobó que el mercado Es decir, luego de haber saturado los En verdad, en aquellos meses decisi-
se le escapaba gradualmente. En 1986 mercados con un abundante exceso de vos, las restricciones de los países 
se dejó tentar por una guerra de precios producción, la organización se impuso miembros superaron a los acuerdos. 
que hundió las cotizaciones. Sólo des- una drástica reducción para los prime- A fines de rnarzo la producción conjunte 
pués dei desastre que golpeó a sus trece ros seis meses, esperando que el equili- fue de sólo 13,4 millones de barriles 
integrantes, ffegó el tiempo de la pru- brio entre la oferta y la demanda que asr diarios. Esto debido a que, ai compro
dencia. conseguiria, le permitiera disminuir sus bar que los precios no consegulan 
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afianzarse, algunos países, en primar 
término Arabia Saudita, efectuaron 
quitas de producción adicionates. 

Los frutos se recogieron poco des
pués. En abril las cotizaciones dei mer
cado coincidfan con los precios oficiates 
de ta OPEP. En vfsperas de la conferen
cia dei 27 de junio, los precios pasaban 
de 20 dólares en el mercado de Nueva 
York y segulan en ese nivel durante tas 
primeras semanas de julio (haS1a et 
cierre de esta edición). 

ES1os fueron algunos de los aspectos 
favorables contemplados por los minis
tros, cuando se reunieron en Viena en el 
mes de junio. Mlentras tanto la produc
ción conjunta habla aumentado. Según 
la revista especializada Petroleum lntelll
gence Week/y la OPEP produjo 16,8 
mlllones en mayo y el mes siguiente 
astuvo cerca de 17 millones de acuerdo 
a fuentes de la industria. 

Paradojalmente, a pesar dei incre
mento de la oferta 
de la OPEP, los 
precios aumentaron 
en la época dei atlo 
en que precisa
mente el ciclo co
r~esponde a una 
menor demanda: el 

• verano dei hemis
ferio norte, cuando 
as más bajo el con
sumo de combusti
ble. 

Esto se explica 1 

porque durante los 
primeros meses dei atlo las compalifas 
liquidaron gran parte de sus reservas, lo 
que provocó un aumento de la deman
da en los meses siguientes. Según los 
cálculos de una empresa norteamerica
na de consultores, la demanda de pe
tróleo OPEP en el tercer trimeS1re de 
1987 alcanzarla 17,3 millones de barriles 
y llegarla a 17,8 mlllones en el 
cuarto. Se trata de una evaluación 
que poco difiere de la que maneja 
la propia OPEP, que calcula 18 
millones. 

Frente a esta realidad la OPEP decl
dió que la producción dei segundo se
mestre de este afio debla ser de 16,6 
millones de barriles, anulando el incre
mento para el cuarto trimestre. De 
acuerdo a lo programado en diciembre 
de 1986,deblera haberse pesado a pro
ducir 18,3 mlllones. 

La última parte de la declsión es in
_dudablemente realista, ya que con 18,3 
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millones la bPEP se habrfa arriesgado a 
sobrepesar la demanda, debilitando los 
precios. Sin embargo la confirmación de 
un nível de 16,6 millones parece ignorar 
la evidencia de que la OPEP no eS1aba 
respetando este limite. 

Más aún, ai quedar lrak fuera de las 
reS1rlcciones, el incremento será pronto 
mucho mayor, ya que en septiembre 
aquel pais inaugurará un oleoducto que 
pasa por Turquia que le permitirá au
mentar su producción de unos 2 mlllo
nes de barriles dlarios a unos 2,5 mlllo
nes. ES1o significa que la organización 
pesará a producir 17,5 millones de bar
rifes cuando la demanda sea probable
mente menor, lo que puede jaquear los 
precios. EI mercado recién estará en 
condiciones de absorber aquella canti
dad durante los últimos meses dei ano, 
ai llegar el invierno en el hemísferio 
norte, época en que la demanda será de 
alrededor de 18 millones. 

EI tercer trimestre es decisivo 

Por ello el tercer trimeS1re es consi
derado crucial para eS1a batalla por el 
control dei mercado que la OPEP podrá 
ganar si recupera la disciplina. Según 
los analistas el exceso de producción 
con respecto a las metas establecidas se 
debió sobre todo a que lrak está fuera 
de los acuerdos y puede extraer todo el 
petróleo que su capacidad industrial te 
permita. En segundo término, a otros 
poises que habrlan incurrido en trans
gresiones, entre los cuales se sefialó a 
algunos productores dei Golfo. 

Este es el motivo por el cual la Con
ferencia designó una misión integrada 
por los ministros de Nigeria, Venezuela 
e lndonesia, para que solicite a l ràk que 
mantenga un nível de extracción acorde 
con la realidad dei mercado, y a los de
más poises que resp-eten las cuotas 
acordadas. 

Si esto se logra, lo previsible es qufr 
la OPEP se encuentre con un mercado 
favorable a fines de afio y se vea tentada 
por una de estas dos posibílidades: con
firmar el precio de 18 dólares y proceder 
a un leve aumento dei techo conjunto y 
de las cuotas por pais, o mantener el to
pe de 16,6 millones de barriles diarios y 
elevar las cotizaciones. 

Esas posiciones son las que respecti
vamente asumen los blandos y los duros 
de la organización. los duros -Argelia, 
líbia, lrán- poS1ulan restringir la pro
ducción para imponer precios más ele- . 
vados. 

Este disenso es antiguo y marca una 
división interna que no impide que se 
logren transacciones aceptables para 
ambas partes, como sucedió en diciem
bre de 1986 y en junio último. 

EI factor principal que inspira las di
ferentes posiciones se corresponde con 
el monto de las reservas de cada pais. 

Arabia Saudita y los 
principados dei 
Golfo cuenta·n con 
reservas inmensas 
que, a los niveles 
actuales de extrac
ción, tienen por 
delante más de me
dio siglo de dura
ción. De allf que 
propicien una polí
tica de aprovecha
miento dei recurso 

~ - jl de largo plazo y 
li: temen que precios 

muy altos alienten programas de suS1l
tución dei petróleo. 

Diferente es la -situación de un país 
que, como Argelia, tiene reservas mâs 
escasas. Su interés consiste en obtener 
precios muy altos para financiar pro
gramas de desarrollo que ocupen el lu
gar dei petróleo en la economia nacio
nal cuando se agoten las reservas. 

En 1973 y en los anos siguientes los 
duros consiguieron imponer sus puntos 
de viS1.a, expresados en precios altlsi
mos, debido a que la demanda n"lundial 
creció constantemente. 

Precisamente esos precios elevados 
indujeron a las potencias industrializa
das a instrumentar vastos programas de 
sustitución y economia dei recurso.A 
comienzos de esta década, el resultado 
de esos programas y la recesión eco
nómica motlvaron una contracción éle la 
demanda que deprimió tos precios. A 
ello se sumó que diversos p~oductores 
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ajenos a la OPEP hablan entrado en el 
mercado, restándole cuotas a la organi
zación. 

La guerra de precios 

En este perlodo la organización de
bió combinar la restricción de la pro
ducción con rebajas de precios. La pri
mera rebaja en la historia de la organi
zación se decidió el 15 de marzo de 1983 
en Londres, cuando el precio dei crudo 
de referencia bajó de 34 dólares a 29 
dólares por barril. 

Ese precio se mantuvo con dificulta
des hasta diciembre de 1985, cuando 
Arabia Saudita desató la guerra de pre
cios y las cotizaciones se hundieron 
hasta menos de diez dólares. 

Entretanto la OPEP habla hecho es
fuerzos considerables para apuntalar los 
precios, reduciendo progresivamente su 
participación en el mercado. 

En 1979 la producción conjunta de 
los trece palses alcanzó el máximo de su 
historia, con casi 31 millones de barriles 
diarios. Si esa cifra se compara con los ;. 
techos actuJles o el mlnimo de marzo J 
pesado, se comprueba que para sujetar ~ 
los precios, la OPEP llegó a sacrificar l a AIE Ntfma que en lo. pr6xlmos el'lot aumentar' la demanda ITAlndlal de energia 
más de la mitad de la cuota que ocupó primara mitad de la década promedió vasto potencial de capacidad no utilit aen el mercado en los tiempos de bonan- los 10,3 millones de barriles diarios y a da. Luego, los productores podrán optar za. fines dei ano pasado habla caldo a 8,7 entre restringir la oferta para inflar los EI panorama que se presenta para millones. Se estima que en 1990 Esta- precioso capturar mayores cuotas en el los próximos anos es nuevamente ta- dos Unidos deberá importar la mitad mercado con precios relativamente esvorable para la OPEP. La demanda dei petróleo que requiere y que, ai ritmo tables. 
mundial aumentará gradualmente, actual de extracción, las reservas proba- La historia de la organización per-mientras la producción de los competi- das de la naclón se agotarán en 11 anos. mite suponer que los diferentes intera· doresocx:identales de la OPEP declinará. EI consumo norteamericano equivale ses de sus miembros la inducirán a une La Agencia Internacional de Energia, a 45% dei consumo total de los palses llnea intermedia, aunque es claro que en que agrupa las potencias capitalistas in- capitalistas industrializados y por lo eventuales coyunturas de carestia el dustrializadas (con la excepción de tanto éstos dependerán crecientemente empuje alcista seria irresistible. 
Francia) subrayó con preocupación esta dei petróleo de la OPEP. Los países desarrollados podrlan perspectiva. A mediados de ano un aná - La AIE calcula que de aqui ai finde la tratar de contrarrestar esta tendencia 
lisis de la AIE notaba que la producción década la demanda mundial de energia mediante gigantescas inversiones petrolera de los países desarrollados primaria crecerá más rápidamente que orientadas a disminuir su dependencia que "habla manifestado una firme ten- en la década siguiente. La curva prevista dei petróleo, tal como lo hicieron en le dencia de crecimiento" en los últimos por la agencia indica que la demanda de década anterior, acicateados por las anos, habla cesado. energia de las potencias industrializa- grandes alzas de 1973 y 1978n9. 

Escasean las reservas dei Norte 

Esta regresión obedece a que los ya
cimientos dei Mar dei Norte (Gran Bre
tana y Noruega) han alcanzado sus to
pes de producción e inician una marcha 
descendente y, sobre todo, a la men
guante producción de Estados Unidos. 

La extracción en Estados Unidos 
disminuye enforma creciente. En la su
perpotencia, la producción durante la 
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das, que sumaba 3.800 millones de to- Pero los analistas dudan que haye 
neladas equivalentes de petróleo en decisiones en tal sentido mientras los 
1985, oscilará entre 4.650 y 5.080 hacia precios se mantengan en la franja de 18 
el fin dei siglo. Es decir, se prevê un a 20 dólares, que corresponde a las pre
aumento entre un cuarto y un tercio de visiones para lo que resta de 1987 y la 
la demanda actual. mayor parte de 1988. Como estas inver· 

Si la oferta de los competidores occi- siones requieren varios anos para surtir 
dentales de la OPEP desciende mientras efecto, todo hace suponer que, salvo 
la demanda global aumenta, ello quiere imprevistos como hallazgos de gigan· 
decir que la diferencia será cubierta por tescos yacimientos en el área industria· 
los países de la organización y otros lizada, la tendencia reseiiada será la que 
países dei Teroer Mundo, que tienen un prevalecerá de aqui a 1990. e 



Opinión 

Las exigencias de la práctica cristiana en 
A mériça Latina y las relaciones con el 
marxismo, en la óptica de un fraile 

Precisiones sobre la 
Teología de la Liberación 

La Teologfa de fa Uberación vuelve a f 
ser objeto de atención por parte de la Doe- ~ 
trina de la Fe dei Vaticano, y ef libro dei t 
tralfe franciscano brasifena Leonardo Boff 1 
puede provocar un proceso semefante ai 
de hace dos anos, cuando ef religioso fue 

StJnclonado y se le impuso un "silencio ob
sequioso", o sea fa prohibiclôn de divulgar 
sus posiciones. Actualmente el libro "A 
Trindade, a Sociedade e a Libertação", pu
blicado en Brasil por la editorial "Vozes", 
empieza a sufrir las mismas críticas que 
las que condu;eron a la apficación de san
ciones por ef ex Santo Oficio, presidido por 
e/ cardenal Joseph Ratzinger. 

A princlplos de Junio de este ano, a 
Leonardo y su hermano, Clodovis Boff, 
tambián teólogo, de la orrlen de los Slervos 
de Dios, se /es aconsejó - y elfos acata· 
ron- no lanzar sus fibros "Opçllo pelos 
Pobres" y 'Trindade e Sociedade" en lta-
6a, durante un seminariQ sohre el Tercer 
MLJndo. Sln embarqo, la reflexión teológica 
de ambos está siendo distribuiria a los ita· 
Uanos a través de la editorial "Pro Civitate 
ChristiRna". 

Fray Betto: un domlnlc:o que Ntudle la teologíe delde una perspectiva soclo •cultural 

EI cambio que promueve la Teologfa de 
la Liberación, a partir de princípios com<> el 
amor, lá fraternidad y ef respeto a la dlgni
dad humana, seguirá transitRndo por caml· 
nos pocos amistosos para los'que deten
tan e/ poder y habrá siempre críticas ai 
acecho. Pero hay que comprender que 
esa reflexíón teológica expresa una con· 
cepción de la realidad, según fa cual el ser 
cristiano cuestiona permanentemente el 
statu quo. 

En el presente artfculo el lector encon· 
trará un análisis de las bases de la Teolo· 
gfa de la Llberación, elaborado por otro re· 
ligioso identificado con este reflexlón teoló
gica. En áf, Fray Betto lanza ef perfil dei 
razonamJento religioso llberador y presenta 
eventos contemporáneos que lnteresan 
a la historia de la lucha contra la pobreza y 
en favor de la Justicia soe/ai en América 
Latina. 
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Fray Betto 

E 
n mayo de 1980 los asesores dei 
presidente Reagan reunidos en 
Santa Fe, Estados Unidos, en

cargados de elaborar el documento que 
esbozaba las directivas de la política 
externa de la nueva administración 
norteamericana, formularon en la Pro
puesta 3: 

"La polltlca exterior de Estados Uni
dos debe comenzar a enfrentar (y no 
simplemente a reaccionar a posteriori) 
la teologla de la liberación tal como la 
utiliza en América Latina el clero de la 
'Teologia de la Liberación'. 

"En América Latina el papel de la 
lglesia es vital para el concepto de li
bertad política. Lamentablemente, las 
fuerzas marxista-leninistas utilizaron 

a la lglesia como un arma política contra 
la propiedad privada y el sistema capi
talista de producción, infiltrando a la 
comunidad religiosa con ideas que son 
más comunistas que cristianas". 

Pocos meses antes los sandinistas 
hablan tomado el poder en Nicaragua, 
atribuyendo a la Tdl (Teologia de la Li
beración) un papel preponderante en el 
proceso de concientización dei pueblo 
nicaragüense: fueron designados asi
mismo cuatro sacerdotes católicos co
mo ministros dei gobierno. En enero de 
1980 Daniel Ortega y Miguel D'Escoto 
concurren ai Congreso de la Asociación 
Ecuménica de los Teólogos dei Tercer 
Mundo, realizado en San Pablo. En el 

· documento final de este evento se se
rialaba que "la lglesia dei Tercer Mundo 
debe comprometerse con las luchas de 
liberación que asumen los intereses es-
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pecfficos de etnia, reza y sexo dentro dei 
marco global de la lucha de los pobres". 
En octubre dei mismo ano, por primera 
vez en la historia de u.n partido revolu
cionario en el poder, el Frente Sandi
nista de Liberación Nacional (FSLN) re
conoce, a partir de su propia experien
cia, "que se puede ser creyente y a la 
vez revolucionario consecuente, y gue 
no hay contradicción insoluble entre 
ambas cosas". 

En mayo de 1985, en una entrevista 
titulada "Fidel y la Religión", el diri
gente cubano define la " Teología de le 
Liberaciõn" como un reencuentro dei 
cristianismo con sus reices, con su his
toria más hermosa, más atrayente, más 
heroica y más gloriosa, y de una forma 
tan Importante que obliga a toda la iz
quierda latinoamericana a considerar 
que éste ha sido uno de los aconteci
mientos fundamentales de nuestra épo
ca. Sobre todo porque priva a los ex
plotadores, a los conquistadores, a los 
opresores, a los interventores y a los 
saqueadores de nuestros pueblos, a los 
que nos mantienen .en la ignorancia, en 
las enfermedades, en la miseria, dei 
instrumento realmente más valioso con 
que podían contar para confundir a las 
mesas, enganarias, alienarlas y conser
varias bajo explotación". EI mismo afio 
en que Fidel Castro formuló esa impor
tante declaración Roma condenó ai si
lencio ai teólogo brasileno Leonardo 
80ft, por discrepar de su obra "Igreja, 
Carisma e Poder". A juicio de los sec
tores cristianos conservadores la san
ción afectaba simbólicamente a toda la 
T dL, confirmando la idea divulgada fre
cuentemente por cierta prensa -y jamãs 
comprobada- de que el Vaticano con
denaba la Tdl. De hecho, en dos lns
trucciones (6.8.1984 y 22.3.1986) el car
denal Ratzinger, presidente de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe, el 
ex Santo Oficio, habta planteado una 
serie de objeciones a ciertos desvios en 
los cuales la TdL estaría teóricamente 
incurriendo. Sin embargo, los teólogos 
latinoamericanos de la liberación no se 
sintieron directamente afectados por las 
advertencias dei cardenal alemán, pues 
consideraban que aquella era una visión 
demasiado europea y prejuiciosa de la 
T dl. Nadie ha escrito jamás en este 
continente ni siquiera una Hnea, en 
nombre de la TdL, negando la divinidad 
de Jesós o reduciendo el cristianismo a 
una estrategia política revolucionaria. 
Lo que causó preocupación fue percibir 
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que el cardenal Ratzinger había coloca
do en un mismo plano -como teorfas 
inconciliables- ai cristianismo y ai mar
xismo, incurriendo así en un doble e
rror: reducla la fe cristiana a una ideolo
gra · y promovra el marxismo a una reli
gión. Todas esas sospechas perdieron 
fuerza cuando el 9 de abril de 1986 el 
Papa Juan Pablo 11, en carta a los Obis
pos de Brasil, se manitestó por primara 
vez sobre la TdL y seiíaló que ella no es 
"sólo oportuna, sino que también es ótll 
y necesaria a la lglesla". 

EI m6todo de la Tdl 

Como raclonalidad de la fe, toda 
teologfa es tributaria dei contexto so
cio--<:ultural en el cual se desarrolla. No 
hay, incluso en el Nuevo Testamento, 
una teologfa " neutral", que trascienda a 
las categorias y a los elementos ideoló
gicos propios de la palabra humana 
-aun cuando esa palabra expresa la pa-

"No hay, ni siquiera en el Nuevo 
Testamento" una teología 

"neutral", que trascienda los 
elementos ideológicos propios de 
la palabra humana, aún cuando 
ella sea la palabra de Jesús" 

lebra de Jesús. Basta recordar las cuatro 
versiones de la existencia histórica de 
Jesús: Mateo, Marcos, Lucas v Juan. 
Son cua1ro enfoques teológicos distin
tos articulados a partir de situaciones y 
destinatarios diferentes. Dei mismo 
modo, hoy dia el universo cristiano 
cuenta con diversas teologias, que de
penden de las prácticas organizadas de 
las lglesias. En América Latina, las lgle
sias que mantienen el pacto neocolonial, 
ideológicamente articuladas en el pro
yecto de las clases dominantes, insisten 
en una "ortofonla", es decir en la mera 
repetición de la ortodoxia oficial, sin 
ningún vinculo con la realidad, que re
sulta en un discurso abs1racto donde se 
diluyen, a nivel epistemológico, las 
contradicciones que existen a nível de lo 
real. Esa posición genera el neoconser
vadorismo de corte fascista, capaz cie 
detectar, con su agudo faro antícomu -

nista, ser'lales de evidentes herejías en 
todo lo que amenace ese modelo ecle
sial que, bajo el manto de la "pureza de 
la fe", encubra ta defensa intransigente 
dei derecho II la propiedad privada -dei 
cual, evidentemente, se excluye a la ma
yorla de la población. 

La modernidad influye sobre aque
las lglesias abiertas a los proyectos de 
reforma social y en las cuales el pensa
mlento cristiano mantiene un diálogo 
permanente con las nuevas ideas de
sarrolladas en los centros académicos. 
Sin embargo, seria una transposición 
inadecuada imaginar que la TdL sólo se 
diferencia de este último modelo ecle
sial por extender su diálogo aun ai uni
verso marxista, como una especie de 
frontera avanzada dei campo donde se 
establece el intercambio entre fe y cien
cia, ética y tecnologia, revelación cristia
na y proyecto político. La TdL no cons
tituye una tendencia dentro de la lglesía 
o una nueva corriente de pensamiento 
emanada dei esfuerzo académico de al
gunos teólogos favorables ai socialismo. 
Ese enfoque míope impide que muchos 
la comprendan en su profundidad y ex
tensión. La TdL es más bien un nuevo 
método de hacer teologia y que tiene 
como punto de partida la propia reall
dad de la miseria en que vive la gran 
mayorla de la población de América La
tina y, como punto de !legada, el pro
vecto de liberación integral capaz de 
asegurar a ese pueblo el don mayor de 
Dios confirmado por el propio Jesús ai 
definir el objeto de su misión: "Vine 
para que todos tengan vida v tengan 
abundancia" (Job 10,10). 

Movilización de los oprimidos 

La teologia participa también en este 
continente de la dependencia de los pe
quenos centros hegemónicos dei capi
talismo, justificando modelos eclesiales 
que tratan de legitimar la desigualdad 
social. Sin embargo, la movillzación cre
ciente de los oprimidos como sujetos de 
su propia liberación, dentro de um ám· 
bito cultutal profundamente marcado 
por el cristianismo, hace que dei interior 
de esos procesos sociales surja un nue
vo proyecto pastoral que, a través de las 
co·munidades Eclesiales de Base (CEBs), 
genera tanto el nuevo modelo eclesial 
identificado como lglesia de los Pobres, 
como el fruto de esa reflexión que, en el 
seno de las luchas de liberación, articula 
la fe y la política: la Teologia de la LI-
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beraclón. Por lo tanto, la T dL no es el 
primer acto. Es el segundo, derivado de 
la presencia cristiana, de corte popular y 
llberador, en el seno de los movimien-
tos que encarnan la propuesta de cons
trucclón de una nueva sociedad que 
elimine la l~cha de clases. En ese senti
do, el teólogo de la liberación debe estar 
vinculado orgânicamente a la práctica 
liberadora, asumiendo el campo de la 
polltica como esfera de mediación de su 
tares evangelizadora. 

La TdL penetra en casi todo el ám
bito eclesial df! América Latina. Se ex
presa de modo popular en las CEBs, en 
los clrculos blblicos, en las celebraciones 
campesinas y obraras, a través rle litur
gias que rescatan las trarllciones, las 
fiastes y los símbolos de las clases po
pulares. También se expresa en el dis
curso pastoral de agentes laicos, sacer
dotes y religiosas que asum,m la "op
ción preferencial por los pobres", ai de- J 
sempeõar un papel profético dentro de -1 

situaciones y estructuras que niegan -2 

objetivamente el provecto de Dios en la J 
historia. Ella adquiere finalmente una 
connotación más metódica y cientifica 
en el trabajo de teólogos profesionales 
como Gustavo Gutiérrez, Pablo Richard, 
Miguel Concha, Mlguez Bonino, Julio 
de Santa Ana, Elsa Tamez, Maria Clara 
Bingemer, Leonardo Boff, Clodovis 
Boff, Carlos Mesters, Pedro Trigo, Raúl 
Vidales, Jon Sobrino y otros. Todos e
llos, a partir de su práctica de la libera
ción, repiensan la fe cristiana en tos pa
râmetros de la tradición, de la Bíblia y 
de la ensenanza dei magisterio eclesiás
tico. 

EI oprimido no es simplemente un 
punto de referencia de la reflexión teo
lógica liberadora, ni apenas su destina
tario. EI es sobre torlo el sujeto y el ac
tor de la liberación que se procesa den
tro de un marco cultural cristiano. Sus 
reflexiones se incorporan de tal morlo a 
las dei teólo90 que la TdL termina por 
ser un producto comunitario. En vez rle 
representar una nueva calirlac1 de la 
hermenêutica de la doctrina cristiana, es 
principalmentP. un resultado de lc' P.mu
lación en la fe v en el amor, un estimulo 
a la comunión con los semejantes y con 
Dios, una propuesta de inserción ma
dura en la lglesia. Una fuente de esa es
piritualidac1 parte de la oración personal 
como contemplación silenciosa de los 
sacramentos que restauran, en Cristo 

1 
vivo, las energias que, a través rle me
diaciones populares, sindicales y polfti-
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Fray Leonardo Boff: condenado ai allenc:lo por el Vaticano por sus llbn>s teol69lcos 

cas, tejen en la historia humana el perfil 
dei Reino prometido por Dios. 

La Tdl y el marxismo 

No se puede reducir la práctica libe
radora a un juego semântico: ella debe 
ser efica1.. Para ello se exige un análisis 
critico de los mecanismos que causan la 
opresión y de las estrategias de libera
ción. Ese análisis no se revela suficiente 
cuando se limita a explicaciones empíri
cas o a teorias funcionalistas que predi
can la indolencia de los pobres o el atra
so técnico de los países subdesarrolla
dos. Por su compromiso con la verdad, 
en tanto adecuación ele la conciencia 
a lo real, a la fe cristiana v, por lo tanto, 
a la Tdl, no pueden prescindir de la 
contribución ele la teoría m~rxista, que 
desmistifica ai oriqP.n de la pohreza co
mo opresión v ai atraso de nuestras na
ciones como depenclencia v explotación. 
Atribuiria a la Tdl una "influencia mar
xista" revela un simplismo de quien ig
nora las diferencias de presupuestos 
teóricos que rigen el discurso teológico 
y el rliscurso ideológico. Lo que hav en 
común es que tanto el cristianismo co
mo el marxismo identifican ai oprimi
do/crucificado como criterio dei juicio 
histórico y sujeto de liberación rle todas 
las opresiones. De ahl parte el encuen-

tro entre cristianos y marxistas en la 
misma práctica liberadora, como ocurre 
hoy en Nicaragua, en EI Salvador o en 
Chile. 

Las dificultades, por parte de los 
cristianos, residen en ciertos ultramon
tanos que atribuyen ai ateísmo de los 
marxis1as poderes sobrenaturales que 
amenazan la fe cristiana. Entretanto, en 
América Latina es el carácter idólatra de 
ciertas orácticas cristianas el que, de he• 
cho, pone en peligro la integridad de la 
fe. 

Por parte de los marxistas, persiste 
aún en determinados ambientes poco 
comprometidos con la práctica popular 
liberadora y más bien volcados haêia 
debates académicos, un fermento anti
clerical o dogmático que les impide 
analizar dialécticamente la coyuntura 
y reconocer las contradicciones genera
das por el avance de la lucha de clases, 
incluso en el interior de la lglesia. 

Nada menos marxista y más dogmá
tico que atribuiria a la lglesia de los Po
bres un mero oportunismo político en 
esta etapa de hrote popular. Incluso 
porque el oportunismo no se paga con 
la sançire de tantos mártires, desde 
campesinos anónimos a don Oscar Ro
mero. Ignorar actualmente el papel de 
la lglesia de los Pobres en el proceso 
social dei continente es, sin duda, fflvo-
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recer la estrategia dei imperialismo 
norteamericano con sus "lglesias elec
trónicas". 

La Tdl distingue, dentro de la con
tradicción de clase, las opresiones espe
cificas como la dei negro (de tipo racial), 
la dei indio (de tipo étnico) y la de la 
mujer (de tipo sexual). Tales opresiones 
deben diferenciarse teórica y práctica
mente. A partir de la lectura cristológica 
dei desposeldo, se rescata la figura dei 
"lumpen" que, de cierta forma, el mar
xismo coloca ai margen. Para la Tdl los 
indfgenas, los hansenianos, los menores 
abandonados, los lisiados y los defi
cientes mentales, los habitantes de po
blaciones marginadas, los desocupados 
etc, deben participar en el proceso de li
beración a partir de una situación espe
cífica. 

Ellos reconocen que son hijos de 
Dios, hechos a su imagen y semejanza, 
pero que han sido desfigurados, humi
llados y ofendidos por los opresores. De 
esa conciencia de su sacralidad nace la 
posición critica que estimula la práctica 
tiberadora. Se une a ello el esfuerzo de 
la Tdl, a través de investigaciones como 
las dei CEILA (Centro de Estudios dP. la 
lglesia Latinoamericana). para recuperar 
la memoria y la historia de los oprimi
dos en América Latina, destacando que 
no se debe enfocar ai oprimido exclusi
vamente a partir dei opresor, sino to
mando como referencia su propia reac
ción ante el opresor, lo que se vislumbra 
en sus distintas formas de lucha y aun 

1 en el arte, la religión, las tradiciones y 
las costumbres. 

Cumple serialar asimismo dos as
pectos fundamentales de la Tdl: su di
mensión ecuménica, de diálogo perma
nente con todas las lglesias cristianas 
comprometidas con la causa de los po
bres. Diálogo que se procesa principal
mente en el interior de la práctica de li
beración y se expresa en celebraciones 
que refuerzan el proceso de unidad en
tre divMsos credos religiosos. EI segun
do aspecto es la pedagogia liberadora 
utilizada en la práctica pastoral de la 
lglesia de los Pobres, que no maneja las 

1 ciencias sociales como instrumentos 
cerrados v ele conocimiento agotado, si
no quP. lo hace a partir de la realidarl de 
los oprimidos, valorando su conciencia 
crítica de modo de permitir que la teoria 
esté siempre a servicio ele la práctica, y 
no ai contrario. Así como la lplesla debP. 
P.star a servicio ele los pohres v no at 
contrario. • 
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Las tres vertientes 
de la llistorià 

D Fray Betto, dominico residente 
en San Pablo, 46 anos, es uno de 

hi>s religiosos más creativos, abiertos 
y polémicos que integran la coniente 
progresista de la lglesia católica bra
silena. Totalmente Identificado con 
los objetivos de la orden de '{>s Pre
dicadores, se dedica a la tarea de di
fundir las ideas que han permitido un 
encuentro fecundo entre la vivencia 
religiosa y los esfuerzos de transfor• 
mación social en América Latina. 

Períodista a mediados de ta déca
da dei 60, Carlos Alberto LibAnio 
Christo tlegará a la década dei 70 
como Frey Betto. Fue detenído en 
e.,;a época v permaneció encarcelado 
durante tres anos, acusado de parti
cipar, conjuntamente con otros frai
les dominicos, en el movimiento ar
mado Açbo Libertadora Nacional 
(ALN), comandada por Carlos Mari
ghella, disidente dei PCB posterior
mente asesinado por la dictadura en 
1969. Cartas da prisão, publicado en 
ltalia antes que en Brasil, obra muy 
elogiada por el Papa Pablo VI, es un 
testimonio dei perlodo en que frav 
Betto permaneció en la cárcel. 

Através de su itinerario -produc
ción intelectual, trabajo pastoral en
tres ver tientes histó ricas: las 
periferia de la zona industrial de San 
Pablo, (donde se concentra en Brasil 
la gran mayoría de la fuerza de tra
bajo), esfuerzos realizados con el 
objetivo de reaproximar en Cuba a la 
lgtesia v el Estado- fray Betto ha 
mantenido el compromiso básico de 
realizar en forma integral et cristia-
nismo en América Latina. · 

F.I homhre nuevo 

"Creo que el hombre nuevo tati
noamericano será un producto de 
esas t res vertientes de ta hisH>ria: tas 
luchas populares desde la coloniza
ción ibérica, la tradición cristiana v P.I 
provecto ele tran~formación social 
a la tuz cfe ta teorfa marxista" . .Así 
definió fray Aetto la batalla que se li
bra ~n .Amérir,a latina. 

Fray Betto ha realizado cerca de, 
20 viajes a Cuba. Mantuvo contactos 
con la lglesia local y con el goblerno 
de Fidel Castro, lo que le permitió 
conocer en profundldad la situación 
dei pais. Su libro en forma de entre
vista "Fidel y ta Religión", publicado 
en Brasil, en Cube y en numerosos 
países dei mundo es un best seHer 
lnternacional.En Cuba fue leldo por 
más ' de un mlllón de personas en 
menos de un ario. 

Comenta Fray Betto respecto de 
esa obra: "EI libro es el fruto de un 
proceso de lucha por la justicia en 
América Latina. En realidad, es el re
flejo de esa unidad que se da en la 
práctica entre quienes huscan en el 
continente la autodeterminaclón de 
sus pueblos, la majoria de tas condi
ciones de vida de los pobres y la no 
injerencia dei gol:>ierno norteameri
cano en sus asuntos internos. Por 
otra parte, es un libro que hr1ce que 
las personas, tanto cristianos como 
comunistas, fitformulen ciertos prin
cípios dogmáticos que no encuentran 
r1sidero en las fuentes dei marlCismo 
ni en las dei cfistianismo". 

Sus obras han sino traducidas a 
diversos idiomas como espaõol, 
francês, inglês, alemân, sueco, ho
landês, italiano, polaco y jaP,Onés v 
citamos entre ellas: "La tgtesia encar
celada", edición platense de 1973; 
"17 dias en Puebla", México 1979; 
"l Oué es la teotogla de la Libera
ción?", México 1980, etc. 

EI propio Fray Betto se autodefine 
como "un peregrino de la vida via
jando a bordo de una paradoja. Entre 
el misterio de la fe y la incesante e 
infructífera búsqueda de una racio· 
nalidad precisa. Entre la experiencla 
dei sufrimíento y la profunda alegria 
de vivir ... Entre la actual coyuntura 
polltica y la utopia de un mundo ra
dicalmente transformado, que aún 
me lleva a creer que la palabra revo
lución tiene mucho sentido y que, en 
el terrenQ rle la suhjetividRt1 se l radu· 
ce por et término mística". 



Tecnología 
Los históricos ·acueductos de Nazca 
están siendo recuperados para irrigar 
tierras abandonadas hace mil anos 

La ingeniería inca 
D espués de estudiar durante casi 

dlez anos los caneles construiclos · 
por los antiguos incas en la re• 

gión de Nazca, técnicos dei Consejo Na
cional de Ciencia v Tecnología decidie
ron restaurarlos para llevar agua a tie
rras consideradas lmproductivas. La re
cuperaclón de los acueductos va a cos
tar apenas una fracción dei presupuesto 
que los técnicos peruanos hablan cal
culado para que esas zonas dei altiplano 
pudiesen ser reutilizadas. 

Nazca es un área muy conocida por 
los turistas y es considerada en Perú 
como una de las principales relíquias de 
la civilización incaica. Han llegado a asa 
zona arqueólogos de todas partés dei 
mundo para estudiar los llamados 
"geoglifos", canales construidos en el 
suelo árido dei altiplano, visibles a una 
gran altitud y que muchos consideraban 
dibujos hechos para ser observados por 
los dioses incas. 

La decisión de recuperar los canales 
prehistóricos surgió después que los ar
queólogos excavaron en la regió.n ele 
Nazca y descubrieron restos de ciuda
des, logrando probar que existlan en el 
pasado núcleos urbanos bastante nu
merosos. Se comprobó entonces que 
habla agua disponible no sólo para 
abastecer pequenas aldeas sino tamhién 
para la agricultura. 

A partir de ese hecho, conforme re
vela la agencia Alasei, los técnicos co
menzaron a estudiar más atentamente 
los "geoglitos" v comprobaron que fun
cionaban como canales de riego según 
una técnica que se consiclera actual
mente muy sofisticada. Los canales irri
gaban en la época de los incas un11 su
perfície de casi 1.200 hectáreas y utiliza
ban 34 caneles principales. Se calculó 
que el volumen medio clel agua es 
aproximadamente 120 mil litros por se
gundo, lo que es más que suficiente 
para asegurar la recuperación agrlcola 
de tierras cubiertas por arena y tierra. 
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Loe •dlbujos divinos'" enn acueduc:tos cuye tacno6ogfa admira a los clantfflcos de hoy 

Patrimonio histórico 

Los técnicos peruanos cfescubrieron 
que hav dos tipos de canales: subterrâ
neos y abiertos. Los primeros, localiza
dos a una profundicfad media de un 
metro, tienen cada diez metros un ho
quete hacia la superflcie y eran usacfos 
por los antíºuos incas para mantener la 
limpieza de los acueductos. Los ct1nales 
abiertos tiene una profundídacf variable 
que en algunos casos puecfP. lleçiar a mil 
metros y penetran por vArias capas para 
recoi:ier agua no sólo de la lluvia sino 
dei deshielo de las nieves eternas t1e las 
cumbres ancfin11s. Los técnicos peruanos 
creen que cuando el sistema incaico de 
riego estaba en su apogeo recogla una 
cantidad de agua casi diez veces mavor 
de la que seria suministrada hov dia por 
un conjunto de bombas a motor que 
costa ria· varios miles de dólares, sin 
contar los gastos de instalación de una 
red eléctrica para mover las máquinas. 

EI trabajo de recuperación de los 
acueductos de Nazca se realiza bajo la 

supervisión por arqueólogos dado que 
el área ha sido declarada patrimonio 
histórico por el gobierno. La región es 
árida y seca y las lluvias se limitan a un 
corto perlocfo dei invierno \' apenas 
humedecen el suelo inhóspito que hace 
siglos dejó de ser cultivacfo. La riqueza 
de la región fue destruicia en el siglo 
XVI, con la llegada de los colonizadores 
esparioles. 

Recién en 1927, çuando el arqueólo
go peruano Toribio Mejla comenzó a 
investigAr los c11n11les, se clescubrió que 
éstos tenlan una utilide1d práctica en vez 
de ser apenas "dibujos divinos" como 
se afirmaba en la época. EI resultado dP. 
las investigaciones desarroll11das desde 
entonces v los trabajos recientes serán 
reunidos en un estucfio que será publi
cado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologia, demostrando cómo lo
graron los incas desarrollar el desierto v 
cómo la sociedad moderna pudo eco
nomizar millones de dólares ai reapren
der técnicas ele ingenierl11 hidráulica im· 
plementndas h11ce 1.300 anos. • 

tercer mundo - 55 



Sede de li ~enel1 de noticlas "Pllestinlen Press Sen,fc:e· (PPS), dirigida por Raymond1 Taw-. en Jenisalfn orientei 

Prensa palestina: 
la difícil supervivencia 
Una censura militar rígida, intimidación, prisiones y hasta atentados 

terroristas buscan acallar la voz de los habitantes de los territorios ocupados 

Norma Marcos · 

E I problema fundamental de la 
prensa palestina en los territo
rios ocupados de Cisjordania v 

Gaza es el asedio permanente a que 
está sometida. Akram Haniya, redactor 
responsable dei diario AI-Sha'ah co
menta el asunto en estos términos: "La 
conocida afirmación de que el perio· 
dismo es una carrera que sólo trae pro
blemas resulta demasiado obvia cuando 
se aplica a la prensa de un territorio 
ocupado. Los problemas son inevítables 
para los periodistas palestinos que tra
tan de expresar las aspiraciones y los 
sufrimientos de su pueblo en una pren
sa controlada por una estricta censura." 

Haniya, quien también es presidente 
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de la Asociación de Periodistas de Gaza 
v Cisjordania, anade que "las restriccio· 
nes a la libertad de expresión, además 
de violar la lev internacional y tos dere-

• chos humanos, constituyen una tentati
va de destruir las raíces históricas y 
cuttural~s dei pueblo palestino". 

Desde 1967, cuando ai finalizar ta 
guerra árabe-israeli, las tropas sionistas 
asumieron el control de Gaza y de Cis
jordania, esos territorios están regidos 
por una serie de ordenan1.as militares. · 

Toda pubticación editada en las zo
nas ocupadas está sometida a una es
tricta censura militar, basada en el re
glamento castrense de emergencia es
tablecido por los colonizadores britâni
cos en 1945. De acuerdo con este esta
tuto, los censores gozan de las más am
plias facultades p;,ra prohihir cualciuiP.r 

materiiil v sus decisiones son inapel11-
bles. No se puede publicar absoluta· 
mente nada -ni siouiera fotos o anun· 
cios- sin el visto bueno de la oficina de 
prensa ísraetl en .terusalén, donde el 
material es revisado por funcionarios 
militares. 

Los censores nunca' definieron con 
precisión sus criterios, pero en la prãcti· 
ca todo artículo que describa los sufri· 
mientos o P'<prese las aspiraciones dei 
pueolo palestino es automáticamente 
vetado. En los últimos 20 anos, las tiie· 
ras de l;i censura han elimin11do artícu· 
los de toda clase, pero su preterencia 
parecen ser los temas culturales, eco· 
nómicos, literarios y las notas rle interés 

• Perlodlsla palesllna radicada en Paris aue aca"' 
de regre!l8r de una vlslla a los tortltorío& oourados. 



humano. EI Instrumento más reciente 

! 
de la censura es la clausura temporaria 
o definitiva de los medios de prensa. 

Como resulta obvio, estas restriccio
nes no dejan que la prensa cumpla con 
su deber de Informar, pero además en 
la práctica llegan incluso a impedir que 
salga a la calfe. Los editores están obli
gados a rellenar a última hora los vaclos 
dejados por el material prohibido, una 
tarea diffcil ya que los vestígios de bo
rraduras v correcciones tamhién están 
prohibidos. En 1978, por ejemplo, el 
semanario AI· Taira fue oblig11r.lo a susti· 
tuir 75% cfe su material. Hov, más cau
telosos, los editores llenan los diarios de 
material irrelevante. 

La herramienta favorita cfe los cen
sores es la intimidación: envlan adver
tencias semanales o a veces diarias a los 
responsables de los medios de difusión. 
0tras veces, prefteren acciones más 
drásticas. En 1980 el diario árabe AI
Sha'ab ("EI Pueblo") fue suspendido por 
14 dias; en 1981 el cotidiano AJ-Fajr fue 
suspendido dos veces por publicar 
"material provocativo". Posteriormente, 
tras ser intervenido por el Ministerio dei 
Interior de Israel, AI-Fajr fue clausurado 
por un mes. En 1981 A/.Quds ("Jerusa
lén") sufrió una clausura de cinco dias 
por publicar una nota que no habla pa
sado por las manos dei censor. 

Con tantas restricciones, los diaríos 
árabes acaban traduciendo algunas no
ticias de la prensa hebrea y sacando 
otras de la radio y de la televisión israe
líes, una práctica iniciada en 1979. Aun 
asl, la censura veta frecuentemente 
material que va fue publicado en Israel. 
En 1982 se enviaron a la censura 1,077 
artlculos de este tipo. De éstos, 364 
fueron enteramente prohibidos v 214 
resultaron censurarlos parcialmente. 

Después de la anexión de la parte 
ocupada cfe Jerusalén Oriental por tos 
israelles, los permisos para publicar 
nuevos diarios pasaron a ser emitidos 
por ai gobierno de Israel. Este se vale cfP. 
los pretextos más variarlos para neoar 
las solicitudes. 

E n Gaza v Cisiordani11 el licencia
miento está en manos de los cuartelPs v 
los gobernadores militares tienen auto· 
ridad para c11ncelar tos permisos vigen
lPs. Para evitar esta eventualírlarl, los 
periódicos y revistas árabes están a 
nombre de ciudadanos de Jerusalén. 
Pero eso no es suficiente: Israel negó la 

, concesión de un permiso a Najwa Ma
khoul, una mujer palestina que posee 
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EI marco legal: 
la censura 

D A pesar de que Israel no tiene 
Constitución escrita, existe una 

serie de leyes básicas que sólo pue· 
den ser derogadas por el voto de la 
mayorla absoluta de los mlembros 
dei Knesset, Parlamento israelí. En su 
conjunto, estas normas desempeiían 
el papel de una Constitución. 

En 1975 se inició el debate -que 
continúa abierto hasta hov- sobre la 
ley bflsica de derechos civiles. Mien
tras tanto, los medios c:te comunica
ción israelles se rigen por diversos ti
pos de normas. 

Permanecen en vigencia leves so
bre prensa anteriores a la fundación 
dei estado de Israel, en 1948. La más 
antigua de ellas, aprobada en 1933 
bajo el dominio colonial británico, 
regula la concesión de permisos para 
la prensa escrita, la supervisión gu
bernamental y el control dei conteni
do de las publicaciones. Esta ley -in
corporada a la legislación israelí des
de 1948- ha sido tema de varias dis
cusiones en el Knesset v en los me
dios de difusión. La última vez fue en 
1978, cuando la prensa se opuso 
abiertamente a introducir una altera
ción propuesta · por el Ministerio de 
Justicia que dejaba en vigencia la ne
cesidad de permisos para nuevas pu
blicaciones. 

EI ministro dei Interior posee am
plios porleres para controlar el con
tenido rle cad11 puhlicación e incluso 
p;ira cerrar periódicos sin previo avi
so. EI gobierno puede tambi~n ohli
gar a los medios a puhlicar sus notas 
oficiales. En los últimos aiios, diver
sos clictámenes de la $uprema Corte 
rP.c-fujeron en cierta medida los casos 
en que la ley puede ser aplicada a las 
puhlicaciones en lengua hebrea, pero 
mantiene plena vigencia para las que 
son editadc1s en árabe. 

También continúan en vigor las 
Normas ele Defensa de E mP.rgencic1 
sancionadas por los britânicos en 
1945, algunas de las cuales se refie
ren a la censurn militar y enumeran 

los poderes dei censor. íntroducida 
en Palestina en 1936, la censura fue 
aplicada con peculiar empeno du
rante la Segunda Guerra Munrlial. 

Pot aquella época, el militar en
cargado ele la tarea estaha facultc1do 
para prohihir la publicación de cual
quier material que fuera o pareciera 
nocivo para la defensa dei Estado o 
para la seguridad o el orden público. 
Hoy en dia, las potestades dei censor 
son prácticamente ilimitadas y las 
medidas que éste adopte no requie
ren justificación alguna. Se puede 
prohibir incluso publicar informacio
nes Que hablen de la censura. 

En la práctica, sin embargo, las 
cosas suelen ser más flexibles. Du
rante la guerra de 1948, entre Israel y 
varios estados árabes hubo algunos 
acuerdos entre censores y editores 
que hasta hoy sustituven en muchos 
casos la letra de la tev. En aquella 
oportunidad · los editores hAblan 
aceptado someter sus textos a la cen· 
sura previa. · 

Después de la guerra de 1948 y 
ante la creación dei Estado de Israel, 
la prensa cuestionó severamente el 
mantenimiento de esas normas re
presivas y logró la abolición de la 
censura previa. No obstante, los 
editores recioen periócficamente una 
lista de los temas considerados "pe
ligrosos''. 

En 19fi6 se agregó ai acuerdo un;:i 
cláusula según la cual "la censura no 
rige para opiniones, comentllrios o 
temas políticos; ella se aplicc1 exclusi
vamente a las informaciones que 
puedan avudar ai enemigo a amena
zar la seguridad nacional". 

Et acuerdo no incluve el material 
enviado por corresponsales extran
jeros destaca(los en Israel ni las pu
blicaciones no asociadas ai comité de 
editores. Tanto éstas como la prensa 
árabe están sometidas ai censor mi
litar conforme las normas de emer
gencia de 1945. 
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pasaporte ísraell, lo que teóricamente le 
daria los mismos derechos que tienen 
los judlos de Israel. Makhoul habla pe
dido autorización para publicar un se
manario cientifico en lengua árabe. 
Cuando la solicitud fue denegada, inició 
un juicio contra la autoridad local de 
Jerusalén para que explicara su de'ci
sión. La corte israell no hizo lugar a la 
demanda. 

EI ministro dei Interior de Israel pue
de autorizar a cualquier ciudadano ára
be a puhlicar un periódico, pero tos co
mandantes militares rle C:siza v Cisjor
dania están facultados pare impedir su 
circulación con cualquier pretexto. 

EI semanario AI-Tali'a, nunca consi
guió desde su fundación un permiso 
para ser difundido en Gaza v Cisiorda
nia. 

En 1980, se suspendió durtmte tres 
semanas la circulación en Gaza y Cisjor
dania de dos diarios, Ah.~ha'ah v AI-Fair, 
pese a que va hahl11n pasado oor la cen
sura militar. Ourante ese perlodo, si al
guien compraba los periódicos prohibi
dos fuera de la región, no podia intro
ducirlos en Cisjordania so pena de pri
sión. 

Numerosas publicaciones en árabe 
enfrentaron en sus comienzos serios 
problemas de distribución. Los permi
sos eran anuales pero después se redujo 
su duración a tres meses, con lo ·que 
aumentó el control político y económico 
de las fuerzas de ocupación sobre la 
prensa. Las autoridades militares prohi
ben también el ingreso de las publica
ciones dei mundo árabe a través dei rio 
Jordán.1 

En setiembre de 1984 las autoridades 
israelies avisaron a la agencia de noti
cias Palestinian Press Service (PPS) diri
gida por Raymonda Taweel, que lha a 
ser clausurada v que serlan canceladas 
además las licencias de sus servicios 
informativos en inglês y en árat>e. La 
presión internacional impidió la clau
sura dei PPS, pero sele negó autoriza
ción para usar un terminal de télex. 

En julio de 1986 fueron clausuradas 
las revistas AI-Mithaq v AI-Ahrl; el pre
texto alegado por los israelíes es que se 
trataha de órganos dei Frente Popular 
para la Liberación de Palestina (FPLP) y 
por lo tanto constituian amenazas a la 
seguridad de Israel. Adoptando por 
primara vez una posición clara en de
fensa de la prensa palestina, la Unión de 
Periodistas de Israel se opuso a la me
dida . 
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Represlón a los periodistas árabes 

La censura y la restricción de licen
cias no son las únicas limitaciones a la 
libertad de prensa. Los periodistas ára
bes son hostilizados de muchas mana
ras, a yeces incluso violentamente. 

Uno de los instrumentos de repre-

Los 
de 

diarios 
mayor 

circulación 

D Hasta los primeros anos de la 
década dei 60, Jerusalén era la 

capital de la prensa de Jordania. En 
marzo de 1967 fue aprobada una ley 
que redujo a tres el número de pe
riódicos existentes. AI terminar la 
guerra de los seis dias, los territorios 
ocupados permanecieron sin prensa 
propia por más de un ario, hasta que 
en 1968 el comisario local israell au
torizó la publicación de Al·Quds. En 
junio de 1972 comenzaron a circular 
también AI-Fajr y AJ.Sha'ab que, en 
poco tiempo fueron seguido~por di
versas publicaciones semanales, 
quincenales v mensuales. 

Desde 1980, A/.Fajr es publicada 
también en inglés y en 1982 inauguró 

sión que las autoridacies están usando 
es el confinamiento en una ciudad. En 
1980, tres editores fueron confinados 
por tres anos: Hanive, de AI-Rh;l'ah, 
Mam'oun Savyed de 111-FR/r v 8ashir 
Barghouti de AI-Talfs 

Las órdenes de confinamiento imp11. 
dlan a los periodistas salir de los limites 
cfe las ciurl11des cte Ramallah v AI-Bireh. 
Cuanrlo solicitaron autoriz11ción para 
trahajar en s11s oficinas de JArusallm, 
ésta les fue cienegada. (MAs reciente
mente, HaniVfl fue rletenido v 11m1tna7.a. 
do rlp rleoortflciónl. 

Otra vlctima qe asa medida fue el 
oeriodista Badran Jaber, confinarlo en 
Hehrón hece dos anos. La pE1riodlst11 
Ravmuncta TawP.el permaneció hajo 
arresto ciomiclliario en 1976 con prohi
bición de trabajar, además de pesar un 
mes en la cãrcel. Hamrli Faraj, redactor 
cie la revista AI-Shira' -hoy clausurada en 
forma rlefinitiva por los israelles- pasó 
por un confinamiento de dos anos. Ou
rante ese tiempo fue detenirlo 15 veces 
por períodos de una semana. 

La vida de muchos periodistas fue 
investigada por las autoridades israelíes, 
mientras a otros se les impedia abando
nar el pais. AII Khateeb, editor rle A/. 
Sha'af) fue deportado para el Llbano ai 

su edicíón en lengue hebrea. En 19n 
Ravmonda Taweel A lbraim Kareen 
fundaron Pa/r1,9tínP. Pm,;.,; S'!rvir.Ps 
(PPSI, una agencia especiali1ada en 
asuntos palestinos. 

Actu11lmente hav tres diarios, cin
co semanarios, cuatro publicaciones 
entre quinll8nalas v mensuafes v 
otras que clrculan sin una frecuencia 
definida. 

Entre los diarios, AI-Cluds lidera el 
tiraje con unos diez o quince mil 
ejemplares. Sus competidores, AI-Fajr 
v AI-Sha'ab ·11egan a 5.000 mientras 
algunas revistas alcanzan una circu
lación de 15 mil ejemplares. Estas pu
hlicaciones cubren Cisjordania, Jeru
salén Oriental y Gaza. Los diarios son 
editados en ocho páginas y su conte
nido es bastante variado. 

Israel proclama a los cuatro vien
tos que la vitalidad de la prensa ára
be es posible g racias a la llbertad de 
expresión de que disfrutan los pales
tinos. Para otros, es el resultado de la 
intansable lucha dei pueblo palest•no 
en defensa de sus derechos. 



mismo tiempo que un reportero de esa 
publicaclón, Hassan Abd AI-Jawad, era 
deportado el afio pesado para Jordania. 
Jawad va habfa sido detenido en 1980, 
cuAndo cubrla una mafestación de pro
test11 en el colegio Abu-Ois. En 1985 fue 
nuevamente preso por cubrir otr1J mo
villzación. 

Con frecuancia, 11 los reporteros pa
lestinos se les impide el acceso a infor
maciones rehwantes. Muchos fuAron 
detenirlos mientras trahajaban v dos de 
ellos procesarlos, acusados de incitar 
s la violencia mientras cubrilin un 
evento. 

Como consecuencia de este asedio, la 
mayorla de las pui,licaciones palestinas 
se ve privada de los mejores profesio
nales. Muchos periorlistas de primera 11-
nea tian optado por trabajar en el exte
rior debido a las restricciones a la liber
tad de expresión v a los bajos sala rios. 

La amenaza terrorista 

Además de las restricciones impues
tas por las tropas de ocupación, la pren
sa palestina también debe soportar los 
atentados de los grupos extremistas is
raelles. En 1974, Yussef Nasr, fundador 
de AI-Fafr fue secuestrado y permanece 
desaparecido hasta hoy. Seis anos des
pués estalló una bomba en el hall rle 
entrada de AI-F11jr. tas oficinas de A/· 
Sha'ab sufrieron varios atentados. En 
otra ocasíón, la ag1mcia PPS fue invadi
ria por desconocidos que saquearon sus 
oficinas v robaron material impreso ele 
inastimahle valor. EI auto de Raymunda 
Tl!weel, la responsable ele la aoenci11, 
fuP. Incendiado. Los terroristas trataron 

tamhién rJo incendiar el coche r!e lc1 
"clitora ciP. AI-Fair, Hanna Sinior11. 

Otro c:anltulo son las cartas amena
zarloras de or~anizacione!- tp,rroristas 
Que AI-Fa;r v ,111 •• c:n:i'ah recihen con fre
cuenr.i11. Estas nrovocaciones recuerrlan 
las cartas ,, llamarlas tP.lefónicas que 
prácticAmentP. todas las publicaciones 
palestinas recihían diariamente en mar
io de 1982, cuando una huelga general 
v rn11nifestaciones en Cisiordani11 provo
caron una violenta reacción de Israel. 

lln esfuerzo inútíl 

EI propósito de limitar el ingreso y la 
dlstribución de publicaciones en Cisjor· 
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Una economía 
dependiente 

de Israel 
D La ocupación de Cisjordania por 

Israel no liene objetivos mera
mente polfticos. Cada acto de los 
ocupantes en la región también 
apunta a privar ai territorio de toela 
posibilidad de autonomia económica. 
Las tropas de ocupacióp confiscaron 
la tierra y el agua, destruyendo la ba
se agtícola y creando una tegión de 
desempfeados que se ven obligados 
a aceptar trabajos serviles en Israel. 

En los últimós anos, las autorida
des de ocupación de Cisjordania ex
propiaron 52% de las tierras árabes y 
las entregaron en usufructo a 45 mil 
colonos israellP.s que, establecidos en 
128 asentamientos, constituyen 4,5% 
de la población de la región. La otra 
parte dei terrltorio se divide entre un 
millón de palestinos. 

La procluctivirlael rlel s'uelo en esta 
región v, consecuentemente, 

1
,;u va

lor, clependen , elirectamente de la 
elisponibilidad de agua. En lsraP.I v en 
Cisjorrlania son los modernos méto- • 
do!! de irri~ación los que cieterminan 
la compefitivirlad cie la agricultura. 
Actualmente el área irrigada no pasa 
rle 3% dei total ele las tierras cultiva-

dania parece condenado ai fracaso visto 
que la población circula prácticamente 
sin restricciones entre Cisjordania, Jeru
salén Oriental e Israel. La aprehensión 
de materiales y el castigo a los palesti
nos descubiertos con ciertas publicacio
nes ·parecen haher · resultado inútites 
como medidas para impedir la circula
ción de la prensa política. Por otra parte, 
los informativos y otros programas ele 
radio y tefevisión de Jordania, Siria Y 
Egipto -oue ciertamente serlan consi
dP.rodos "propaAanci~ hostil"- son fA
cilmente captarlos en Cisjorciania. 

De cierta manara, la situación ciel 
censor en los territorios ocupados re
sult11 patt'!tica, consideronrlo la prolifera-

das en Cisjordania . .EI proceso de im
plantación de obras de regadio se 
interrumpió bruscamente con la in
vasión Israel!. 

Las autoridades israEtlies emitie
ron hastã ahora 1.200 órdenes mili
tares sobre manejo de recursos hídri
cos. EI consumo de agua de los agri
cultores árabes está estrictamente 
controlado v no se les permite per
torar nuevos pozos. Esas restriccio
nes no alcanzan a los colonos judlos 
que disponen de agua abundante in
cluso para sus piscinas. 

La dependencia económica de 
Cisjordania se revela también en la 
industria. Según datos de 1983, Cis
jordania se habfa convertido en un 
mercado para las manufacturas is
raelles mayor oue <,ran Bretaiia y 
Alemania. 

Arlemás, Cisjordania se transfor
mó en un mercado privativo donde 
Israel puede colocar los productos rle 
más haja calidad a los precios mãs 
elevados. Altos arí!nceles y una rígida 
política de importaciones garantizan 
que 90,7% elA las mismas provengan 
ele Israel. 

ción de fuentes alternativas de informa
ción y el surgimiento de vigorosos cen
tros universitarios e intelectuales dentro 
dei propio territorio de Cisjorelanié!. Por 
otra parte, las restricciones impuestas a 
la publicación de materiales con conte· 
nido polltico no han logrado elimjnar
los. A lo sumo, ellas sirvieron para esti· 
mular el traslado de la mayoría de las 
imprentas y editoriales independientes 
hacia Jerusalén Oriental, donde la cen-
sura es menos rigurosa. • 

1 1:1 rio Jordiln es la Onlca frontera terrestre abferta 
anlre Israel y el mundo àrabe. Olvide el terrltorlo de Ci&
jordanla dei reino do Jordanla. Con frecuencia, las auto· 
rldades lsraelfgs clerran arbitrariamente ese puesto fro1>
terilo. 
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Cultura 

E::-critore::- de paí::-e~ recientemente 

independizado:; debaten lo~ valore~ univer~ale::
y la n..':-:i::-tencia cultura 1 

Africa 

EI nuevo humanismo 
Dulce Tuf)y 

N 
egros, blancos o mestizos los es
critores africanos de lengua 
portuguesa han superado en la 

práctica el racismo heredado de la épo
ca colonial en sus palses de origen. ln
dependientes desde mediados dei 70, 
después de un prooeso de lucha arma
da, los palses africanos de lengua oficial 
portuguesa no hurgan en las cenizas de 
su pasado lejano ni se detienen en el 
triste capltulo de la esclavitud. Según 
algunos escritores, eso tiene una venta
ja: por ser relativamente reciente, la li
teratura africana de estos palses no tie
ne una tradición muy pesada para rom
per y tiene menos prejuicios que otros 
casos dei mismo continente, Por otra 
parte, los escritores han asumido la difí
cil tarea de la unificaclón nacional a tra-

vês de la lengua, partiendo dei legado 
de miseria, hambre y subdesarrollo de
jado por cinco siglos de colonialismo 
português. En el caso de Angola y Mo
zambique ta situación es más grave aún. 
Ambos palses son vfotimas de los ata
ques terroristas de la Unita y la Rena
mo, respectivamente, patrocinados por 
el régimen de Sudáfrica y el propio go
bierno dei apartheid insiste desde hace 
una década en las agresiones directas. 
Pero los escritores africanos resisten 
con todo el vigor de una literatura 
emergente. 

Manuel Rui: la resistencia cultural 

"Libertad, fraternidad, igualdad/ en 
alas dei Mirage a Francis/ cultural, enci
clopedia dei Sena/ las aguas no se ensu
cian/ de sangre y los poetas/ pueden 
hablar de la tuna/ ai son dei acordeón 
las alas/ dei Mirage a Francia/ cortando 

fAanuel Rui: un anMlsls de li clomlnecl6n cultural d., colonllllsmo pomig.,. 

60 - tercer mundo 

el cielo con elegancia/ y con la ventaja/ 
de bombardear escuelas/ a la distancia", 
dice el poema de Manuel Rui. 

Poeta, novelista y letrista angolano, 
Rui fue traducido ai espanol, ruso, che
co, rumano, francês, inglês y sueco, 
pero sólo ha !legado a Brasil reciente
mente. 

"Coando !legaste, los mayores con
taban cuentos. Todo estaba en su lugar. 
EI agua. EI sonido. La luz. En nuestra 
armonla. EI texto oral. Y era apenas 
texto, no sólo palabra, porque habfa ár
boles sobre los crepitantes brazos de la 
floresta. Y era texto porque habla gesto. 
Texto porque habla baile. Texto porque 
hahfa ritual. Texto hablado, oldo v visto. 
!Es verdad que podias haber pedido 
para ofr y ver los cuentos que contaban 
los mavores cuando !legaste! IPero nol 
Preferiste disparar los C'li'iones. Desde 
ese momento comencé a pensar que tú 
no eras tú sino otro, porque me parede 
diftcil aceptar que de tu identidad for
mara parte ese provecto de llegar v 
bombardear mi texto. Más tarde pude 
constatar que tenlas otra arma más po
derosa, además dei canón: el texto es
crito", escribió Manuel Rui sobre el pa
pel dei lenguaje oral v la escritura en la 
dominación cultural dei colonialismo 
português. 

Para Rui, actualmente en Angola el 
português es importante como idioma 
de integración nacional, que convive 
con las llamadas lenguas "regionales": 
quimbundo, umbundo, klckoo, kuaiama v 
otras. 

En la trinchara lfteraria 

Detenido en 1961 por la PIDE, la ne· 
fasta policla polltica portuguesa, Anto· 
nio Cardoso escrlbió la mayor parte de 
su obra durante los 14 anos que perma· 
neció en el campo de concentración de 
Tarrafal, en Cabo Verde. Integrante de 



Cardoso: esaltor desde la prislón 

la generación Mqnsa.qem, una revista 
Que publiCAban Agostinho Neto, Anto
nip Jacinto y Luandino Vieira, entre 
otros, Cardoso recuerda que leer en 
aquella época era un privilegio de po
cos: "Noventa por clento de la pobla
ción de Angola no sabia leer antes de la 
independencia. Hov dia la instrucción 
avanza. Todos los jóvenes han sido ·al
fabetizados, a no ser en las zonas de 
guerra", dice el autor de 21 poemas ria 
cadeia, Uç/J.o de coisas, Baixas e musse
ques y otros textos publicados en varias 
partes dei mundo. 

Los libros de Antonio Cardoso se 
agotan rápidamente en tas llbrerlas de 
su pais, como se agota la mayorla de los 
textos. Los libras son más baratos que 
los cigarrillos y que ta cerveza porque 
cumplen una funclón social. Además no 
hay importación de textos, por lo que la 
competencia no existe. Hay una sed in
telectual que brota en el pueblo cuando 
todo el mundo tiene acceso a la lectura. 

EI libro ' de relatos de la prisión Yo 
Mabalane, dei periodista y poeta Albino 
Magaia, director de la revista Tempo, el 
semanario más importante de Mozam
blque, también es uno de los más ven-

' dídos en su pais. Lanzado en 1983 con 
un tiraje de 20 mil ejemplares, Yo Ma-
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Magala: - nbros se agotan en pocos drn 

balane, se agotó en menos de un mes en 
Mozambique, un pais donde se hace 
cola para todo, incluso en las puertas de 
las llbrerlas ... 

Vocaci6n ética 

La literatura africana ya no se cir
cunscribe ai tema dei "africanismo" en 
general. La temática se profundiza y se 
amplfa. Tal vez la explicación resida en 
su regionalismo anterior. Esta literatura 
era caboverdeana desde el movimiento 
de los llamados "claridosos", quienes 
editaban la revista Claridade a fines de la 
década dei 30 en Cabo Verde. Es ango
)ana desde el primer poema, que conte
nla la esencia de la nacionalidad y el 
amor a la patria. Mozambiqueria desde 
que la generación de Craveirinha y 
Noemia de Souza -una extrana presen
cia femenina en la literatura africana
proclamó la armonfa de la mârimba y la 
fuerza de los tambores. Esta especifici
dad !iteraria aparece asimismo en la li
teratura guineana y en São Tomé y 
Príncipe. Es un espacio de conciencia 
que se cristalizó en el nacionalismo an
terior a la independencia y hoy se abre 
en un abanico de las más variadas ten-
dencias. • 

Superar 
fronteras 
raciales 

No exi.--te cultun\ neh11·a o 

cultura blanca. Exi:-:ten 
e~critore:-; bueno~ y ma.lo:-: 

D urante una reciente visita ai flra
sil, ai entrar ai auditorio rle una 
universirlad brasilelia, tos escri

tores africanos tuvieron su primera sor
presa ai ver escrito en el pizarrón con 
letras enormes la inscripción: "Cultura 
Negra", colocada por los estudiantes 
para anunciar el encuentro. 

Según el poeta angolano Manuel Rui, 
la "Cultura negra" es un concepto es
tigmatizante. "Somos todos vfctimas dei 
imperialismo lingüístico, el gueto fue la 
invención más diabólica dei opresor", 
afirmó. 

Acto seguido, Rui explicó a sus jóve
nes interlocutores por quê es preciso 
evitar esa designación. "Nos rehusamos 
a asumir el gueto que pretenden impo
nernos. EI opresor dice: Uds., los ne
gros, son los mejores en el fútbol y en la 
música. Pero, si un negro quiere ser P.I 
mejor en computación !no puedel El 
gueto es inarlmisihle. Tenemos que 
avanzar, por(1ue en el fonclo lo riu'? 
existe es un proceso rle lucha de clases. 
No podemos ser libres mientras haya 
un solo hombre riue no lo sea. Es ,:,reci
so que los escritorP.s latinoamericanoi: 
negros entren en las asociaciones y sin
rlicatos ela escritores v sean grandes es
critores sin 11ue importe el color rle su 
piei. Lo contrario seria aceptar un queto. 
La literatura cte Angola es nuestra lite
ratura, de negros, htancos y m<!stizos 
angolanos. Nuestra ideologia es la 
ideologfa de la victoria v no de la rle
rrota. Y esta victoria la logramos mi

gros, mestizos y blancos con las armas 
en la mano, enfrentando ai colonialismo 
português." 

Cultura y estereotipos 

"Ouisiera haber venido a la América 
Latina de los latinoamericanos y no a la 
de los negros o de los blancos", mani-

tercer munrlo - n1 



Mia Couto: contra la dlscrlmlnac:16n l"IICIIII 

festó uno de los visitantes, el escritor 
mozambiquerio Mia Couto. 

EI poeta Albino Magaia explicó luego 
cómo los problemas raciales fueron su
perados en Angola, Mozambique, Cabo 
Verde y Guines Bissau en las luchas de 
liberación de esos países. "Angola en 
1961 y Mozambique en 1965 iniciaron la 
lucha armada, lo que nos obligó a una 
reflexión muy profunda. l Luchébamos 
por un país exclusivamente de negros? 
,un país de negros y biancas? lUn país 
mestizo?" 

"Por imperativo de la lucha -agregs 
Magaia- fue necesario crear un nuevo 
humanismo en aquella zona de Africa. 
No luchábamos contra los blancos. Lu
chábamos contra la explotación dei 
hombre por el hombre. EI Congreso 
Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica 
no lucha contra los blancos. De lo que 
se trata es de la liberación dei pueblo 

sudafricano en su conjunto, que se 
compone de negros, hindúes, mestizos 
y biancas que, de una u otra manara, 
son vfctímas dei apartheid. EI jefe dei 
estado mayor dei ANC es hlanco. Evi
temos caer en una 'guetlzación' como la 
de los negros en Estados Unidos", ad
virtló Magaia. "Si bien en ese pais mu
chos grupos han avanzado en ese senti
do. Los negros hoy va no luchan para 
ser reconocidos como negros sino por 
la ciudadanfa. Luc.t,an para ser recono
cidos como norteamericanos. No se 
trata de mandar a los negros a Africa y a 
los blancos a Europa. EI bóer1 también 
es ciudadano africano. No vamos a ti
rarlo ai mar. Tenemos que superar el 
deseo de venganza que nos viene de la 
época de la esclavitud". • 

1 Sudalrlçano blanco oe origen holan06s, 

Líbano: asesinan 
a dos intelectuales 

A utor de numerosas obras filosó
ficas que son libras de texto 
tanto en su pais natal, Líbano, 

como en universirlades europeas, Has
san Hamdane (o Mehdi Amei, el seudó
nimo con el cual firmaba su obra) fue 
asesinado en la capital libanesa a fines 
de mayo pesado. Tres homhres arma
dos y encapuchados lo aguardaban 
frente a la puerta de su domicilio, en 
Reirut Occidental; ametrallarlo, Hamda
ne falleció camino ai hospital. Este co
nocido intelectual libanês habfa nacido 
en 1936 en el seno de una familia chifta 
del sur dei Llbano, había estudiado en 
Lyon y posteriormente habfa vivido en 
Argelia, donde fue profesor. Regresó a 
su pais para integrarse ai cuerpo do
cente de la Facultad de Ciencias Socia
les, donde era profesor de Filosofia. 

E n febrero de este a rio fue electo 
para integrar el Comité Central dei Par
tido Comunista libanês, ai cual pertene
cfa desde 1960. Hamdane es una de las 
numerosas vlctimas de atentados ocu
rridos en los últimos meses contra mili
tantes y dirigentes de la izquierda liba-
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nesa. Para hacer el discurso de home
naje en ocasión de su antierro fue elegi
do el escritor y filósofo Hussein M'Rové, 
de 79 anos de edad, quien pocos dias 
más tarde caerfa asesinado en un aten
tado muy parecido ai que le costó lc1 vi
da a Hassan Hamdane. 

La muerte de ambos intelectuales 
causó consternación en los cfrculos 
culturales libaneses. Los alumnos de 
Hamdane en la universidad convocaron 
a una huelga para protestar contra la 
violencia que está acechando a los pen
sadores y dirigentes progresistas y el 
comité central dei Partido Comunista 
libanês publicó un comunicado en el 
cual denuncia que la muerte de este 
"combatiente, pensador, escritor y 
poeta es obra de asesinos a sueldo que 
actúan ai servicio de los defensores dei 
oscurantismo, de los que se oponen ai 
progreso y ai Humanismo, los adversa
rios de la unidad y dei carácter árabe dei 
Lfbano, los enemigos de la religión que 
usan la fe para exacerbar los conflictos 
interconfesionales y el despotismo". • 



T anzania: alto nivel de 
alfabetización 

Según informó recientemente el 
ministro de Educación de Tanzania, 
Kighoma Malima, el 90% de la pobla
ción dei pais está alfabetizada, lo que 
representa uno de los niveles más 
altos dei mundo y el más elevado de 
los palses en desarrollo. 

EI ministro agregó que ai final de 
la presente década, el lndice de 
analfabetismo hoy remanente -9,6%
deberá ser reducido a la mitad. 

Las cifras divulgadas por las auto
ridades educativas de Tanzania pro
vienen de la quinta encuesta nacional 
sobre el tema que, afirmó Malima, 
"será la última a nível nacional; de 
ahora en adelante, las camparias de 
11lfabetización serán de responsabili
dad de cada región v de cada distri
to". 

La campana nacional de alfabeti
zación fue lanzada en Tanzania ep 
1970, con el objetivo de prepara ai 
pueblo para participar plenamente en 
los planes de desarrollo. 

En 1979, el lndice de analfabetis
mo de Tanzania se elevaba a 26,5%. 

7aire: Rihlioteca sobre Africa 

EI presidente dei Centro Interna
cional de las Civiliz11ciones Bantúes 

, (Ciciba), Teophile Obeng11, anunció 
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recientemente en Kinshasa, la capital 
de Zaire, que muv pronto se ha de 
crear en Africa una biblioteca espe
cializada en el pensamiento africano 
contemporâneo. 

La nueva institución, agregó 
Obenga, servirá de punto de apovo 
para la emancipación de los ntelec
tuales dei continente negro . .Además, 
la biblioteca deberá unir a los espe
cialistas de la región contra el saqueo 
y el tráfico ilícito dei patrimonio cul
tural africano, que entorpece los tra
bajos de los cientlficos. 

/ 

CONCURSOS 

EI concurso 1988 rle Casa óe las 
Américas 

La institución cultural cubana ya 
, dio a conocer las bases de su concur
so 1988, que se encuentran a disposi
ción de los interesados en tas sedes 
de las representaciones consulares v 
diplomáticas de Cuba. Los géneros y 
categorias convocados son los si
guientes: llbros de cuentos, libros de 
poesia, ensavo oobre temas histórico 
sociales de asunto o asuntos lati
noamerícanos o cariberios, libros 
para ni.nos v jóvenes y obras de lite
ratura cariberia en inglês o créole. 

Las obras para nirios v jóvenes 
podrán ser: de flcción, bajo la forma 
que el autor prefiera (narración, tea
tro, poesia, etc.) o didácticos (biogra
fias, viajes, descubrimientos, inven
ciones, países, pueblos, etc.l. Las 
obras de ficción deberán tratar de 
motivos latinoamericanos y caribe
rios y las didácticas se referirán a 
asuntos relacionados con la evolu
ción social de América Latina y el 
Caribe. 

Los libros cie ensavo sobre temas 
histórico-sociales estarán integrados 
por uno o varios trabajos habitual
mente considerados ensayos, o tam
bién por estudios o ínvestigaciohes. 
En todos los casos, deberán abordar 
asuntos latinoamericanos v cariberios 
v deben tener, además de valores 
conceptuales, calidad !Iteraria. 

Casa de las Américas: Premio 
Ensayo Fotográfico 

Casa de las Américas está convo
cando a los fotógrafos latinoameri
canos y cariberios a participar en el 
Premio Ensayo Fotográfico que se 
otorgará este ano. EI concurso tiene 
como objetivo seleccionar el mejor 
ensayo temático fotográfico que trate 
temas histórico-sociales sobre la rea
lidad dei continente, asl como esti- . 
mular la práctica de la fotografia co
mo expresión cultural. 

EI ensayo elaborará un discurso 
en imágenes fotográficas que cons
tituyan un proceso de slntesis, en el 
que argumento, secuencia y trata
miento técnico evidencien un con
junto de alta calidad artística. 

OMS: Concurso de fotografía 

En conmemoración de su 40!1 ani
versario, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) está organizando un 
concurso internacional de fotografía 
sobre el tema: "Salud para todos, to,. 
dos para la salud". 

EI objetivo dei certamen -en cuya 
organización cooperan la Federacíón 
Internacional de Arte Foto,gráfico 
(Fiap) y la empresa aérea Swissair
se propone mostrar la situación ac
tual de la salud en el mundo entero, 
subrayando los esfuerzos en busca 
de la meta: "Salud para todos en el 
ano 2000". 

Los participantes -aficionados o 
protesionales- deberán hacer !legar 
sus trabajos a Ginebra antes dei 15 
de octubre, donde serán evaluados 
por un jurado internacional. Todos 
los participantes recibirán un certifi
cado especial de la OMS y de la Fiap. 
Los mejores trabajos recibirán me
dallas es~eciales y equipos fotográfi 
cos. Los seis primeros premios in
cluirán viajes a Ginebra con estadia 
paga y podrán continuar trabajando 
para la OMS. 

Datos completos sobre el concur
so pueden recabarse en los centros 
de informacion's de la ONU de cada_ 
pais. 
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HONDURAS: HAMBRE Y OCUPACION MILITAR 

SUDAFRICA: LA SOLIDARIDAD DEL "APARTHEID" 
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flJ BANCO DO BRASIL 
AGENaAS: Abidjan - Costa dei Marfil; Amsterdam -Holanda; Asunción -Paraguay; Barcelona -Espai\a; Bruselas -Bélgica; Buenos Aires· Argentina; Carecas -Venezuela; 
Singapura - Singapura; Gran Caymán - lslas Caymán; Hamburgo -AJemania; La Paz - Boírvia; Lisboa - Portugal; Londres - Inglaterra; Los Angeles - E.E.U.U.; Madrid 
Espaiia; Manama - Bahrein; Miami - E.E.U.U.; Milan - ltafia; Montevideo - Uruguay; Nueva Yor1c - E.E.U.U.; Ciudad de Panamá - Panamá; Paris - Francia; Pono - Portugal; 
Presidente Stroessner - Paraguay; Roma - ltalia; San Francisco - E.E.U.U.; Santa Cruz de la Sierra - Bolivia; Santiago de Chile - Chile; Tokyo - Japón; Viena - Austria. 
ORaNAS: Beijing - República Popular de China; Bogotá - Colombía; Chicago - E.E.U.U.; Estocolmo - Suecia; Hong Kong - Hong Kong; Houston - E.E.U.U.; lima - Perú; · 
Ciudad dei Méjico - Méjico; Quito - Ecuador; Sidney • Australia; Toronto· Canadá; Washington· E.E.U.U.; Zurich • Suiza. 


