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~I lector 

Los militares 
y la democracia 

Hay un tema en América Latina que dificilmente se debate 
en términos objetivos: el de los militares. Toda una historia 
de intérvenciones, de dictaduras, de violaciones de los 
derechos humanos, de prepotencia y autoritarismo impide 
el análisis sereno y desapasionado que seria esencial para el 
futuro de la democracia en la región. 
En realidad, no parece sensato esperar que las vlctimas de 
todos esos atropellos puedan ser impprclales para juzgar el 
papel de los militares en el proceso polltico. 
Pero éste es un debate que no se puede rehuir. Tanto en 
Uruguay o Argentina como en Chile o Paraguay, Ecuador, 
Brasil y en todos los palses.donde el poder militar tuvo o 
tiene una presencia abierta o solapada en el gobierno es 
preciso emprender la discusión. 
EI actual proceso de redemocratización, que avanza en 
muchos de nuestros palses sorteando obstáculos, causando 
frustraciones o despertando esperanzas, pasa 
necesariamente por una definición justa y precisa dei papel 
de los militares en la democracia. 
Nada podrfa ser peor que negamos a enfrentar esa realidad, 
con la ifusión de que invocaciones patrióticas o legislaciones 
civilistas puedan por si solas retener a los militares en los 
cuarteles, subordinados ai poder civil, defendiendo las 
Constituciones democráticas. 
En Uruguay y Argentina, que acaban de salir de dictaduras 

militares, el momento es el más apropiado.para ese debate, 
pues los ejemplos recientes son demasiado claros para que 
los propios militares insistan en una vuelta ai pasado. 
Esto no excluye los juicios criminales y la delimitación de 
responsabilidades por la violación de derechos humanos. EI 
núcleo de la cuestión es más profundo: se trata de definir el 
papel de la institución militar en el proceso democrático. 
En Brasil el debate ya está abierto. En el proceso de 
elaboración de una nueva Carta Magna era natural que un 
tema tan trascendental no escapase ai interés de los 
constituyentes. 
Los propios militares han manifestado su interés por el 
asunto. Las entrevistas que publicamos en este número, con 
el almirante Armando Vidigal y el coronel Geraldo 
Cavagnari y las opinionas de varios constituyentes, 
muestran que hay sectores de la sociedad que se proponen 
discutir el papel de las fuerzas armadas desde un punto de 
vista nuevo: como factor importante para la consolidación 
de la democracia. Se trata de un tema de interés 
latinoamericano, ya abordado en diversos países en los 
últimos tiempos, como lo fuera en la Esparia posfranquista. 
Sin embargo, en nuestro continente, por sus peculiaridades, 
tendremos que esforzarnos por trazar caminos propios, 
acordes con nuestra historia y a la altura dei futuro que 
aspiramos a construir. 
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Cartas 

EL NUEVO FORMATO 

Ouiero felicitarlos por la nueva pre
sentación gráfica de cuadernos dei ter
cer mundo que sin duda tornará a esta 
tradicional publicación más presente y 
competitiva en los kioskos, donde abun
dan revistas anestésicas v poco intere
sadas en las luchas de nuestros países 
por la soberania, autodeterminación v 
justícia social. 

cuadernos dei tercer mundo es un 
patrimonio de las mejores causas dei 
mundo· subdesarrollano. En BrAsil será 
difícil, si no imposihle, acompanar los 
hechos relevantes de la historia de dos 
tercios de la Humanidad en la última 
décana sin las páginas de esta revistA
documento que necesita ser mejor co
nocida por los lectores hrasilenos. 

Ser suscriotor y lector de cuadernos 
dei tercer mundo es una muestra de lu
cidez y solidaridad con los destinos de 
pueblos a los que el pueblo brasileno 
puede dar una contribución importante. 

Oeseo que cuadernos dei tercer 
mundo, publicación que conozco prácti
camente desde su primar número en 
idioma espanol, sea cada vez mejor y 
más útil ai progreso social. 

José Montserrat Filho 
Director de Comunicaci6n Social dei 

Minlsterio de Ciencia y T ecnología -
Brasília, O.F.- Brasil 

·poco ESPACIO PARA URUGUAY 

No es que piense que el Uruguay sea 
el centro dei Tercer Mundo, pero creo 
que merece más atención y espacio de 
lo que ustedes le dedican habitualmen
te. En nuestro pais la gran prensa se 
cierra ante temas de real interés popular 
y ese vacío informativo en parte es ocu- · 
pado por los semanarios, pero tienen la 
Umltación de pertenecer, en general, 
a tendencias partidarías definidas. Eso 
nos lleva a ar'íorar otro tipo de enfoque 
para los problemas de nuestro pais que 
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tal vez el equipo de ustedes pueda brin
dar. 

Se critica mucho ai Partido Colorado 
y ai Presidente Sanguinetti por su pollti
ca económica. Yo tampoco la apoyo 
porque a los jóvenes les corta toda po
sibilidad de desarrollo intelectual y los 
lleva a la frustración o ai autoexilio, pero 
zquién propone algo concreto? ,cuáles 
son las soluciones? 

Y en relación a los militares, con o sin 
plebiscito, el tema que nos dobe preo
cupar es ,qué tareas deben desempenar 
las fuerzas armadas en un pais como el 
nuestro, dentro de un marco constitu
cional? Y sobre las fuerzas productivas: 
,quê regias de juego adoptar para los 
lndustriales, para los pequenos propie
tarios rurales, qué o rientación darias 
para fomentar la producción y crear 
fuentes de trabajo? 

En fin, tal vez sean algunas de esas 
preguntas las que cuademos dei terce, 
mundo podrfa ayudar a responder por 
el tipo de periodismo que ustedes ha
cen, planteando un estudio en profun
didad de la situación que atravesamos. 
Juan Carlos Montaiiéz - Montevideo 
- Uruguay 

POCOINTERES 
POR LA POLÍTICA 

Soy estudiante de biologia, músico y 
poeta. Hasta hace poco tiempo atrás, , 
cuando me cayó en las manos cuader
nos dei tercer mundo tenra muy poco in
terés por la política mundial. Realmente 
comprendf que no sólo estabe frente a 
una publicación seria sino que yo per
sonalmente tengo un compromiso a 
asumir, con la verdad. AI leer reportajes 
como el dedicad~ ai tema dei terrorismo 
o a Filipinas me quedé extasiado y deci
di escribirles con una sugerencia: lPOr 
qué no dedican algunas páginas de la 
revista a tratar asuntos estrictamente 
brasllenos, como la moratoria, la Nueva 
República, etc? Siento que hace falta 
información honesta sobre Brasil y creo 
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que cuadernos es la publícación más in
dicada para ofrecerla. 

Charbel Tino EI-Hayi - Salvador -
Bahía - Brasil 

Nota de Redaccíón: Cuando la carta dei 
lector 1/eqó ya estábamos con el primer 
número dei nuevo formato de la r11vista 
brãsilena en la impr,:mta, incfuyendo un su
plemento exclusivamente dedicado a Bra
s11. 

DE UN LECTOR PUNK 

Obtuve la dirección de ustedes a tra
vés de una revista alternativa de Paraná. 
Ouisiera saber cómo se produce la re
vista cuademos dei tercer mundo, si tie
nen un lugar para encuentros, conferen
cias, debates.etc. Y en relación a la posi
ción polltica de ustedes: lSOn anarquis
tas, nihilistas, comunistas, indepen
dientes? lCuántas personas hacen la re
vista? 

Yo era punk hasta hace unos meses. 
Ahora me gano la vida trabajando en un 
MacDonald. Desde hace un arío edito la 
revista (alternativa) "Miseria", medi o 
punk-medio anarquista, con el objetivo 
de sacar a la gente de la mediocridad, 
de la alienación. Trato siempre de mos
trar que dei otro lado existe miseria, 
tortura, se masacra a la gente a través 
dei monopolio de la televisión, existe 
racismo y muchos de los regfmenes que 
se dicen democráticos en verdad son 
fascistas con una máscara. 

Participé intensamente en la cam
pana por elecciones directas y .en el 
Congreso Anarquista, en la campana 
electoral de Gabeira (candidato ai gobier
no de Rio de Janeiro por el Partido de los 
Trabajadores, PT, N. de la Redaccíón). 
Hoy en dia lucho por un mundo mejor, 
con justicia para todos, para que cada 
ser· humano sea libre en sus actos y 
pensamientos. Aspiro a un mundo sin 
fascismo, sin militarismo. Espero que 
no sea una utopia ... 

Cícero Moreno - Rfo de Janeiro -
Brasil 

EL PAPEL DE LA PRENSA 

Tomamos conocimiento a través de 
_ la carta ai lector que publicaron en la 

edición pasada (edición brasilena de 
marzo 1987) de las dificultades que la 
situación económica dei país les ha 
creado también a ustedes, una editorial 
que viene luchando hace aríos para lle
var adelante una propuesta renovadora. 
Es lógico que nos planteen a los lectores 
que el precio de tapa de la revista tendrá 
que aumentar para enfrentar esas difi
cultadas. 

Pero las palahras dei comunicado 
a los lectores me hicieron reflexionar 
sobre las contradicciones de los medias 
de comunicación en una,sociedad con 
las regias de juego que tiene la nuestra. 

Mientras existen medias poderosos 
que hacen de la información un negocio 
(recuerdo el ejemplo de un estudioso de 
la comunicación que decla que l11s noti
cias son las tontarias que se publican 
para relle11ar el espacio de los diarios 
que no fue vendido a los anunciantes) 
los periodistas que hacen de su profe
sión un instrumento ai servicio de la 
comunidad, que creen que informar es 
un deber que exige idoneidad y hones
tidad, se ven permanentemente desa
fiados a vencer mil escollos para poder 
sobrevivir y mantener las publicaciones 
que editan. Vean que curioso: en Brasil 
tenlamos una prensa alternativa fecun
da y creativa durante los peores aríos de 
la dictadura y ahora que estamos en una 
democracia (,estamos?) casi todos esos 
semanarios y periódicos desaparecie
ron, en general asfixiados económica
mente (entre otras razones porque ca
yeron las ventas). 

Bien, estas reflexiones ante la má
quina de escribir son sólo una forma de 
hacerles !legar mi solidaridad. Luche
mos para preservar ese espacio que 
ustedes crearon, un oasis en medio de 
un desierto controlado por los intereses 
dei mercado, o peor, por las trasnacio
nales. 

Luis Carlos Mendes de Oliveira · 
Goiás, Brasil 
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PROSTITUCION, 
UN TEMA DE INTERES 

AI leer el artículo sobre la prostitu
ción en América Latina (cuademós dei 
tercer mundo n~ 97) me_ emocloné mu
cho. Yo actualmente estudio Adminis
tración de Empresas -estoy en el se
gundo afio de la carrera- y soy adepta 
de las religionas africanas. Me crié en un 
medio muy pobre, conviviendo con 
prostitutas (mi madre les lavava la ropa) 
y siempre me dieron gran apoyo para 
que estudiara y tratara de salir de aquel 
medio. 

Me casé, adopté cuatro nhios ·-no 
puedo tener hijos-, y ahora, con 43 anos 
estoy cursando la facultad. Planeo fun
dar una guardería para que las prosti
tutas más carentes puedan alU dejar a 
sus hijos mientras trabajan. Para ello 
cuento con el apovo de colegas sicólo
gas, pedagogas y profesoras. 

Espero concretar pronto ese viéjo 
suelio. Y cuento con el apoyo de uste
des para divulgar noticias sobre esa 
obra social que es una forma de pagar 
una gran deuda con mujeres que mu
chas veces despreciamos sin conocer 
sus dramas, sus dificultades y, sobre to
do, ignorando sus sentimientos y su 
gran veta humana. 

Natalia Maria do Nascimento - Sio 
Paulo - Brasil 

EL "BRASILENO" NO CAE BIEN 

Leo siempre cuademos, no sólo por 
co·nsiderarla un· excelente medio de co
municación sino porque en Portugal no 
existe otra publicación con información 
idónea sobre los temas que U!!tedes 
tratan. 

Ouiero, sin embargo, dejar constan
cia de algunas opinionas criticas. Creo 
que es necesario que dediquen más es
pacio a temas dei Medio Oriente, en 
particular siento falta de más informa
ción sobre la cuestión palestina. (Y ha
blando dei tema, felicitaciones a la pe-

4 - tercer mundo 

riodista Essma Ben Hamida por su ex
celente trabajo sobre los campos de re
fugiados palestinos. (cusdemos dei ter
ce, mundo n~ 94}. También creo que 
deben analizar más exaustívamente las 
agreslones de Estados Unidos contra 
Ubia y las amenazas a Khaddafi. Creo 
que merece una nota de tapa. 

Otro comentarlo: me gustaba más 
leer la revista en "português de Portu
gal" que en "brasiler'lo", ahora que uni
ficaron las adiciones en idioma portu
guês. 

Marina SIiva - Esposende - Portugal 

LECTOR PRECOZ 

Espero que a través de ustedes pue
da redbir muchas cartas de todo el 
mundo. Me llamo Norberto Martinho, 
tango 12 anos, leo cuademos dei tercer 
mundo y espero mantener correspon
dencia con mucho~amigos puas tengo 
muchas cosas para contar sobre mi pais. 

Norberto Martinho - Caixa Postal 
1729 - Benguela - Angola 

MIUT ARES NO AMNISTIADOS 

Instalada la Asamblea Nacional 
Constituyente es imperioso que la so
ciedad tenga medios para canalizar sus 
reivindicaciones y discutirias pública
mente. Es una forma de ampliar el de
bate e influir en los legisladores consti
tuyentes. 

Como militares no amnistiados con
sideramos que nuestro problema mere
ce ser estudiado por la Asamblea Cons
tituyente. 

La población brasilei'ia vive una ex
pectativa que ai mismo tiempo contiene 
ingredientes de frustración y de escepti
cismo político. La frustraciJSn es pro
dueto de la desestructuración y la cen
tralización constante y perversa de 
nuestra economía y a ello debe sumarse 
la decepción por la impunidad de los. 
crlmenes contra el patrimonio nacional 

y contra la humanidad (el crimen im
prescrlptible de tortura) por los cuales 
alln no se procesó a nadie. Paralela
mente a esta lmpunidad se mantiene sin 
amnistia a un conjunto de brasllefios 
que apoyó las reformas promovidas por 
el gobierno constitucional dei presi
dente João Goulart, depuesto por el 
golpe de 1964. 

Romper este pesado exige algunos 
requisitos para que la Constltuclón que 
está siendo elaborada tenga credlblli
dad: la eliminaclón de las restricciones a 
qulenes ya fueron amnistiados, el fln de 
todo rtfsabio de autoritarismo en las 
distintas instancias de la vida nacional, 
amnistía inmediata y plena a todos los 
que fueron punidos politicamente por la 
dictadura militar, como los ma.rineros, 
los fusileros navales y los cabos de la 
Aeronáutica, ademés de 18' devolución 
de los cuerpos de todas las vlctimas de 
la represión. 

lnjusticia, nunca más. 
Unl6n de los militares no amnlst.ia

dos- UMNA 
Lourenzo Senna - Presidente - Rua 

Alvaro Alvim 24 - CEP 20031 - Río de 
Janeiro, Brasil 

CORCEGA, e.UNA LUCHA DEL 
TERCER MUNDO? 

Hace pocos días, nuevos atentados 
con vlctimas incluyendo dirigentes polí
ticos volvieron a colocar en los titulares 
de la prensa el tema de la autodetermi
nación de la isla de Córcega. En Europa 
es poca la divulgación dei problema, por 
el evidente esfuerzo dei gobierno fran
cês para evitar toda repercusión en tor
no ai movimiento separatista. 

Ouiero pedirias que publiquen algún 
artículo con los antecedentes de la rei
vindicación independentista corsa, con 
opinionas de dirigentes dei Tercer 
Mundo sobre el tema. 

Marie Stephanle F. Berger - Avig
non, France 
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12 Braslt MIiitares, ajustando el paso, Proo6plo Mineiro 
18 Chlle/Bollvla: Fracasan las negoclacones, Jos4 Boltaro 
20 Chile: Un gran acuerdo nacional, entrevl81a a Germán Co

rrea. 
24 Chlle/SudMrica: Socios Militares 
25 Surlnam: Un cambio de rumbo, Andn§s Serbin 

AFRICA ----------------

27 Angola: Subslsten las amenezas externes, Jo.fo Melo 

31 Zlmbabwe: Fracasa la unldad, Gowfn Reddy 
34 Rasd: lRumbo ai referándum? 

MEDIO ORIENTE-------------

38 Palestina: La luz ai flnal dei túnel, Neíva Moreira 
44 Vasser A'rafat "Negociar con Israel" Bealrlz B/ssio 

48 Líbano: Muere une esperanza, Juan C8rlos Gumuclo 
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52 

CULTURA 

La televlsión en un pais joven, Claudla Neiva/Sandra Gaste/lo. 

Branoo. 

MEDIO AMBIENTE ------------

Un basureto nuclear, James Grant 

OPINION ----------------

54 Costa Rica: Negocieción v guerra, Daniel Camacho 

ECONOMIA---------------

55 Carrera de obstáculos, Pablo Piacentinl 
57 Unctad VII: EI programa dei Tercer Mundo 
58 lPor qué caen las meterias primas?, Chal<ravarthlRaghavan 

COMUNICACION -------------

61 Radios mineras: utrtuturo incierto, Gridvfa K,Jncar 
62 Pero: Apertura sul géneris en los medios de comunlcaclón, 

CdsarArias 

64 HUMOR:JorgaArbach---- ---------

v-, Arafa:t. presidente 
de la OLP., propone una 
negoclaclón dlrec:ta con 

Israel para discutir un 
futuro estado blnaclonat 
palestlno-lsraelf y aflrma 

que la unldad de los l 
palestinos fue una 

relvlndlc:aclón dei pueblo 
que aufnl en los campos 

de refugiados 

En medi o a la crisis que 
estaló con Chile, 

Gulllenno Bedregal, 
canclllef boliviano, eflrml 

que la propuesta de su 
pafs para asegurar una 

sallda ai mar a Bollvla • 
realista y vlable 

Karaml: la muerte en un 
atentado dei prlrMr 
ministro llban6s agrava 
las tensiones en el Líbano 
y dlsminuye las 
poslbllidades de que se 
concrete a corto plazo un 
acuerdo de pacific:aclón 

Las acclones de guemi en 
elfnlnte surde Angola, en 
la frontera con Namlbla, 
esun estabillndas y bejo 
control pero hay lndlclos 
de que, preslonado por 
Estados Unidos, el 
presidente Mobutu 
podrfe hostilizar ai 
goblemo de Luanda 
abrlendo un fnlnte en la 
frontera norte 



LA HISTORIA, LA GEOGRAFIA, LA ECONOMIA 
Y LA POLITICA DE LOS PAISES DE NUESTRO MUNDO 

Esta Gula 
es indispensable para 

el trabajo de periodistas, 
profesores, legisladores, 

estudiantes, administradores, 
industriales y comerciantes, 
y útil para sindicatos y otras 

instituciones. 
Tanga siempre su Gula, 
en su mesa de trabajo, 

en su aula, 
en su biblioteca. 

La Gula dei Tercer 
Mundo es una 
publicación que se preocupa en 
relatar los hechos como ellos son. 
Nunca de manera tendenciosa 
o parcial. Porque el compromiso de la 
Gula 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 economia, 
su agricultura y mucho más.-

Son 670 páginas 
con información 

actualizada, 
acompaliada de 

mapas y gráficas. 
Informes y documentos 

de los países No Alineados 
y datos sobre las principales 

Organizaciones· lnternacionales. 
Usted no puede dejar de tener 

la Gula dei Tercer Mundo. Con ella 
el mundo entero estará en sus manos. 



Suscripciones 
A.c.u. S/A 
Avda. 18 de Julio 1263, 
3er. piso, oficina 10 
Montevideo - Uruguay 

Una publicación independiente 
con circulación de más de 100.000 
ejemplares en 70 países 

Editora Terceiro Mundo Ltda. 
Rua da Glória, 122 / 105-106 
Rio de Janeiro (.RJ) - Brasil 
CEP 20241 

Uno de loS mas g,ave-s 
clHllh01 dl nuH1t0 '~ 

Tarifas de suscripción 
TRES SEIS UN 

MESES MESES ANO 

Uruguay N$ 730 N$1.400 N$ 2.600 

Argentina A 14 A26 

América dei Sur US$13 US$25 

América dei Norte US$16 US$ 30 · 

Europa US$18 US$35 

Africa, Asia y Oceanfa 
\ US$20 ~S$40 



Panorama 
Tricontinental 

Uganda 
recorre 

ai trueque 
En los próximos tres anos, Uganda 
cambiará granos por azúcar, coci

nas, maquinaria agrícola y refrigerado
res de Cuba; malz por frazadas de Bur
kina Faso y soja, cueros, pieles, madera 
y frutas tropicales, por cemento, soda 
cáustica y petróleo c~udo de Libia. 

Estos ejemplos de trueque forman 
parte de los esfuerzos dei gobierno dei 
Movimiento de Resistencia Nacional 
(MRN) y dei presidente Yoweri Museve
ni para encontrar una solución a las difi
cultadas económicas de Uganda. 

EI mayor problema financiero es una 
deuda externa de 1 .200 millones de dó
lares, heredada de la administración 
anterior, lo que provocó escasez de divi
sas provenientes casi exclusivamente de 
las exportaciones de café. Los servicios 
de la deuda absorben mãs de un cuarto 
de esas ganancias. EI resto no alcanza 
para comprar los productos necesarios 
para desarrollar la agricultura y rees
tructurar el sector industrial que funcio
na actualmente a 20% de su capacidad. 

la iniciativa de llevar adelan,e el in
tercambio por trueque, anunciada en 
agosto dei ano pasado por Museveni, 
fue considerada una medida importante 
para la integración política de Africa. 

Sin embargo, los vínculos de Muse
veni con el capitãn Thomas Sankara de 
Burkina Faso, y con el coronel Muam
mar Khaddafi, el hombre fuerte de Li
bia, son vistos con desconfianza por los 
acreedores occidentales. 

Mediante el trueque, Museveni busca 
librarse de las imposiciones dei FMI v 
crear una economfa independiente, 
apovada en el comercio con el resto de 
Africa. 

La deuda actual de Uganda se re
monta· a los tiempos de la administra
ción de Milton Obote, cuando funciona
rios corruptos auspiciaron la obtención 
de préstamos en el exterior para ase
gurarse "comisiones". Pero además, 
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Yowerl MUS8veni: la aclopclón dei tnreque ayuda a enfrentar la escasez de dlvl._ 

como el sector industrial recibla una 
parte muy pequena de ese dinero, inclu
so de los créditos dei Banco Mundial y 
dei FMI, no se generaba riqueza para 
pagarias. 

En noviembre dei ano pasado, el 
Banco Mundial le cortó a Uganda la 11-
nea de crédito industrial de cuatro mi
llones de d.ólares para demostrar su de
sacuerdo con la nueva pofltica económi
ca. EI FMI y Gran Bretaõa también ad
virtieron a Uganda que debia adoptar 
una política ortodoxa. 

Mediante el trueque, el gobierno de 
Uganda espera también eliminar fun
cionarias estatales parasitarias. Como 
expresó Museveni: "No se puede rnan
tener una cuenta bancaria para la comi
sión de 10% que se cobra por la expor
tación de nuestros granos". 

Ef trueque libera ai café de los servi
cios de la deuda externa y permite pres
cindir parcialmente dei uso dei dólar, 
cuva escasez dificulta el comercio regio
nal. 

Uganda participa tctivamente en el 
Area de Comercio Preferencial (PTA) 
que comprende 18 países rle Africa 
Oriental y Central. 

En setiembre de 1986 se llevó a cabo 
en Nairobi, capital de Kenva, la rnuestra 
comercial det PT A, donde 800 compa-

õías de los pafses de la región expusie
ron mãs de mil productos. EI cuarto dia, 
Uganda recibló pedidos por 50 millone~ 
de dólares. 

Pero no ha sido todo color de rosa en 
la incursión de Uganda en el trueque. 
The Weekly Tropic, un influyente perió
dico ugandês, acusó a los enernigos de 
su pais de frustrar las negociaciones de 
trueque con sus vecinos. Sin entrar en 
detalles, se refirió ai tema de la comer
cialización de granos y maíi con Rwan
da y Tanzania respectivamente.Según 
esa denuncia, Rwanda intentó cambiar 
el trato exigiendo café en vez de granos. 
En el caso de los acuerdos con Tanza
nia, se intercambiaba malz por trans
formadores eléctricos, pero Estados 
Unidos intentó frustrar el acuerdo ofre
ciendo el grano gratis a Tanzania. 

Museveni acusó también a funciona
rios dei Banco Central de Uganda y dei 
Ministerio de Comercio de haber obsta
culizado los trâmites por la ausencia de 
"propinas".En ambas entidades hubo 
sanciones. En uno de los casos, un fun
cionado dei Ministerio de Comercio hu
vó a Europa cuando se rlescubrieron sus 
manejos en la importación de azúcar, 
pues dio preferencia a una compafií11 
que presumiblemente ofrecla la triste- 1 

mente célebre comisión de 10%. 



EI uso de la tecnología 
como arma de dominación 

Los palses dei Tercer Mundo han 
objetado las propuestas en favor 

de un acuerdo internacional para la 
protección dei diseno de circuitos inte
grados de semiconductores (micro
chips), una tecnologla relativamente 
nueva para la que todavia no hay juris
prudencia en el Derecho Internacional. 

En una reunión técnica realizada re
cientemente en Ginebra, expertos dei 
Sur denunciaron que los países desa
rrollados estân manejando el tema de 
la propiedad .intelectual de esa tecno
logia para defender sus posiciones en 
el mercado mundial de computadoras. 
De acuerdo con los delegados dei Ter
cer Mundo, todavia no hay b_ase sufi
ciente para elaborar un tratado espe
cial que regule los derechos de propie
dad intelectual en materia de micro
chips. 

La reunión técnica donde se debatió 
la cuestión fue convocada por la Orga
nización Munnial de la Propiedad In
telectual (WIPO) y contó con la partici
pación de especialistas de diez palses 
dei Tercer Mundo: Argelia, Argentina, 
Brasil, Cuba, Ghana, lndia, Marruecos, 
México, Corea dei Sur y Venezuela. 
Los expertos rechazaron un borrador 
presentado por el secretariado de la 
WIPO álegando que éste ni slquiera 
tenla en cuenta las tendencias actuales 
dei cambio tecnológico en cuanto ai di
seiio de chips. Los especialistas dei 
Tercer Mundo sostuvieron en Ginebra 
que la comunidad internacioanl debla 
estimular la difusión de la microelec
trónica y promover el acceso a ella de 
los países desarrollados en condiciones 
.preferenciales. 

La ley norteamericana prohlbe co
piar circuitos integrados, haciendo ex
tensiva esta protección a los chips fa. 
brícados en el exterior que se venden 

el mercado de EEUU. Establece 
además que los fabrl,cantes norteameri
canos gozarán de la misma protección 
en los palses que exportan hacia Esta
dos Unidos. 

Washington ha presionado a otros 
palses para que adopten normas se
mejantes y ha recurrido a las potesta
des que le confiere su ley de aranceles 
y comercio para presionar a diversas 
naciones dei Sur. 

Fuentes dei Tercer Mundo subrayan 
que la Casa Bianca busca preservar la 
actual división internacional dei traba
jo, asegurando para EEUU, la CEE y 
Japón el monopolio de la alta tecnolo
gia y el bloqueo de posibles opciones 
de desarrollo independiente para los 
palses dei Sur. 

Para el corriente ano estaba prevista 
la realización de una conferencia que 
elaborarfa un anteproyecto de tratado. 
La idea fue descartada por los palses 
dei Norte para evitar la creación de un 

nuevo foro para las objeciones y pro
puestas dei T ercer Mund~. 

EI tratado propuesto' otorga la pro
piedad intelectual dei diseno de 1o·s mi
crochips, por un perlodo de diez anos, 
lo que seria más que suficiente, dada la 
celeridad dei cambio tecnológico. Ac
tualmente la producción de microchips 
está en manos de dos o tres países, los. 
que -si el provecto fuera aprobado
concentrarlan en sus manos el mono
polio mundial de esa tecnologia. 

Para que un acuerdo como el pro
puesto fuera viable, seria necesario in
cluir algunas cláusulas que tomen en 
consideración los intereses de los pai
ses pobres. En primer término seria 
preciso explicitar las necesidades de las 
naciones dei Sur y los derechos y obli
gaciones de los propietarios de los di
senhos. EI tratado deberla también fa. 
cititar el desarrollo tecnológico por par
te de los países dei .Tercer Mundo y es
tablecer condiciones razonables para la 
trasferencia de tecnologia en dirección 
Norte-Sur. 

EI principal argumento que esgri
men los países subdesarrollados en fa
vor de su tesis es que la tecnologia 
marca el avance de la Humanidad y de
be servir para reducir el abismo entre 
ricos y pobres y no para hacerlo insal
vable. 

Estados Unidos y Japón, los dos 
principales proveedores de chips de 
semiconductores, se pusieron de 
acuerdo recientemente para fíjar un 
precio mínimo para la exportación de 
los chips japoneses. EI gobierno· nor
teamericano acorrló proteger los <lise
nos <le chips de semiconductores recién 
en 1984, clespués de un debate de seis 
anos. Japón imitó rápidamente la me
dida norteamericana mientras la Co
munidad Económica Europea (CEE) es
tá estudiando un marco legal para esa 
tecnologla. EI monopollo de la alta tecnologfa ahonda el abismo que separa Norte y Sur 
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Jakarta: una 
esperanza 

D Los habitantes de los barrios mar-
ginales de la periferia de Jakarta, la 

capital de lndonesia tienen agora una 
esperanza surgida de la pequena orga
nización no gubernamental Panca Bakti 
que desde hace varios anos se dedica t 
a la construcción de viviendas para los ~ 
ocupantes de las villas miseria de la ciu-· ~ 
dad. f 

Mantenida por donaciones prove- 1 
nientes tanto de lndonesia como dei 
exterior,· 1a organi~ación, que estâ dirl- e! 
gida por un ex habitante de barrios l os hablt...ntes de los bani os marginam de Ja_karta construyen nu-vlvlendas 

marginales, ha ressentado a millares de Una vez que los beneficlarios se han cesivamente paternatlsta pero su funda· 
familias desde su fundación en 1981. establecldo en su nueva morada, la or- dor plantea la cuestión en otros térml-

Se trabaja en régimen de ayuda ganización se esfuerza por tornarlos nos: "lqué ayuda oficial pueden esperar 
mutua. Panca Bakti aporta el terreno autosuficientes orientándolos ·en la for- los más pobres dei Tercer Mundo? En 
y los materiales y los propios interesa- mación de cooperativas y ensenándoles Jakarta, están recibiendo ayuda para · 
dos construyen las viviendas en los fines diversos oftcios. salir dé las villas miseria con su propio 
de semana o durante sus horas libres. Para sus críticos, Panca Bakti es ex- esfuerzo". 

Caribe: más . , 
cooperac1on 
D Pafses caribenos estudian la posibi

lidad de crear un organismo que 
coordine los tres principales programas 
de cooperación comercial de trata
miento preferencial a las exportaciones 
de la Comunidad Caribena (Caricom). 

Los tres programas -la iniciativa para 
la cuenca dei Caribe (ICC), la Caribcan y 
el Lome Ili-, creados respectivamente 
por Estados Unidos, Canadá y Europa, 
fueron analizados recientemente en un 
seminario realizado en Kingston. 

EI encuentro fue organizado por el 
Departamento de Asuntos Externos de 
Canadá y contó con la participación de, 
funcionarios de los ministerios de Rela
ciones Exteriores de los países caribe· 
nos. Según los organizadores, el en
cuentro fue proyectado para que los 
palses de la región aprovechen ai má
ximo la Caribcan, un plan comercial 
creado el alio pasado. Por la Caribcan, 
que tiette un plazo de vigencia de 12 
anos, los productos exportados a Cana
dá por la Caricom gozan de una exen· 
ción arancelaria de 99%. 
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los productos exportados dei Carlbe a Canad6 gozan de exenclón arancelarla de 99% 

AI terminar el evento, Pat Thomp· 
son, director de la Asociación Caribena 
de Industria y Comercio (ACIC), manl-

festó que las empresas caribelias nece
sitan también socios comerciales que les i 
den acceso a capital y tecnologla. 



Conferencia 
Socialista 
O En mayo último se reunió en la ciu-

dad de México, bajo el patrocinio 
dei Partido Mexicano Soclalista, recien
temente fundado, la li Conferencia Polí
tica dei Socialismo Latinoamericano, 
máximo órgano de la Coordinación So
cialista Latinoamericana (CSL), fundada 
el ano pesado en Montevideo. Partici
paron en la conferencia 16 partidos 
miembros, varios en proceso de incor
poración y numerosos invitados de co
rrientes políticas democráticas y socia
listas d& diversas partes dei mundo. 

Durante la conferencia fueron discu
tidos temas éomo "América Latina y el 
espacio socialista", la situación interna-· 
cional y las relaciones internacionales de 
la Coordinación Socialista Latinoameri
cana, ademés de adoptarse varias reso
luciones, sobre Argentina (en apoyo a 
sus instituciones democráticas), Bolívia 
(abogando por su salida ai mar), Chile J 
(de rechazo a la dictadura y en apoyo 

5 
dei cofundador de la CSL, Clodomiro 1 
Almeyda), etc. 

En relación ai tema dei Medio 
Oriente la reunión reconoció el derecho 
dei pueblo palestino a la autodetermi
nación y a la OLP como su legltima re
presentante, dio su apoyo a la realiza
ción de una conferencia internacional de 
paz con todos los países involucrados 
en el conflicto regional y se soliclarizó 
con la lucha dei puebto saharaui. Esta
ban presentes en México, como invita
dos especiales, delegados de la OLP y 
dei partido Mapam, de Israel. 

Sobre el perfil ideológico de la CSL, 
el documento elaborado en Montevicleo 
durante la reunión en la cual fue funda
do el movimiento afirma: "EI socialismo 
constítuye una tendencia v un provecto 
alternativo popular profundamente a
rraigado en nuestro continente, en las 
luchas y la conciencia de nuestros pue
blos. Nuestra propuesta pretende avan
zar a través dei desarrollo ; profundiza
ción de la democracia, para crear las ba
ses de la construcción de una sociedad 
socialista a nivel latinoamericano". 

EI Presidente de la CSL es el general 
(R) Leonidas Rodriguez, dei Partido So
cialista Revolucionaria (PSR) dei Perú y 
el Secretario General es el diputado Jo
sé Dlaz dei Partido Socialista (PS) de 
Uruguay. 
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México: denuncian 
aumento dei desempleo 
D Unos cuatro millones y m0dio de 

mexicanos en edad de trabaJar -al
rededor de 20% de la población ecnnó
micamente activa- están sin em1- 10 

mientras otros once millones se en
cuentran subempleados, revelaron in
vestigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Unam). 

Los expertos seiialaron que 2.S mi
llones de sos trabajadores perdieron sus 
puestos durante el actual gobierno, ini
ciado en 1983. EI sector más afectado es 
el ramo de la construcción, donde se 
canceló alrededor de un millón de pla
zas. Los especialistas de la Unam, que 
es la principal universidad dei pais, sos
tienen que en los últimos cuatro aiios el 
salario real cayó 38%. En los primeros 
cinco meses de este aiio ese deterioro 
alcanzó a 10%. 

Los investigadores atribuyen la dra
mática situación laboral a "las pollticas 
oficialistas dei gobiernc( que, subraya-

·ron, "han acatado rigurosamente las re
cetas dei Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en lo que se refiere a establecer 
drásticos recortes salariales a la vez que 
una virtual liberación de precios". 

Citando fuentes de la Secretaría dê 
Hacienda y Crédito Público, los especia
listas senalaron que ai asumir el actual 
gobierno el desempleo absoluto en el 
país afectaba aproximadamente a un 
millón de mexicanos y representaba 
4,7% de la población económicamente 
activa. 

Las cifras presentadas por los eco
nomistas de la Unam son similares a 
informes recientes dei Congreso dei 
Trabajo, que agrupa a las 33 mayores 
centrales sindicales dei pais, y a la Câ
mara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), la organi
zación patronal, que calculan el desem
pleo abierto en 18% de la población 
económicamente activa. 
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Brasil/Militares 

Ajustando el paso 
Oficiales discuten en las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente 

el papel de las fuerzas armadas en un regimen democra tico . 

Procópio Mineiro 
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L a superacfón de la desconflanza 
mutua y el empe/'lo común por 
consofldar la democracia deben 

ser los Ingredientes básicos de un nuevo 
estilo de convlvencia entre la socíedad cfvif 
y las fuerzas armadas an Braslf. La receta 
fue presentada por un grupo de mífílares 
a la subcomlsión de Defensa dei éstado, 
de la Socledad y de su Seguridad, de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

La cúpula mi/Irar brasífena se esfuerza 
en manrener inalterados los preceptos de 
la Constitución de 1967 sohre las tuerzas 
armadas. Pero esa no es la posíción unA
nime de los mlfitaf8.~. Oficfales de alto ran
go que han dedicado los últimos anos a re
flexionar sobre e/ Braslf, la democracia y e/ 
futuro ven la necesldad de superar anti
guos prefulcios y abrir un d/Afogo que per
mita definir e/ nuevo papel de los militares . 
en la vida democrática, aproximAndofos ai 
conjunto de la socledad. 

"Los militares dehen aceptar que la so-

cledad clv/f se mueve por d/senso y no por 
consenso. Cuando descubran eso, enten
derAn que no pueden erigírse en Arbitras 

· dei conflicto social", observa ef coronel re
tirado Geraldo Cavagnari, dlrector dei Nú
cleo de Estuçfios Estrat6glcos de la Unl
versldad Estadual de Campinas, en San 
Pablo. . 

"No se trata de debilitar a los militares, 
sino de fortalecer la sociedad civlf': refle
xiona el a/mirante Armando Vi<Jigal -ex 
comandante de la Escuela de Gue"a Na
val y hoy empf8sario. "La lntervención mi
litar en e/ orden lotemo debe ser decidida 
exclusivamente por quien llene el derecho 
de ordenar tal medida. No podemos conll
nuar aceptando que las fuerzas armadas 
se autoadjudiquen ef derecho de decidir 
cuando intervenlr en el proceso polffíco 
brasifel'lo", afirma e/ almirante, para quien 
la socledad sufre de un mal profundo: la 
falta de lideres que estimulen la participa
ción potnica. 

EI poder político debe 
• recuperar su espac10 

La democracia impone el reencuentro de la 
sociedad brasileiia con sus fuerzas armadas, 
sin prejuicios, en favor del interés nacional 

G eraldo Cavagnari defiende el 
oambio de conducta de las fuer
zas armadas en relación a la so

ciedad y de ésta hacia las fuerzas arma
das, como un paso hacia la estabiUdad 
de la democracia· en Brasil. Ese reen
cuentro debe derivar, necesariamente, 
en la primacla dei poder político, civil, o 
sea la predominancia de la sociedad en 
la definición de los rumbos nacionales. 

"EI control democrático de las fuer
zas armadas y su papel en la democra
cia" -tema de reflexión dei Núcleo de 
Estudíos Estratégicos, que dirige en la 
Unicamp (Universidad da Campinas, en 
el estado de San Pablo)-, deben ser 
abordados con amplitud, según Cavag
nari, para superar los prejuicios que 
entorpecen la relación entre los milita
res y la sociedad. 

Geraldo Cavagnarí identifica un hllo 
conductor en la actuación militar a lo 
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largo de la historia brasileõa: la convic
ción de luctiar. por el interés nacional. 
En su opinión, dicho objetivo movilÍzó 
tanto el nacionalismo militar de izquier
da en los anos 50 como el posterior na
cionalismo militar de derecha. En am
bos casos se suponfa que el interés na
cional exigia un Estado fuerte para for
jar una nación unida. En ambos, igual
mente, se subestimó el papel de la so
ciedad civil dado que el principio dei di
senso, dei debate, de la discusión, 
inherente a la sociedad, era considerado 
un tactor peligroso. "Tal concepto expli
ca el avance dei Estado sobre la socie
dad durante el régimen militar", explica 
el coronel. 

"Se olvidaron - afirma Cavagnari
que no puede haber un Estado fuerte y 
una nación unida si dos tercios de la 
población nacional padecen miseria, 
conviviendo con una concentración cre
ciente de la renta. EI militar sigue te-

Tanto el almirante Vidfgal como e/ coro
nel Cavagnari consideran que el fortaleci
mlento de la democràcia en Brasil depende 
mAs de la participac/ón de la comunidad 
que de la dlsminución de la influencia mili
tar. En este sentido lamentan la falta de or
ganlzaclón de la sociedad civil brasifena, la 
debllldad de los partidos y lo que Cavagna
ri considera la lnsens/bilidad de las é/ites. 
"Nuestras élftes son crue/es y es eso hace 
imposible un pacto social'~ sena/a e/ profe
sor. 

EI tema de la participación míNtar en la 
democracia y su papel en la vida nacional 
ocupa un lugar destacado en los debates 
de la Asamblea Constituyente y en las 
preocupacíones de todos los sectores so
ciales que se disponen a contribuir a la 
construcción de un régimen democrático 
estable en Brasil. En entrevistas concedi
das a cuadernos dei tercer mundo e/ co
ronel Cavagnari y e/ Almirante Vid/gal ha
bfan sobre sus pfanteos a la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

niendo unJ:1 idea equivocada de cómo se 
genera el interés nacional. Supone que 
el interés nacional puede ser producido 
en laboratorios, estilo Escuela Superior 
de Guerra, o Consejo de Seguridad Na
cional, cuando en realidad es en la co
munidad donde se establecen las bases 
de lo que es el verdadero interés nacio
nal. Me pregunto por ejemplo, si el in
terés nacional indica construir la bomba 
atómica o hacer que Brasil sea autosufi
ciente en alimentos. Creo que, puesta 
ànte la disyuntiva, la sociedad no duda
ría en optar por la autosuficiencia ali
mentaria." 

"Las prioridades deben ser seõaladas 
por la sociedad y no por los laboratorios 
militares. Es de interés nacional acabar 
con el problema dei menor abandona
do, eliminar el clientelismo electoral, el 
proceso de industrlalización por ejem
plo, pero no es de interés· nacional 
construir la bomba, ni destinar la mayor 
tajada de las inversiones a la industria 
bélica. Creo que más útiles que los tan
ques 'Urutú' serfan los programas na
.cionales de irrigación, de recuperación.. 
dei suelo, de construcción de viviendas 
més baratas", acota Cavagnari. 

Constitución 

La preocupación de Cavagnari no se 
refiere tanto a la definicifon que esta
blezca la nueva Constitución sobre el 
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papel de los militares, sino a la relaci6n 
real entre éstos y la sociedad. 

"EI primar paso -apunta- es desear 
realmente la consolidación de la demo
cracia y respetar a la sociedad civil con 
sus particularidades que escapan ai es
tilo .militar. Los militares tienen que 
aceptar que la sociedad civil se mueve 
por disenso y no por consenso. La so
ciedad no es jerarqulzada ni disciplina
da. EI conflicto social no es una anoma
lla sino un factor de cambio. Cuando lo 
descubran se darán cuenta de que no 
pueden considerarSJ:! los árbitros de este 
conflicto. Esa función en un sistema 
democrático no es propia de las fuerzas 
armadas. Su función es meramente 
instrumental, y no está relacionada a la 
solución de los problemas sociales. Sólo 
el poder civil resuelve esos problemas". 

Para definir el papel militar en el 
texto de la nueva Constitución, Cavag
nari plantea conferir ai poder político la 
decisión sobre cómo utilizar a las fuer
zas armadas. En su opinión, las decisio
nes sobre defensa nacional deben pasar 
por el presidente de la República, con 
consulta previa ai Parlamento y a los 
órganos colegiados como el Consejo de 
Seguridad Nacional y el Consejo de Es
tado, si fueran adoptados en la nueva 
Carta Magna. 

Por lo tanto, el problema no radica 
en el texto constitucional sino en la 
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-prActlca democrática. La mayor respon
aabilidad, a julclo de Geraldo Cavagnarl, 
recae sobre la sociedad civil, de cuya 
conducta poKtlca dependerá el mante
nimiento de la dem(!.<;Uls;i4...en el pais. 
Tal conducta incluye la movilizaclón por 
los objetivos priorltarios y el rechazo 
a lo que Cavagnari llama "chantaje mi
litar". 

"la democracia -afirma- es una ln
versión de alto rlesgo. Por eso, no hay 
que temer ai chantaje militar, que ame
naza con la lntervención armada si las 
demandas de la sociedad civil rebasan 
ciertos lfmites. La sociedad tiene que 
adquirir la capacidad de superar las pre
slones castrenses." 

EI avance político de la socledad im
plica la conquista de nuevos espaclos y 
Cavagnari no es optimista ai respecto: 

"La sociedad brasllel'la no está aestl
mulada para el debate. La dlscuslón so
bre el control democrático de las fuerzas 
armadas tlene tan poca incidencla como 
la que se reflere a la reforma agrarla y a 
otros asuntos importantes, entre ellos la 
propia Constltuyente". 

EI coronel lamenta principalmente la 
conducta que convlerte a los partidos en 
Instrumentos de contenclón y no de or
ganizaclón de la sociedad. "Los partidos 
sólo movilizan a la sociedad hasta qua 
logran sus objetivos mês lnmediatos. 
Fue lo que ocurrló en la campal'la por 
las elecciones dlrectas. Cuando se nego
ció una translción que era de lnterés de 
los partidos, la sociedad fue desmovili
zada. En cuanto a la redacción de la 
nueva Carta Magna se evitó la Constitu
yente exclusiva 1 y los partidos tratan 

UNICAMP, 
una univ•rsidad que 

estadia estrategia 
D EI Núcleo de Estudlos Estratégi

cos existe formalmente en la 
Universldad de Campinas, Unicamp, 
en el Estado de San Pablo desde 
1985, pero ya desde 1984, bajo la co
ordlnación dei profesor Eliezer de 
Oliveira, se realizaban seminarios 
para debatir la presencia de los mili
tares en un Estado democrático. 
Convencido de que la estrategia no 
es una meteria que deba ser estudia
da en exclusividad por militares, uno 
de los participantes de esos encuen .. 
tros, el entonces coronel en actividad 
Geraldo Cavagnari, propuso que 
esos temas fuesen incluidos en los 
seminarios. Ese fue el origen dei Nú
cleo de Estudios Estratégicos, C1Jya 
dlrección fue asumida por Cavagnari 
cuando pasó a retiro, a principios de 
este al\o. 

Su pasaje a la situación de retiro 
se debió, justamente, a las activida
des que pasó a desarrollar en el área 
académica. Su participación cada 15 
dias en seminarios en Campinas (ha
cla donde viajaba directo de Brasília) 
no tuvieron consecuenclas discipli
narias, pero su presencia en un con
greso de la Flacso (Federación Lati-

noamericana de Cienclas Sociales) en 
Buenos Aires, el afio pasado, le valló 
dos dias de prlslón do·miclliaria. EI 
temario Incluía debates sobre con
senso estratégico, cooperaclón nu
clear, fracaso de lós proyectos geo
políticos brasllel'lo y argentino, y Ca
vagnari termlnó siendo denunciado 
por dos oficiales de informaclón. Era 
la primara sanclón en 30 ai\os de 
carrera y el coronel decidló pesar ~ 
retiro. Enseguida fue contratado .por 
la Unlcamp. 

"Nuestro programa de e!lludios 
tenla objetivos de largo plazo. No 
habla intenciones de !levar el debate 
ai seno de la sociedaá a corto plaz,o, 
pero a raiz de la Constituyente y/ la 
repercusión de nuestros trabajos, in· 
efuso en el debate de la subcomisión 
de Defensa dei Estado, a fines de 
abril, surgló la oportunidad de !levar 
la discuslón ai conjunto de la socle
dad". 

Ahora, afirma Cavagnari, debatlr 
el papel de los militares es una tares 
que se extenderá por lo m11.nos hasta 
que se promulgue la nueva Constitu
ción. 



ahora de negociar sus proyectos e inte
reses en el ámbito de los poderes dei 
Estado e incluso con las fuerzas arma
das. La preocupación es evitar la pre
slón directa de la sociedad sobre la 
Constituyente, que serra saludable". 

EI papel de las ~lltes 

A su juicio, el camino a recorrer para 
consolidar un régimen realmente de
mocrático no es fácil pues Brasil posee 
una de las élites más lnsensibles dei 
mundo. "Nuestra élite nunca fue con
fiable. Ha convivido durante todo este , 
tiempo con un cuadro de deterioro hu:;.. 
mano y social que es la marca de nues
tro pais y siempre ha utilizado fórmulas 
que resguardan sus intereses pero no 
contemplan las necesidades de la co
munidad. Nuestra élite no logra darse 
cuenta que sus íntereses pueden quedar 
resguardados en una solución que dé 
primacfa a los intereses dei conjunto de 
la sociedad. Por eso es tan .diflcil un 
pacto social en el país: la sociedad no 
confia en sus élites y éstas no conflan en 
el conjunto de la sociedad". 

La reflexión que la sociedad civil bra
silena tiene que hacer sobre la vida po-

1 Cavagnarl ae reflere e la relvlndlcadón da amplloo 
lec:lores ,oclales, enlre elloa la Orden do los Abogados 
dei Brasil y las cenlrahte tlndlcales, qua doléndf•n la 
convocalorle de una Aumblea Constlluyenle que luese 
efecta con ai 0nlco y exclusivo fln da redactar la nueve 
Conalltuclón. Eao no lue atendido y lo que se decldfó fue 
otorgarfa ai nuevo Parlamento Poderes conslfluyantos. 

lltica dei pais, debe también ser realiza
da por las fuerzas armadas sobre si 
mismas, en un marco democrático. 

"Se trata de construir el concepto de 
ciudadanfa ai interior de las fuerzas ar
madas", afirma Cavagnari."Es neceslfrio 
fortalecer la identidad personal de cada 
militar, que es una de las bases de la 
ciudadanfa, Hoy los militares utilizan el 
mismo lenguaje y piensan dei mismo 
modo, dei general ai sargento. Parten 
de las mismas p·remisas y llegan a las 
mismas conclusiones". 

· EI fortalecim'ien'to de su identidad 
personal significa para cada militar una 
oxigenación natural de su clase frente ai 
conjunto de la sociedad, preservando 
las caracterlsticas de jerarqufa y de efi
ciencia instrumental. 

"A partir dei Acta Institucional N!? 5 
-recuerda Cavagnari- todo militar que 
pensase distinto o manifestase un crite
rio propio quedaba marcado. Los con
troles internos, ai estilo de la policla po
lítica, fueron tan intensos y eficientes 
que un militar con juicios propios no te
nla condiciones para articular un debate, 
por más pequeno que fuese el grupo 
donde intentara exponer sus ideas. Los 
militares pasaron a tener miado de ha· 
biar y hasta de ofr, que era lo mismo 
que ser cómplice de la posición herética. 
Existia incluso la obligación de denun
ciar. [Y cuántos no fueron denunciados? 

La oxigenación que Cavagnari de-

La priD1acía civil exige 
FF AA eficientes 

Un almirante siente a la sociedad apática y 
critica el discurso antimilitarista 

U na visión positiva de la contribu
ción militar a lo largo de la his
toria brasilefia y la convicción de 

que la democracia depende de una con
certación entre la sociedad y sus fuerzas 
armadas son dos oonceptos básicos 
para el momento actual. Esta es la opi
nión dei almirante retirado Armando 
Vidigal, otro militar dedicado a estudios 
de naturaleza polftica. 

Partidario dei debate como el major 
camino para el progreso, incluso en la 
época en que era comandante de la Es
cuela de Guerra Naval, Vidigal se preo-
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cupa tanto con el inmovilismo de algu
nas corríentes en la Constituyente, co
mo con cierto discurso antimilitarista, 
en el cual identifica "la ingenuidad de 
considerar como uno de los puntos cla
ve para la democracia, la desarticulación 
dei poder de las fuerzas armadas". 

Preslón social 

La articulación de la sociedad en el 
planteo de Armando Vidigal es el medio 
adecuado para instalar y asegurar la 

fiende exige algunas precauciones. Es
tima el coronel que es necesario evitar 
que el proceso de reinserción de los mi
litares en la sociedad los lleve a una po
litización de corte parfídarío." Seria no
civa a la clase y a la propia sociedad, por 
cuanto en ese contexto la derecha ter
minaria por sacar ventajas." 

Por otra parte, "la sociedad tíene que 
entender que las fuerzas armadas serán 
siempre conservadoras, sea por la res
ponsabilidad de defensa que les es 
inherente, sea por la estructura que les 
es propia. Toda estructura militar es 
conservadora y autoritaria y no puede 
dejar de serio", afirma el coronel. 

EI cuadro externo 

Si la función de las fuerzas armadas, 
en un marco interno democrático, es de 
sumisión ai poder político civil, la doe
trina frente ai marco exterior debe ser 
de creciente autonomfa· y capacitación. 
Cavagnari admite Ja hegemonia de Es
tados Unidos en el hemisferio y consi
dera que fuera de ese cuadro de alianza 
nochay opción para las fuerzas armadas 
brasilefias. Pero afirma que no debe ha
ber consenso estratégico con Estados 
Unidos. "Si bien es necesario reconocer 
la existencia de una situación hegemó
nica debemos tratar de ampliar nuestra 
autonomia dentro de ese cuadro", se
riais. • 

Vldlgal: sõlo la Constitución decide 
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democracia en Brasil. A su juicio, tratar 
de debilitar ai poder militar ''.es un error 
polltico". La solución es "estimular y 
propiciar el fortalecimiento de la socie
dad civil". 

~ecuerda Vidigal dos episodios re
cientes y relevantes, en los cuales la so
ciedad tuvo un grado de participación 
expresiva: la campana por elecciones 
presidenciales directas y el Plan Cruza
do. 

"No habrá intervención militar -a
firma- si la sociedad se pronuncia con 
vehemencia contra ella. Es posible que 
nos falten ideas queentusiasmen a la 
sociedad y la movilicen, como la cam
pana por elecciopes presidenciales y el 
Plan Ç

0

ruzado. EI brasileõo es muy apa
sionado, para bien v para mal. Cuando 
abraza una Ídea, la sociedad acaba im
poniendo su voluntad y ese es el camino 
para que llegue a ocupar los espacios 
que le pertenecen", afirma. 

EI almirante recuerda que todas las 
grandes naciones vivieron traumas a lo 
largo de su historia, que provocaron un 
nuevo perlodo de entendimiento social 
y progreso. 

"Creo que en Brasil estaremos en 
condiciones de realizar los cambios ne
cesarios, sin enfrentamientos dei nivel 
que tuvieron que pasar naciones como 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra y ta 
Unión Soviética. Los tiempos han cam
biado y podremos beneficiamos de la 
evolución sin tener que hacer una re
volución." 

No obstante, dice el almirante, "la 
democracia es una opción de lucha, no 
de tranquilidad. Exige una evaluación 
permanente. A todos nos gusta la tran
quilidad de la certidumbre, pero estar 
siempre convencidos de que tenemos 
razón es negativo para la vida en comu
nidad. Soy favorable más bien ai disen
so constructivo. EI disenso es et único 
camino hacia la verdad". 

La Constitución 

Sin atribuiria ai texto constitucional 
poderes "mágicos, en cuanto a los 
efectos que pueda ejercer sobre la 
mentalidad militar y los derechos de la 
sociedad", Vidigal considera que lo fun
damental es definir los instrumentos 
para ciue las intervenciones eventuales 
de las fuerzas armadas se den dentro de 
la ley. "Establecer esos lfmites es más 
constructivo que debatir el acierto o el 
error de que las fuerzas armadas inter-
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vengan internamente", afirma. 
"Es fundamental que se establezcan 

mecanismos de salvaguardia, asegu
rando _que estas intervenciones se reali
cen no por el libre arbitrio de las fuer
zas armadas s~'dtfacuerdo con crite
rios estabtecidos por el texto constitu
cional. Lo que no se puede aceptar més 
es que las fuerzas armadas se reserven 
el derecho de decidir sobre la conve
niencia de intervenir o no en el sistema 
polftico brasileno", acentlla. 

Vidigal tampoco cree ingenuamente, 
que la mera disposición constitucional 
impide un golpe de estado, por ejempto. 
" Nadie debe creer que la existencia de 
un dispositivo en la Constitución va a 
alejar, por sf solo, el pellgro de la inter
vención de las fuerzas armadas. A mi 
juicio ese es un problema cultural vin-. 
culado a nuestra condición de país sub
desarrollado. Pero lo importante es que 
la Carta determine los mecanismos de la 
acción militar. EI texto de la Constitu
ción e-s expresión dei interés de la so
ciedad y ayuda a concientizar a la nación 
sobre la necesidad de luchar para que se 
cumplan integralmente dichos pre-cep
tos. Por lo tanto, el hecho de qué conste 
en la Constitución un texto dedicado 
expresamente a definir los llmites de la 
actuación militares en si mismo un pro
ceso educativo". 

EI almirante Vidigal estima que las 
fuerzas armadas han asumido papeles 
positivos a través de la historia brasile
õa. Considera que quienes defienden 
mecanismos artificiales para disminuir 
la influencia militar están actuando en 
un terreno equivoc!!dO. Es el caso, en su 
opinión de las discusiones en torno a la 
creación dei Ministerio de Defensa, te
ma que estudia hace tiempo. "Hasta 
ahora no estoy convencido de su utili
dad práctica en el aspecto militar. En el 
aspecto polltico, diria que es preferible 
que existan tres ministros militares en 
vez de uno solo, que concentrarfa todo 
el poder armado dei país. Si yo fuera 
presidente no me gustarla tener cerca 
mio un hombre de esos", bromea el al
mirante, y agrega: "Desde el punto de 
vista militar, hay quien opina que Esta
dos Unidos desde que creó un Ministe
rio de Defensa, no ha ganado una sola 
guerra".En realidad, senala Vidigal, "la 
creación o no de un Ministerio de De
fensa, ademãs de no ser un tema para 
debatir en la Asamblea Constituyente, 
es artificial: la alta especialización de ca
da arma dificulta su integración. • Acto por"DlrectM-ya" en ttal\o 1913 



EI debate 
constitucional 

La Comisión -de la 
Constituyente 
que analiza la 

Seguridad del Estªdo 
n_o obtiene consenso 

en sus trabajos 

D Los trabajos de la Asamblea Na
cional Constituyente brasilef\a se 

desarrollaron hasta el mes de junio a 
nivel de subcomisiones. A partir de 
julio los temas pasªn a la Gran Comi
sión y en setiembre u octubre serán 
realizados los debates en el Plenario. 
Las decisiones allf adaptadas pasarán 
a la Comisión de Sistematización, que 
deberé presentar un esbozo de la 
nueva Constitución después de orde· 
nar y organizar las propuestas apro
badas. 

En la Gran Comisión serán deba· 
tidas todas las cuestiones, a partir dei 
Informe de un miembro de cada sub
comlsión, y de las criticas o sugeren
cias que cualquier constituyente 
quiera agregar. Hay muchos temas 
polémicos que el Plenario deberá 
analizar ya que en muchos casos los 
miembros de las subcomislones no 
se sienten reptesentados por el tra
bajo elaborado por el miembro in
formante. Es lo que sucede con el 
tema dei papel de los militares en la 
democracia, estudiado en la subco
mislón de Defensa dei Estado.de la 
Sociedad y de su Seguridad. 

EI dictamen de Ricardo Fiuza, dei 
Partido dei Frente liberal, PFL, de 
Pernambuco, rlesagradó a los cons· 
tituyentes que desean incluir en la 
Carta Magna una definición del papel 
de las fuerzas armadas en el procaso 
democrático que las subordine ai po
der civil. Ricardo Fiuza optó por una 
posición que mUCQOS consideraron 
inmovilista. ' 

Además de rechazar los aportes 
de los constituyentes miembros de 
su subcomisión, Fiuza presentó un 
anteproyecto que mantiene la doctri
na de la "guerra fria" dei régimen de 
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R lcarclo Fluza: criticado por aus colegas 
de la Com'916n de Segurldad dei Estado 

1964: la doctrina de seguridad nacio
nal permanece con toda las connota· 
ciones que tuvo durante los anos de 
arbítrio y fue mantenida la ides de 
que las fuerzas armadas serfan una 
especie de árbitro, de acuerdo con 
denuncias dei plenario de la Consti
tuyente. 

En declaraciones a cuadernos dei 
tercer mundo Ricardo Fiuza defendió 
su punto de vista; "La cuestión de la 
subcomisión de Defensa abarca te
mas muy polémicos. Toda acusación 
de que el texto mantiene aspectos 
autoritarios es,como mínimo, super
ficial y deriva de la ignorancia o de la 
falta de lectura de las conclusiones 
que anteceden el articulado". 

"No podemos permitir que el Es
tado, que es un instrumento de la 
Nación, renuncie a mantener un mí
nimo de defensa, como ocurre en to
da y cualquier sociedad moderna," 
completa. 

Control político 

EI senador Aluizio Bezerra, dei 
PMDB de Acre, promete defender su 
enmienda en varias instancias. De 
acuerdo con su propuesta, el Con
greso Nacional, por mayorfa, decre
taria la confiscación de los bienes de 
los responsables de la instalación de 
gobiernos de facto en el pais y de 
quienes se hayan enriquecido ilícita· 
mente ai amparo de la usurpaclón, 
para resarclr a la República de los 
perjuicios provenientes de eventuales 

golpes de Estado. Serlan juzgados, 
según la ley, quienes atenten contra 
el orden constitucional, en especial 
los principafes funcionarias de los 
gobiernos de facto que pudieren sur
gir de ahora en adelante. 

Hasta ahora los debates en torno 
ai problema permiten deducir que la 
tendencia dominante dentro dei 
PMDB -que tiene la mayor bancada 
en la Constituyente- es ittribuir a las 
fuerzas armadas la defensa interna y 
externa, J?ero con mecanismos de 
salvaguardia dei régimen democrâtl
co. 

"Siempre he creldo que el país 
tiene tres instituciones fundamenta
les", declaró a cuadernos dei tercer 
mundo el constituyente pernambu
cano Oswaldo Lima Filho, dei PMDB: 
la lglesia católíca, el ministerio de 
Relaciones Exteriores y las fuerzas 
armadas". Sobre todo estas últimas, 
por el papel fundamental que de
sempenan en las fronteras naciona
les, como garantia de la unidad na
cional y de la soberania, en un mun-· 
do en que las grandes potencias es
tân siempre emenazando a las pe:
quenas naciones, o a las naciones 
que no tienen un gran poderio eco
nómico-militar . 

"A mi juicio, lo esencial es que la 
Constitución establezca que las fuer
zas armadas deben estar esencial
mente subordinadas ai poder civil. 
Oue aseguren la defensa dei pais 
contra sus enemigos externos e in
ternos, mantengan el o,den interno y 
la seguridad externa dei país, subor
dinadas a los poderes constituciona
les". 

EI constituyente bahiano Luiz Via
na Neto, vicellder dei PMDB, consi
dera que "las fuerzas armadas deben 
continuar la tradición, ejerciendo en 
el país la defensa de la soberania na
cional en el plan externo, y también 
su papel en la vida pública interne". 

Genebaldo Correia, también de 
Bahia, quiere que las fuerzas arma
das ejerzan la "misión tradicional", 
garantizar las instituciones, pero con 
"mecanismos constitucionales". Para 
el constituyente, es necesario "intro
ducir en la Constitución mecanismos 
que impidan las exacerbaciones ha • 
bituales de las acciones militares que, 
bajo el pretexto de asegurar las ins
tltuciones, terminan por derrocarias". 
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América 
Latina 

Chile-Bolivia 
El veto militar chileno provoca reaccione::; en 
La Paz. El propio Pre::; idente Paz E ::; tem;8oro 
lidera la~ ma nif e::; tacione::; de prot e::;ta 

Fracasan las negociaciones 
José Bottaro 

L 
a iniciativa boliviana de solucio
nar el secular conflicto con Chile 
se ve amenazada por la intransi-

gencia de los militares trasandinos. Las 
conversaciones mantenidas en mayo 
pasado en Montevideo por los cancille
res de ambos países, en las que se de
batieron propuestas concretas para 
permitir a Bolivia el acceso a una salida 
ai Pacifico, encontraron Uf'\ obstáculo 
inesperado: el veto de los militares chi• 
lenos, manifestado por el ministro de 
Defensa, almirante Patricio Carvajal y 
por el comandante en jefe de la Marina, 
almirante Toribio Merino. 

La actitud de los chilenos engendró 
una nueva fase de tensión entre los dos 
palses, ai punto que fue necesario dar 
protección armada ai consulado chileno 
en La Paz, amenazado por el descon
tento popular. EI propio presidente 
Víctor Paz Estenssoro encabezó un acto 
multitudinario en el centro de la capital, 
donde reafirmó la vocación boliviana de 
retornar a las costas dei Pacifico, "usur
padas" por Chile en la guerra de 1879, 
cuando este pais anexó el puerto de 
Antofagasta, la zona de Mejillones y las 
islas de Caracoles. 

EI gobierno de La Paz decídió rebajar 
de jerarqula a su consulado en Santia
go, ta mãs alta reprçsentación diplomá
tica en esa capital desde que La Paz 
rompió relaciones diplomáticas con 
Chile, en marzo de 1976. 

La resolución dei gobierno boliviano 
de enfriar sus vínculos con Chile fue re
cibida con beneplácito en clrculos toca
ies, que presionan para interrumpir 
también las relaciones comerciales. La 
prensa de La Paz exhorta a los ciudada
nos a no comprar productos chilenos, 
que inundan el mercado local desde 
1985. La mayorla de las agencias de 
viaje retiró de la prensa sus ofertas de 
vacaciones en Santiago por 139 dólares 
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Bedregu ·e, tema de ta sallda ai .,., pan Bollvia fue debatido• 

la semana, pese a no existir ninguna 
disposición oficial ai respecto. 

Lo que más llamó la atención en todo 
el episodio de la negativa chilena a 
cualquier tipo de concesión ai gobierno 
de La Paz fue la actitud dei canciller 
chileno. Después de participar en las 
negociaciones !levadas a cabo en la ca
pital uruguaya y de haber obtenido al
gunos avances concretos en su diálogo 
con el canciller boliviano Guillermo Be
dregal, Jaime Delvalle, presionado por 
los militares de su país negó haber con
cordado con alguna concesión a Bolivia 
o con cualquier .medida que beneficiase 
a los 40 mil bolivianos marginados que 
viven en la región en litígio. 

"Es un cobarde", fue la reacción de 
Bedregal ante la retractación de su cole
ga chileno. "Está mintiendo. EI tema de 
la salida ai mar para Bolívia fue debati
do". 

Las negociaciones 

EI canciller Guillermo Bedregal, diri
gente dei oficialista Movimiento Nacio
nalista Revolucionario (MNR), es un ln
timo colaborador dei presidente Paz 
Estenssoro y un político de reconocida 
vocación latinoamericana. 

Poco antes de conocerse la reacción 
de los chilenos, Bedregal concedió 
a cuademos dei tercer mundo una entre
vista relatando la evolución de las con
versaciones realizadas en Montevideo y 
abordando otros temas de interés de la 
región. 

Pese a la crisis que estalló posterior
mente, las declaraciones de Bedregal 
mantienen su vigencia pues muestran la 
posición de Bolívia en relación a un 
problema que tarde o temprano tendrá 
que ser resuelto. 

1,Puede adelantarse algo de lo conver-



ssdo y /ss perspectivas? 
- Promovemos una salida soberana, 

útil, que garantice una continuidad dei 
ejercicio de nuestras leyes. Comprenda 
que la infórmación debe ser restringida. 
Entregamos dos mapas que deben ser 
analizados por Chíle. No hay plazos, 
aunque el canciller Delvalle prometió la 
máxima diligencia posible. De todas 
manaras, no se debe olvidar que Peró 
tiene que ser consultado. 

1,Por qué no participó Peru en esas 
conversaciones 7 

- No le corresponde, por cuanto Bo
lívia se ha referido siempre a Chile en 
sus reclamaciones, aunque existe un 
tratado firmado en Lima entre Perú y 
Chile, que determina que este pais de
berá consultar con el gobierno de Alan 
Garcia en este caso. Aunque no hubiera 
variantes importantes como se dan 
ahora, donde no insistimos en reclama
ciones terrítoriales, igual Chile debe cui
dar ese detalle. 

1, Cómo cree que reacclonar.J Peru 
cuando se /e consulte? 

- Soy optimista. Porque el planteo 
nuestro es pragmático, puntual y está 
referido a movilizar riquezas que se en
cuentran en zonas deprimidas, buscan
do una explotación conjunta de recursos 
agrlcolas y energéticos, lo querepercu
tirá positivamente en las poblaciones de 
la zona. 

Después, porque conocemos el 
planteo dei APRA, que ha sido un parti
do preclaro y pontífice en la solución dei 
problema de la mediterraneidad boli
viana, lo mismo que en la devolución a 
Panamá de la soberania plena dei canal. 
EI proyecto nacionalista dei MNR es 
ideológicamente afln con el dei APRA y 
pensamos que no existen motivos para 
que Perú no acoja con beneplácito una 
solución concertada para mi pais. 

1,Bolivia tiene una posiclón uniforme en 
tomo a las propuestas presentadas por su 
delegación? 

- Siempre habrá opositores a un 
acuerdo y no solamente en mi pais, da
da la especial sensibilidad existente en 
este mundo. Pese a los problemas in
ternos que tenemos, propios de toda 
democracia, hemos superado la etapa 
militar, que es un proyecto agotado, v 
se ha instalado una psicologla social 
profunda. Los partidos políticos más 
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importantes han establecido precisa
mente las regias dei juego. Además, el 
entorno latinoamericano ha exhibido la 
consolidación dei orden democrático. 
Empero, debemos reconocer que vivi
mos una crisis seria, determinada por el 
proteccionismo hostil de los países in
dustrializados. En nue.stro caso particu
lar, se han desmoronado los precios dei 
estario y ha habido una tendencia a bus
car sustitutos, sin tomar en cuenta la in
cidencia que tales políticas pueden de
terminar en países como los nuestros. 

Hoy más que nunca precisamos la 
integración. Sabemos que la democra
cia representativa no será viable si no la 
profundizamos con soluciones econó
micas integrales. 

A veces las burguesías nacionales ra
zonan en forma aldeana y cortoplacista 
y no terminan de darse cuenta de la ne
cesidad de que sus propuestas sean 
asumidas por las masas como única 
forma de consolidar el anhelo común de 
vivir en una democracia sólida. 

Evitar el holocausto 

1, Cómo ve Bolivia e/ Grupo de Contado
ra y las dem.Js propuestas pacificadoras 
para América Central? 

- Contadora evitó un genocidio pero 
requiere afinar objetivos comprome
tiendo a las grandes potencias en su 
propuesta de ·paz. Si no logramos que 
los Estados Unidos, la Unión Soviética o 
Cuba se dispongan a participar en estos 
esfuerzos quizás !leguemos ai holo
causto en la zona. Somos amigos de 

estes países y nos esforzamos en com
prender todas las posiciones, pero es
tamos convencidos que no es el tiempo 
para las confrontaciones ideológicas. Si 
la relación Sur-Sur rige en Centroamé
rica, los latinoamericanos tendremos 
más poder para influenciar a las gran
des potencias. 

1,Por qué Bolívia no se ha integrado a 
Contadora? 

- Nuestros gobiernos militares des
cuidaron el marco de relaciones y com
promisos regionales. Este gobierno está 
dispuesto a cualquier esfuerzo que se le 
pida y hay formas diversas de ayudar a 
propuestas pacificadoras. 

1, Cómo ha visto Bolivía el desenlace de 
la crisís argentina? 

- Estamos muy preocupados. A mi 
juicio, la clase polftica latinoamericana 
en general no tiene un conocimiento 
serio de nuestros estamentos miHtares, 
de cuát es la psicologia grupal que los 
caracteriza. Debemos ser muy cuidado
sos, menos emocionales para el manejo 
de una estructura de poder donde la 
precariedad institucional ha sido per
manente. En este plano aludo especial
mente a mi pais donde ha habido en el 
pasado continues golpes militares. 

Destaco que la acción de las masas 
ha sido fundamental en Argent ina y el 
presidente Alfonsln supo tener en sus 
manos un poder de disuasión que cons
tituye un poderoso medio de reflexión 
para todos los que seguimos de cerca la 
problemát ica de nuestros palses. • 

tercer mundo - 19 



Chile 

Un gra.n ~cuerdo nacional 
El Presidente del MDP 
afirma que la izquierda 

y la DC ::;e necesitan 

M
ilitante dei Partido Socialista •des
<!e hace veinticinco anos~ como 61 
mismo define con precisión, Ger

mAn Correa es desde 1985 Presidente dei 
Movimiento Democrático Popular, MDP, 
que fue lanzado en setiembre de 19831. 
Doctor en Sociolog(a, graduado en la Uni
versidad de Berkeley, Cafifomia, Correa 
tiene una larga actuaciôn polltica, desde la 
época en que fue dirigente estuõtantt7 dei 
PS, pasando por los anos de trabajo en la 
reconstrucción dei partido en la clandesti
nidad, hasta una actuación pública desde 
1978 a la fecha, en la dirigencia dei PS que 
dirige Clodomiro Almeyda. 

Con la. representatividad que /e confiere 
e/ cargo que ocupa y su experiencia polfli
ca, Correa trazó un perfil de la coyuntura 
chilena en una conversación con ·cuader
nos dei terce, mundo~. Desde la situación 
de la izquierda a los desaffos que enfren
tan los partidos po/J1icos con la. ley electo
ral promovida por Pinochet, pasando por 
una reflexión sobre las vias planteadas pa
ra el derrocamiento de la dictadura militar, 
el Presidente dei MDP fue desmenuzando 
la actualldad de su pais, criticó a quienes 
suenan con una salida "ai estilo llfipino" y 
sena/ó que ªel conjunto de la oposición hoy 
dia se está unificando en torno de la de
manda por elecciones Obresn. 

Transcribimos a continuación sus prin
cipales reflexiones: 

- No hay dudas que el Movimiento 
Oemocrãtico Popular se ha transforma
do en una de las fuerzas principales de 
la oposicion chilena con una gran co
herencia politica y con un fuerte respal-

, do de masas. Es lo que demuestran las 
elecciones realizadas en los tres frentes 
donde es posible hoy en Chile medir 
fuerzas: el movimiento estudiantil uni
versitario y de estudiantes de la ense
rianza media, el movimiento de asocia
ciones de profesionales y el medio sin
dical. EI MDP ha ido adquiriendo una 
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8. Bialo 

Germán Conea, presidente dei l\1ovimlento Democnltlco Popular de Chile 

gran fuerza, manteniendo una repre
sentación igual o superior a la que tenra 
la izquierda en su con1unto en los tiem
pos de la Unidad Popular. 

Las elecciones en estos tres frentes 
muestran•que en los últimos tiempos ha 
habido un descenso de la representa
ción de la Democracia Cristiana en el 
movimiento sindical y en el medio uni
versitario, y que el conjunto de la iz
quierda dei MDP mãs la izquierda que 
no está en el MDP tiene un porcentaje 
por lo menos igual ai de la Democracia 
Cristiana en estos frentes. 

Se trata de una fuerza actuante que 
incide con mucho peso en la situación 
política chilena. Obviamente, tanto los 
sectores de centro derecha como el im
perialismo ven con disg'usto que la iz
quierda tenga un peso tan grande y una 
incidencia tan fundamentai en la bús
queda de cualquier salida viable para la 
crisis que vive Chile. Hoy dia, el con
junto de la política chilena está pasando 
por un período bastante complicado. En 

ocasión dei paro dei 2 y 3 de julio dei 
ano pasado y con los sucesos posterio
res ha quedado en evidencia el proble
ma de las hegemonias en el interior de 
la oposición. Se ha profundizado el te
mor de los sectores dei centro polltico 
por la movilización de masas. Es alll 
donde nosotros desarrollamos nuestra 
fuerza. 

Más que el problema de la utilización 
o no de la violencia, que muchas veces 
se pone en Chile como tema funda
mental de discrepancia, el punto en rea
lidad, es si las masas movilizadas, en la 
calle, pondrãn su fuerza combativa en la 
ruptura institucional con el régimen y de 
esa manara inviabilizarán la estrategia 
de negociación con la dictadura que 
propician los sectores de centro. 

Algunos partidos importantes de la 
polltica chilena estãn definiendo sus si
tuaciones internas, tanto en términos de 
llnea polltica para la coyuntura, como de 
distribución de fuerzas. Por eso es un 
momento complejo, en el que aún no se 



esbozan con claridad las posiciones de 
cada uno. 

Tanto el Partido Comunista como el 
Partido Socialista de Chile y los demás 
integrantes dei MDP -incluso el propio 
movímiento como tal- siempre han te
nido la misma posición: no afirman que 
la forma de salir de la crisis de Chile sea 
la lucha armada, la via violenta. Han 
planteado sí la utilización de todas las 
formas de lucha, de acuerdo con los de
safíos que el régimen les imponga v de 
acuerdo con la experiencia histórica de 
lucha de los distintos frentes de masas. 
Parte de la lucha ideológico-política en 
Chile ha sido presentamos a nosotros 
como un agrupamiento que impulsa la 
via armada, lo que no es asr. 

Como decla el Partido Radical en 
1985, en una carta que mandaba a la 
Alianza Democrática: "Fue el réglmen el 
que impuso en el seno de la oposición el 
tema dei uso de la violencia como forma 
de lucha como tema crucial". Para el ré
gimen de Pinochet se trata de una cues
tión vital para su supervivencia. Sin em
bargo, algunos sectores de la propia 
oposición se tomaron de allí para esta
blecer una diferenciación ideológico
polltica que ha tenido muy malas conse
cuencias para la unidad de la oposiclón 
política chilena. En ese terreno, el MDP 
ha flexibilizado su posición: estamos 
dispuestos a poner en la mesa de discu
sión y de acuerdos, el tema de las for
mas de lucha siempre que el objetivo 
común sea construir una fuerza social y 
política que permita poner fin a la dieta
dura y erradicar ai fascismo dei seno de 
las fuerzas ~rmadas, dei poder judicial, 
de la economía y de la sociedad chilena. 

la difícil unidad 

EI problema de la unidad de las fuer 
zas políticas no es un asunto sencillo 
precisamente porque a diferencia de 
Uruguay y Argentina, en Chile existe 
una izquierda y un movimiento popular 
fuerte y en crecimiento. Y estas fuerzas 
de izquierda están dispuestas a disputar 
la hegemonia en la sociedad chilena a 
las fuerzas de centro derecha. 

la articulación de una salida de cen
tro-derecha se ve complicada por esta 
razón. Por otra parte, la izquierda no 
tiene la fuerza suficiente como para arti
cular una salida democrática V popular 
prescindiendo de los sectores de centro 
Y de la derecha. Todos nos necesitamos. 
EI MDP, sin embargo, mantiene un 
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plantearniento que va todavia más aliá: 
la razón de un entendlmiento con las 
fuerzas dei centro político democrático 
no es sólo coyuntural; no es únicamente 
porque solos no pueden acabar con la 
dictadura, sino porque en realidad en 
Chile en 1973 fueron derrotadas todas 
las fuerzas que proponlan un cambio 
profundo. Esta experiencia nos obliga a 
reflexionar. Chile es un país que ha sido 
muy destruido y cuyos problemas eco
n~mico-sociales, políticos y morales son 
gravlsimos. la sociedad nacional deberá 
ser reconstruida, de elio dependen la 
viabilidad, la fuerza y la estabilidad de 
una democracia futura. Por esa razón ni 
la-Democracia Cristiana -el centro polí
tico- ni nosotros por nuestra cuenta po
dremos realizar esa tarea solos. Nos ne
cesitamos mutuamente por un largo 
período. la democracia por la cual hoy 
luchamos requiere un acuerdo que 
hasta el momento no fue posible conso
lidar por el temor que existe en el centro 
político en torno ai problema de la he
gemonia. 

Pero nosotros estamos dispuestos 
a ir ai fondo de este problema y a diri
mirlo por la via de un gran acuerdo na
cional sobre los principales problemas: 

l Oué queremos hacer de la econo
mia en todos sus distintos aspectos? 
lOué queremos hacer con el Estado? 
,oue queremos hacer con el sector pri
vado y la propiedad privada? lÜUé 
queremos hacer en polftica exterior, con 
la deuda externa? En fin, tenemos que 

discutir y analizar todos los grandes te· 
mas que hacen a la reconstrucción dei 
pais. 

Chile lo exige, con más razón hoy día 
que por las debilidades de la oposición, 
Pinochet ha ganado una fuerza que es
tructuralmente no tiene. Pinochet como 
tal, con su mandato unipersonal, está 
desgastado en el seno de las fuerzas 
armadas y de la sociedad chilena, e in
cluso frente ai imperialismo, que lo 
continúa apoyando porque no ve una 
alternativa que satisfaga sus intereses. 

EI registro electoral 

Nosotros estamos contra la Constitu 
ción de 1980 y el cronograma de Pino 
chet porque consideramos que es la 
perpetuación dei régimen. Por eso es
tamos, también, contra todas las nor
mas políticas que esa Constitución im
plementa. 

Y esa es la razón por la cual no im
pulsamos la inscripción en el padrón 
electoral, aún cuando sabemos que la 
gente se va a inscribir. Sin embargo, en 
los meses que esto !leva funcionando, 
ha habido una fuerte calda en el número 
de _inscripciones. Hay preocupación 
hasta en el propio gobierno por el he
cho de que la gente no se está -inscri
biendo. Nosotros no hemos llamado a 
no inscribirse,pero en cambio el régi 
men si está utilizando muchos meca 
nismos de presión para que la gente se 
inscriba. Incluso una parte de la oposi-

Jóvenes manifestantes protestan en Santiago contra la v iolencia dei régimen de Pinochet 
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ción, la Alianza Democrática, la Demo
cracia Cristiana, convocó a la gente a 
i nscri bi rse. 

Nosotros creemos que eso es facili
tar1e el camino a la dictadura. Cuando el 
registro electoral esté completo, la dic
tadura podrá llamar nuevamente a un 
plebiscito, tal como en el ano 78 y en el 
ano 80, y nuevamente va a fraguar entre 
cuatro paredes los resultados. 

Hay sectores de la oposición que cre
en que de esa manera se abriría una sa
lida ai estilo de las Filipinas. Nosotros 
estimamos que las condiciones son di
ferentes, no creemos que vaya a repetir
se el mismo patrón filipino. Ni siquiera 
la actitud dei imperialismo es igual 
frente a Pinochet que frente a Marcos. 

En todo caso la ley dei registro elec
toral no nos parece tan importante. Cre
emos que lo que realmente importa es 
la le'f de partidos políticos, una ley que 
es una verdadera trampa,además de 
muy restrictiva. Como definió Gabriel 
Valdés, dirigente de la Democracia Cris
tiana, es una ley que deja a los partidos 
tan acotados, tan limitados en su rol, 
que no tener un partido político deja de 
tener significación. EI partido político 
pasa a ser un mecanismo nominador de 
candidaturas y nada más. Como inter
mediado entre la sociedad y el Estado y 
como impulsor de un proyecto progra
mático, el partido está inviabilizado. 

Hay otra serie de restricciones absur
das, como que quienes son dirigentes 
sindicales o sociales, no pueden ser di
rigentes polfticos. Además, inscribir un 
partido con la obligación de citar nom
bre, apellido y teléfono de los afiliados, 
es entregarle a la CNI los datos de quié-

Gabriel Valdét. presidente de la o.e. 
nes tiene que reprimir y adónde Ir a 
busca rios. 

Es más, si los partidos políticos dan 
ese paso, automáticamente están apo
yando la institucionalización dei régi
men. V tendrán que legitimar, en un se
gundo paso, a ese régimen. Ese es el 
punto más grave, porque si una parte 
de la oposición de centro se inscribe 
como panido político, entra en la legali
dad de Pinochet. Entonces se va a pro
ducir una división más profunda en la 
oposición, que va a atravesar a las or
ganizaciones de masas. 

Esos partidos de centro tienen la ilu
sión de que asf van a poder cambiar ai 
régimen desde dentro. Pero ese razo
namiento es absurdo, conociendo a Pi
nochet. 

Chile sigue siendo un país bastante 
politizado, la gran masa tiene posiciones 
definidas. Por lo tanto, si se produce esa 

En los gremlos unlveraltarlos y de nlvel secundarlo ganaron IH propuestas de lzqulerda 
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división a nivel polltico también las or
ganizaciones sociales podrán escindirse, 
a pesar de que en ellas la unidades más 
fuerte que en las cúpulas pollticas. Esto 
irfa generando el escenario para una 
confrontación civil. 

Por eso decimos que éste rueda ser 
ai peor caso de profecia autocumolida: 
el centro político puede cerrar tonos los 
caminos de una salida polltica, V asl no 
nos dejaría otra alternativa que entrar 
con nuestras fuerzas v como podamos 
en :a construcción dei Chile futuro. 

La correlación de fuerzas en la D.C. 

Eso sería grave porque los costos 
para el pueblo chileno serlan mucho 
más altos y el plazo de soluclón de la 
crísis dei pais, mucho mês largo. 

Los partidos de la izquierda -los cin
co partidos dei MDP y otros seis parti
dos de la izquierda mês pequenos- hi
cimos un planteamiento en di~iembre 
dei ano pasado a la Democracia Cristia
na v ai resto de la oposlción para po
nernos de acuerdo en una estrategia 
común de confrontación con la dicta
dura. 

Desgraciadamente, hasta el mo
mento no ha habido respuesta, por una 
razón muy simple, y a la vez muy com
plicada. V es que si la Democracia Cris
tiana respondiera positivamente a 
nuestra proposición, estaria optando 
por cambiar su llnea política: de perma
nente privilegio y entendlmiento con la 
derecha pasarfa a dar prioridad a un 
entendlmiento con las fuerzas de la iz
quierda. 

Obviamente este acuerdo no serfa 
solo para acabar con la díctadura sino 
que tendrfa que implicar entendimi.en
tos para la transición y para más aliá de 
la transición. Uno no va a luchar junto 
con otro si no sabe cómo va a ser el re
sultado de la lucha común. 

En la Democracia Cristiana todavia la 
correlación de fuerzas favorece a los 
sectores más conservadores, más te
merosos de la izquierda, incluso a los 
sectores anticomunistas. Por eso nos 
parece que el acuerdo es difícil pero no 
lo consideramos imposible. En la DC 
hay contingentes populares Importantes 
que sienten que debe haber un acuerdo 
con la izquierda para conquistar una sa
lida realmente democrática para Chile. 

EI Movimiento Democrático Popular 
ha impulsado con fuerza el proceso de 
reunificación de la ízquierda. Realiza-



mos une reunión importante en diciem
bre y hemos formado un coordinador 
donde están los once partidos de la iz
quíerde ai que pensamos darle cada vez 
mayor protagonismo para que se vaya 
transformando en un punto de referen
cia, en un actor político, mientras el 
MDP se va cfiluyendo progresivamente 
en el seno de ese coordinador. Actua
remos a través de esta instancia unitaria 
dei conjunto de la izquierde pues cree
mos que ello es vital para presionar a la 
DC v llevarla a un entendimiento con 
todos nosotros. Mientras la DC pueda 
entenderse con pedacitos de la izquier
da pera solucionar sus tensiones inter
nas entre las posiciones más progresls· 
tas y las más derechistas, nunca !lega
remos a un acuerdo. 

EI caso letelisr 

Este ai\o 1987, además, hay otro 
factor que está incidiendo en el socava
miento moral de la dictadura dentro de 
las propies fuerzas armadas: las reper
cusiones de los avances en Estados 
Unidos de las investigeciones dei caso 
Letelier. Esto he teriido bastante im
pacto en el seno de las fuerzes armadas. 
En la socieded chilena no tanto, porque 
ye todos tenlamos claro que el régimen 
estaba comprometido en la muerte de 
Letelier; pero en las fuerzas armadas el 
impacto fue grande. Este es un factor 
que se aQrega e otros -como su intento 
de perpetuarse en el poder- para debl· 
litar a Pinochet. Sectores crecientes de 
las fuerzas armadas entienden que la 
crisis dei pais está llegando e un nivel 
tal, que la perpetuación de Pinochet 
puede !levar a la guerra civil. 

Yo he escuchado este opinión de al
tos oficiafes de algunos sectores de las 
fuerzas armadas, preocupados con la 
situación. Por otra parte influye el hecho 
dei eislemiento real, objetivo, de la dlc
tadura en la sociedad chilena: hoy dia 
no hay nadie que se atreve a defender la 
dictacJura. En las elecciones de los cole
gios profesionales, en las universidades, 
en los sindicatos, nadie levanta una 
bandera en defensa dei régimen. Nadie 
es candidato dei régimen. Et caso de los 
muchachos quemados, como todos los 
casos de atrope li o a los derechos hu -
manos que hoy en Chile se están venti
lando en los tribunales, también están 
deteriorando la situeción de las FFAA. 
En este sentido el proceso en Chile se 
está dando de manara distinta que en 

1987 - Julio - NQ 98 

Argentina y Uruguav, donde estos des
tapes de los crfmenes de las dictaduras 
viníeron después de la redemocratiza
ción. Aquf eso está actuando antes de la 
calda de la dictadura, como un factor de 
socavamiento y ayuda ai conjunto dei 
movimiento opositor. 

Desde el punto de vista social, tam
bién hay un elemento nucvo: grandes 
sectores de masas están cansados dei 
régimen, sienten la necesidad de un 
cambio. EI conjunto de la oposición hoy 
dia se está unificando en torno de la 
demanda por elecciones libres. Estamos 

todos por producir un gran movimiento 
por las elecciones libres que, además, va 
a ser un movimiento por los derechos 
económicos, sociales y humanos atro
pellados permanentemente por el régi
men. De tal manera de ir generando un. 
eje de aglutinamiento social y político 
dei conjunto de la oposicio en este ai\o 
87 en que Pinochet se juega realmente 
su futuro. 8. 8. • 

1 EI MOP as16 conslltuldo por el Partido Soclallsta de 
Chile, el Partido Comunista. el Movlmlenio de lzqulerda 
Revoluclonarla. el Partido Socialista Unltarlo y el MAPU 
Obrero-Campeslno. 

Ag. Keyston11 

•onnd• Meto,.; de IMIN slenten la n-ldad de un cambio. Estlln cansados de la dlctadun• 
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Chile/Sudáfrica 

Oet!ano Indico 
Oet!ano Atlántico 

Socios militares 
Un gran fabricante de armas sudafricano 

formó una sociedad con una 
compariía chilena para construir un astillero 

S 
andock-Austral, responsable por 
la fabricación de muchos de los 
vehlculos blindados usados por 

la Fuerza Sudafricana de Defensa 
(SADF) se asoció por partes iguales con 
la companfa chilena Astillero y Maes
tranzas de la Armada (Asmarl, que se 
especializa en servicios navales y co
merciales. EI director gerente de la fir
ma sudafricana, T.F. De Villiers es el 
presidente de la nueva companla, la So
ciedad dei Astillero dei Estrecho de Ma
gallanes (SAEM). EI vicepresidente es el 
contralmirante chileno Harald Rosenq
vist. EI gerente dei astillero es el capitán 
chileno L. Doren. 

La construcción terminó hace dos 
anos y ya está en plena operación. Las 
autoridades militares de dmbos palses 
han demostrado un gran interés en el 
proyecto. La ceremonia oficial de aper
tura fue presidida por el almirante José 
Merino, jefe dé la Armada Chilena y 
miembro de la junta militar encabezada 
por Pinochet. 

Según la SADF, el astillero fue cons
truido para reparación y mantenimiento 
de buques de 130 metros de longitud 
máxima y de 4.000 toneladas. En la 
planta Asmar en Punta Arenas, se pue
den reparar tanto equipas electrónicos, 
de navegación y de comunicaciones, 
como motores a explosión. Puede tra
bajarse en dos barcos ai mismo tiempo. 
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En la ceremonia inaugural, Rosenqvist 
subrayó el "aumento dramático" que 
tuvo la actividad marítima en RI érea y 
afirmó que la construcción de una 
planta de reparaciones navales habla 
pesado a ser imperiosa. EI contralmi
rante atribuyó el incremento de la acti
vidad naval ai creciente interés por la 
Antártida, a la explotación por Argenti
na y Chile dei petróleo dei Estrecho de 
Magallanes, a los movimientos navales 
en la región y a la expansión de las fio
tas pesqueras. 

De Villiers respondió que a pesar de 
las diferencias de clima y de idioma se 
habla desarrollado una excelente rela
ción de trabajo entre ambos socios. EI 
almirante Marino, por su parte, senaló 
los aspectos militares de la planta desta
cando "la nec,esidad vital de Occidente" 
de mantener el contrai de los mares en 
el Hsmisferio Sur. Ese contrai, dijo Ma
rino, reposa en un tripode! Sudáfrica, 
Chile y Nueva Zelandia. Por ese motivo, 
explicó, "los lazos de amistad entre es
tas palses son vitales para las potencias 
occidentales". 

EI teniente general J.R.Dutton, que 
habla sido jefe dei personal de opera
ciones de la SADF. hasta ser designado 
embajador de Sudáfrica en Chile en 
1981 y que actualmente es dírector eje
cutivo de marketing de la Sandock-Aus
tral, dijo que se trata de una iniciativa 

meramente comercial, sin implicaciones 
militares. EI funcionaria agregó que no 
existen instalaciones similares en varias 
miles de kilómetros a la redonda y la 
companla espera poder atraer barcos 
pesqueros de los palses vecinos, incluso 
de Argentina. 

Mientras Israel es forzado por la pre
sión norteamericana a reducir su cola
boración militar con Sudáfrica (que lle
gó a montas superiores a 500 millones 
de dólares anuales), el régimen dei 
apartheid anda en busca de socios qúe le 
permitan continuar con su desarrollo 
militar. 

Chile y Paraguay tienen antiguos la
zos militares con Sudáfrica y cuentan 
con numerosos agregados militares en 
su representación. Pocas semanas atrás, 
el régimen de Pretoria distinguió a los 
agregados naval y aéreo de Chile, capi
tán Eugenia Guzmán y coronel Carlos 
Guillermo Carrasco, concediéndoles la 
Orden de la Estrella de Sudáfrica (Clase 
Oficial), antes que éstos volvieran a 
Chile. 

Los oficiales cfestacados en Sudáfrica 
desde enero de 1985 fueron condecora
dos por iniciativa dei teniente general 
lan Gleeson, jefe dei cuerpo militar, 
quien afírmó que Chile es uno de los 
pocos países der mundo que tienen el 
coraje de defender sus convicciones y 
enviar agregados militares a Sudáfrica. 

Sandock-Austral Ltd., una subsidiaria 
dei grupo minero Gencor, fabricó vehl
culos blindados para la SADF durante 
las últimas dos décadas. Un vocero de la 
empresa afirma que estos vehfculos 
fueron probados en combate en terreno 
sudafrícano por unidades blindadas y 
por infanterla mecanizada y también 
exportados hacia ~I exterior donde se 
les tiene en excelente concepto. 

Las sofisticadas investlgaciones y la 
capacidad de desarrollo dei grupo per
mitieron la creación de una nueva ge
neración de vehlculos de combate avan
zados y de una serie de blindados para 
uso de los organismos de seguridad. 

EI astíllero Sandock en Durban, dedi
cado originalmente a la construcción de 
buques pesqueros y de guardia costera, 
más recientemente se equipó para fa
bricar navios altamente sofisticados, ta
les como una llnea de barcos de despia· 
zamiento rápido equipados con mis·nes 
para la armada sudafricana. • 
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Surinam 

Un can1bio de rombo 
El aumento de los antagonismos 

i nternos y de la injerencia 
externa crea serios desafios 

And~s Serbln• 

'' 

Sranang, mi patria. Espero verte 
1 de nuevo algún dia. EI dia en que 

todas tus penalidades hayan ca
sado". En 1934, el escritor y dirigente 
político surinamés Antón de Kom, exi
líado en Holanda, escribió estas llneas ai 
finalizar su libro "Nosotros: los esclavos 
de Surinam", pero no logró concretar 
en vida esta aspiración. Medio siglo 
después, las penalídades aún no han ce
sado. 

Ultimo resabio de la colonización 
holandesa en la parte continental de 
América dei Sur, uno de los tres com
ponentes dei Reino de los Palses Bajos 
hasta 1975, ai acceder a la independen
cia Surinam sufrió todas las secuelas de 
su herencla colonial: una economia de
pendlente de la producción y exporta
clón de bauxita (quinto productor y ter
cer exportador mundial) y de la asisten
cia metropolitana; una sociedad dividida 
por profundos antagonismos étnicos 
originados en la inmigración forzada de 
esclavos africanos y de trabajadores in
dios, indonesios y chinos, junto con la 
persistencia de comunidades indlgenas 
y de un significativo sector de descen
dlentes de esclavos cimarrones, sin 
contar la ominosa presencia de los 
plantadores y administradores euro
peos; un sistema polltico parlamentario 
estancado por la polarización entre dos 
bloques políticos enfrentados -el Natio
nal Party Comblnatlon (NPK), aglutinado 
alrededor dei grupo africano y con apo
yo de sectores indonesios, y los partidos 
agrupados en torno dei Partido lndio de 
la Reforma Progresiva (VHP), incluyen
do sectores indios, indonesios y cima
rrones representados respectivamente 
por el Grupo de Acción de los lndios, el 
Partido dei Pueblo lndonesio y el Parti
do Progresista Bush Negro. 

En el marco de esta polarización, en 
las elecciones de 1973, cinco anos des-
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pués de instaurado el sufragio universal 
en la colonia, el bloque NPK accede ai 
poder. EI nuevo primer ministro, Henck 
Arron, inicia un proceso orientado a 
acelerar la independencia de la tutela 
holandesa, mientras que la comunidad 
india acrecienta sus temores de un ·en
frentamiento étnico similar al de la veci
na Guyana e inicia un êxodo hacia Ho
landa. 

Sin embargo, mientras Holanda apo
ya la iniciativa de la independencia, se 
suceden una serie de acontecimientos 
políticos. Uno de ellos fue la paraliza
ción de las actividades dei Parlamento a 
causa de las permanentes deserciones y 
nuevas incorporaciones de los repre
sentantes de los dos bloques de legisla
dores en el marco de una situación de 
muy precario equilibrio político. Pese a 
ello, en octubre de 1975 es aprobada la 
nueva Constitución y se declara la inde
pendencia de Surinam. 

Las primeras elecciones posteriores a 
la independencia reconstituyen el cua
dro de estancamiento anterior entre los 
dos bloques dei Parlamento. 

Cinco anos después de la indepen
dencia, el 25 de febrero de 1980, se pro
duce un golpe militar originado en las 
reivindicaéiones gremiales de los subo
ficiales dei ejército. ·e1 llamado "golpe 
de los sargentos" llevó ai poder a un 
grupo de milita.res caracterizado por la 
ausencia de planteamientos políticos 
e ideológicos claros. Ellos recurrieron ai 
apoyo de diversos sectores de la escuá
Hda izquierda local, tanto moderada 
como radical, tary,bién dividida por 
pugnas internas, e instauraron un go
bierno clvico-militar bajo la presidencia 
de Johann Ferrier y con el Dr: Chin A 
Sen como primer ministro. 

Entre los grupos de izquierda que 
dieron apoyo ai gobierno, se contaron el 
PNR, un partido nacionalista negro de 
fuerte respaldo sindical, encabezado por 
Eddie Bruma; el Volks Partíj vinculado 
con uno de los dirigentes dei golpe, el 
sargento Sital (posteriormente dividido 
entre los que apoyaban ai gobierno mi
litar y un sector de oposición ai mismo) 
y el PALU, un pequeno partido de base 
campesina. 

Después de numerosos vaivenes in
ternos, fue emergiendo como hombre 
fuerte dei proceso el comandante Dersi 
Bouterse, quien desplazó progresiva
mente a otros dirigentes militares de di
versas filiaciones ideológicas. En marzo 
de 1982, junto con los intentos de cons-

. tituir un Frente Popular Revolucionario 
que incorporara a diversas organizacio
nes de bases, la consolidación de un 
respaldo dir los sectores más radicales a 
Bouterse lleva a la renuncia de Chin A 
Sen. Posteriormente, là huelga desen
cadenada en noviembre de 1982 por el 
Moderbond, uno de los sindicatos más 
fuertes dei pais, llevó a Bouterse a 
aceptar una pronta convocatoria a elec
ciones y la redacción de una nueva 
Constitución para el país. Sin embargo, 
en diciembre dei mismo ano, Bouterse 
decidió ejecutar a 15 dirigentes oposi
tores t ras un proceso marcado por la 
confusión y la desinformación. 

Ante estos hechos, Holanda reaccio
nó suprimiendo la asistencia financiara 
comprometida para Surinam. De ella 
dependlan el aparato administrativo de 
la antigua colonia y algunos de los pla
nes de desarrollo previstos por Bouter
se. Estados Unidos tomó una marcada 
distancia con el gobierno surinamés. 

E n ese contexto, la conjunción der 
asesoramiento de sectores civiles de la 
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izquierda radical y la progresiva posi
ción de no alineamiento y de acerca
miento a Cuba, Granada y Nicaragua, 
asumida por el gobierno de Bouterse, 
pareclan marcar a lo largo de 1983 una 
definitiva orientación socialista. Sin em
bargo, las compal'ilas A/coa y Billiton que 
controlan la explotación de la bauxita en 
el pais no fueron nacionalizadas, ni se 
introdujo ningón otro tipo de medidas 
radicales. 

La ocupación norteamericana de 
Granada en octubre de 1983 marcó el 
fin de la aventura izquierdizante en Su
rinam. EI embajador cubano Oswaldo 
Cárdenas y gran parte dei personal de la 
poderosa embajada cubana en Parama
ribo fueron invitados a abandonar el 
pais: Los nexos con Nicaragua se dilu
yeron r-ápidamente, mientras nuevos 
setores pareclan tomar un papel más 
activo en la escena surinamesa, entre 
ellos, Brasil. Sin embargo, la nueva 
orientación no modificó la actitud de 
Estados Unidos ni de Holanda, que per
sistió en la exigencia de democratiza
ción: 

E n el marco de esta situación, en los 
óltimos meses Surinam volvió a ser no
ticia, esta vez a raiz de una ofensiva 
guerrillera en la zona fronteriza con Gu
yana Francesa que ha afectado la pro
ducción de bauxita en la reglón oriental. 
EI dirigente de la guerrilla, Ronnie 
Brunswijk, es un antiguo guardaespal
das de Bouterse, de origen cimarrón y 
con fuertes lazos con las comunidades 
cimarronas {Bush-Negroes) de la zona, 
cuyo aliado civil es el ex primer ministro 
Chin A Sen, respaldado por.grupos de 
exiliados surinameses en Holanda. EI 
apoyo cimarrón a la guerrllla aparente
mente ha agudizado las tensiones exis
tentes entre los negros criollos descen
dientes de los esclavos y los Bush-Ne
groes dei interior, ai punto que se"habla 
de una campana de extermínio de estos 
óltimos por parte d~ las tropas de go
bierno. 

Estos antagonismos étnicos se arti
culan con una significativa inversión de 
la situación polltica de principios de la 
presente década. Los tres princlpales 
partidos dei pafs, junto con los grupos 
empresariales y algunos de los sindica
tos apoyan el proceso de democratiza
ción iniciado r,or Bouterse en julio de 
1986. Entre los sindicatos que están 
en esa línea figura el Moderbond, seve
ramente reprimido en diciembre de 

SURINAM 

Con 163.265km2 de superffcie continental 
y una población de 352.041 habitantes en 
1980, $urinam ocupa una posición geopo
Mica de privilegio en el mapa de Sudaméri
ca. La producción y exportaciqn de bauxita 
y la asistencia de la ex-metrópoli (Holanda) 
condicldnan su desarrollo económico inde
pendiente. 

1982 y cuyo dirigente Cyril Oaal fue uno 
de los 15 fusilados. EI poderoso sindi
cato de los trabajadores de la bauxita, 
C-47, sin embargo, se ha incorporado a 
las discusiones que parecen !levar a la 
formulación de una nueva Constitución. 
EI lanzamiento de la Constitución debe 
ser seguido de un plebiscito para apro
barla en un lapso no mayor de seis me
ses, de acuerdo con la agenda estableci
da por el gobierno. Posteriormente, se 
prevê en un período probablemente 
más corto la realización de las primaras 
elecciones después dei golpe de 1980. 

Perspectivas inciertas 

Las intenciones democratizantes dei 
gobierno de Bouterse y los cambios en 

la sitúación política Interna no parecen1 
haber afectado seriamente la posición 
de Holanda {la oposlción ai comandante 
continóa contando con ai apoyo de 
sectores emigrados y de pollticos ho
landeses) nl la de Estados Unidos, que 
juega con la poslbllldad de una lnter
vención ai estilo _de Gramda. Por otra 
parte, pese a que Francis acaba de des
mentir toda partlclpación en apoyo de la 
gu~rrllla de Brunswijk, es obvio que 1e 

alente preocupada por el efecto que la , 
inestebilidad política de $urinam puede 
ejercer en el vacino territorlo de la Gu
yana. 

Otros sectores esoman asimismo sus 
rostros en la crisis. Bouterse realizó dos 
viajes e Trfpoli en busca de ayuda eco
nómica que genereron une ola de ru
mores no confirmedos sobre la !legada 1 

' de tropas libies e $urinam pera apoyar 
el gobierno .. Esas versiones aumenteron 
la preocupación norteamericana acerca 
de la situación, pese a la toma de dis
tancia oficial con Cuba y Grenada. Por 
su parte, Brasil, que en los últimos anos 
he acrecentado su presencia en el país a 
través de programas de cooper~ción y 
asistencia, se ho mentenic!o significati
vamente silencioso. Sin embargo opova, 
junto a Venezuela, ai proceso ce c'emo
cratización recientemef"lte iniciado. 

En este marco, el reciente viaje dei 
embajador Heidweller a Ceracas, Bo
gotá y Brasilla apunta a consolidar las 
aspiraciones democráticas dei coman
dante Bouterse y a lograr un apoyo lati
noamericano que eventualmente pueda 
conducir e un recomposición de la rela
ción con Holanda y ai reinicio dei flujo 
de su asistenciJ económica. 

EI incremento de los antagonismos 
etno-polftlcos internos, junto con una 
creciente injerencle de ectores externos, 
en el marco de una sustancial fragilidad 
dei sistema político heredado de la ocu
pación colonial holandesa, conforman 
un cuadro que convierte a $urinam en 
un pais geopolíticamente sensible. Y asa 
situación necesariamente repercute en 
las dos Guyanas, Brasil, Colombia y Ve
nezuela, en el Ceribe insular y, desde 
luego, en Estados Unidos. • 

• Antrop6log9 y polltólogo. Olrector dei lnsllMo Vo
nezolano de Estudíoe Soclales y Polhlcos (lnvesp) y pre,~ 
dente de la Carlb/Han Shld/1111 Auoc/atlon. Autor de "Na· 
clO<'ellemo, etnlcldad y poU\ica en la RopObllca cooperai!· 
ve de Guyane· , •oaopolRlca de lu relaciones da Vene
zuela con ai Carlbe• y •veneruela y las reracione, an la 
Cuenca dei Cerlb•". · 

26 - tercer mundo 



,. 

Africa 

Angola 
La situación militar en el sur mejora pero 
la U nita estaría abriendo un frente norte· 
cerca de la fron tera con Zaire · 

Subsisten las aDlenazas externas. 

1

En un dllcuno 1'9Clente el pr91ldente Dos Santos aflml6 que la paz Nd p,6,clma 

JoáoMelo 

E I goblemo angolano está ganan
do la guerra contra la Unlta pese 
ai apoyo masivo que ésta recibe 

dei régimen racista de Sudáfrica. Las 
noticias provenientes de Luanda revelan 
que las 'Fuerzas Armadas Populares de 
Liberación de Angola (Fapla) han toma
do ahora la iniciativa en la guerra, 

,.. . ~. 

mientras el grupo contrarrevolucionario 
encabezado por Jonas Savimbi está pe
sando por una fase bastante critica. 
Desde 1986 no ha habido acciones sig
nificativas de la Unita o de las tropas re
gulares de Sudáfrica y, por el contrario, 
son cada vez más frecuentes las infor
maciones acerca de contradicciones in
ternas en la cúpula polltico-militar dei 
movimiento contrarrevolucionario y de 
deserción de mercenarios. Según el 

La agl"Nlon• Ndn alendo enfrentadas con t6ctlcas no convenclo11ales 
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presidente angolano, José Eduardo dos 
Santos, las Fapla han neutralizado a 
más de la mitad de los efectivos de la 
Unita. 

A principios de mayo, en el curso de 
una visita a la provincia de Benguela, el 
mandatario precisó que la situación mi
litar mejoró considerablemente en mu
chas regionas. No es la primera vez que 
el jefe de Estado angolano se refiere a 
los avances en el plano militar. EI 14 de 
abril, en el discurso de clausura dei li 
Congreso de la juventud dei MPLA
Partido dei Trabajo (JMPLA), Dos 
Santos declaró que "el intento de crear 
una alternativa ai poder legitimo de An
gola fracasó". En la ya citada visita a 
Benguela, el mandatario angolano fue 
enfático: "La paz está cerca. Si segui
mos empeõándonos como hasta ahora, 
los resultados podrán sorprendernos en 
los próximos anos". 

Coordinación de esfuerzos 

EI ejército angolano adoptó hace po
co más de un ano una estrategia que ha 
funcionado bien: en vez de procurar 
combatir a los grup.os de la Unita en to
do el territorio dei pais, muy extenso y 
geográficamente accidentado, se ha· 
preocupado fundamentalmente en con
trolar las principales rutas de abasteci
miento de esa organización, desde el 
territorio ocupado de Namibia. También 
ha buscado dominar los puntos estraté
gicos más importantes para asl imposi
bilitar la libertad de movimientos de los 
contrarrevolucionarios. 

AI lado de esta táctica convencional, 
se crearon en las áreas más afectadas 
por la guerra batallones de tropas te
-rritoriales constituidos por campesinos 
armados que se encargan de la protec
ción de las aldeas y de la persecución 
a las bandas de la Unita, utilizando una· 
táctica de guerrilla. Esa combinación de 
métodos convencionales e irregulares 
ha desorientado a la Unita. Un aspecto 
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Elejfl'clto angolano busca controlar ln rutas de abasteclmlento de la Uni ta 

que los observadores subrayan es que 
este esfuerzo militar ha sido realizado 
exclusivamente por los angolanos, sin 
ninguna participación de las tropas cu
banas (concentradas en ciertas llneas 
defensivas, prontas para entrar en ac
ción si los sudafricanos se aproximan a 
ellas). 

EI gobierno angolano acomparia su 
accionar militar con medidas políticas y 

sociales, que apuntan a neutralizar la 
frágil base de apoyo, de raíz meramente 
tribal, de la Unita. Entre tales iniciativas 
se destaca la "política de clemencia" 
adoptada en 1979 que hizo posible la 
reintegración social de importantes diri
gentes y militantes de organizaciones 
contrarrevolucionarias armadas, como 
el extinto Frente Nacional de Liberación 
de Angola (FNLAJ y la propia Unita. 
Uno de ellos es el ex primer minislro dei 
FNLA, quien dirige actualmente una 
empresa petrolera de economia mixta. 
Por otra parte, en los últimos tiempos 
han desertado gran cantidad de miem
bros de la Unita. Las autoridades ango
lanas les proporcionaron vivienda, 
asistencia m~dica, educación y trabajo. 
En muchos casos se les da incluso ar
mas para combatir a la Unita y a los su
dafricanos. 

Tampoco se descuidó el frente di
plomático. Según el presidente José 
Eduardo dos Santos una de las priori
dades de la diplomacia angolana es 
"continuar neutralizando los apoyos, 
abiertos o encubiertos, que la Unita re
cibe dei exterior". 

Analistas independientes reconocen 

el terreno militar, con lucidez en el cam
po político y social y con agilidad (jj. 

plomática. 
La mejora de la sltuación militar dei 

pais permite ai gobierno concentrar más 
esfuerzos en la superación de la crisis 
económica, causada básicamente por la 
guerra. En diciembre de 1985, el. li Con
greso dei MPLA-Partido dei Trabajo 
aprobó una nueva polftica económica 
que comenzó a concretarse el ano pasa-

do. Las prioridades son ahora el desa
rrollo de la producoión agroindustrial y 
de la industria liviana, incluyendo la de 
alimentos, asr como la diversificación de 
las exportaciones. Para alcanzar esos 
objetivos, se pretende utilizar de ma
nera coordinada y armónica las diversas 
formas de propiedad. EI capital extran
jero podrá desempenar también un pa
pel importante, pues se prevê la forma
ción de Joint ventures en muchos secto
res. 

Para este ano, se espera definir una 
serie de ajustes tendientes a imple
mentar la nueva política económica an
golana. Los organismos de dirección de 1 
los ministerios y empresas serán reor
ganizados. EI sistema de gestión finan
ciera dei país será sometido a correccio
nes mediante un conjunto de medidas 
para estabilizar la monada nacional, el 
kwanza: regularización dei mercado fi. 
nanciero, reforma dei sistema fiscal, re
visión de las tesas de cambio y de inte
reses y redefinición de la política sala
rial. También se esperan decisiones 
acerca de la ampliación de la democra
cia socialista y de la autonomia de los 
trabajadores en las empresas privadas y 
mixtas. 

Además de estas medidas en el plano 
interno, las autoridades de Luanda han 

que Angola ha actuado con firmeza en Prioridades: desarrollo de la industria llviana y divarslficaclón de las exponaclones 
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mostrado su voluntad política de parti- l 
cipar en proyectos regionales y globales i 
de desarrollo, como la Conferencia para i 
la Coordinación dei Desarrollo dei Africa j 
Austral (SADCC). Han participado tam
bién en los esfuerzos para encontrar 
vias de comunicación y puertos que sir
van de alternativa a los existentes en 
Sudáfrica. Es el caso dei ferrocarril de 
Benguela, cuyo proyecto fue rehabilita
do y dinamizado por los esfuerzos con
jugados de Angola, lambia, Zaire y 
Mozambique. En un reciente discurso 
ante el Consejo de las Naciones Unidas 
para Namibia, reunido en Luanda, el 
presidente Dos Santos serialó que el 
ferrocarril de Benguela será un factor de 
estabilización de la economia de los 
cuatro países. 

Exigencia y rigor 

---

Las autoridades angolanas en gene
ral, y particularmente el presidente Dos 
Santos sostuvieron siempre que las difi
cultades económicas dei país no son 
provocadas exclusivamente por la 
guerra. Aunque ésta sea la causa fun
damental, frecuentemente se senalan 
razones de otro tipo: desorganización, 
desidia, negligencia, indisciplina, in
cumplimiento de las orientaciones, etc. 

La mejora de la situeelón mÍlltff permite raelonellzar el deeempeflo económico 

EI jefe de Estado angolano asumió 
personalmente el combate a estos pro
blemas, se mostró irritado ante la per
sistencia de ciertas actitudes negativas y 
enfatizó la necesidad de aumentar la 
exigencia y el rigor internos. A comien
zos dei mes de mayô pasado dimitió 
a los ministros de Comercio Exterior y 
de Comercio Interno y a cuatro funcio
narios superiores dei área económica, 
responsabilizándolos por el atraso de 
las importaciones de alimentos. Ningu
no 'de los seis punidos podrá ser nom
brado para ningún otro cargo de res
ponsabiíidad "por tiempo indetermina
do". Cua,tro de ellos serán sometidos 
además a un proceso disciplinario. 

EI , ~ de mayo, el presidente Dos 
Santos habló largamente sobre estos 
problemas. Criticó ásperamente la in
disciplina, la corrupción, la intriga y la 
calumnia. Acusó a los "elementos reac
cionarios y corruptos" de tratar de en
volver a los dirigentes partidarios v dei 
Estado a fin de ganarse su confianza 
y lograr que toleren su comportamien
to. EI objetivo estratégico de esos ele
mentos, según el mandatario, es "des-
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ZAIRE 

NAMiBIA 

La llnee férrea que transporte la produc;,ción de Zaire y Zembie • travn dei territorlo 
·angolano haste el puerto de Benguela está siendo reactivede y eontribuinla mejorer 
la economia regional 
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truir por dentro las estructuras dei par
tido y dei Estado democrático y popu
lar". José Eduardo dos Santos aflrmó 
que es necesario adoptar medidas más 
enérgicas para reforzar la disciplina. "Es 
imperioso descubrir y desalojar dei 
aparato dei Estado a los que ya se ae
jaron corromper, disciplinar a los indis
ciplinados, obligar a los negligentes a 
trabajar y a servir mejor a la población", 
dijo el presidente de Angola. 

Subsisten las amenazas 

Es obvio que pese a los avances en el 
terreno militar, la Unita y los sudafrica
nos no están definitivamente derrota
dos. Tampoco desistió de sus intentos la 
administración norteamericana, que 
desde la llegada de Reagan ai gobierno 
pasó a interferir abiertamente en los 
asuntos internos de Angola. Ultima
mente comenzaron a circular noticias 
sobre un plan de EEUU para cercar mi
litarmente a ese pais. Contando ya con 
un frente en el sur, a partir dei territorio 
ocupado de Namibia, desde donde lan
za sus agresiones o introduce a los ele
mentos de la Unita, Washington quiere 
ahora envolver a otros palses en su pro
yecto antiangolano. Hay rumores de 
que las bases milítares en la isla Santa 
Elena, en el Atlántico, podrfan ser usa
das para una escalada de agresiones 
contra Angola. Pero to más grave pare
ce ser una posible repetición de ta inter
vención de Zaire en la guerra contra 
Angola. 

Desde comienzos de 1987 la prensa 
internacional, especialmente la de Lon
dres, publica informaciones sobre un 
acuerdo secreto entre Estados Unidos y 
Zaire para la mod~rnización de varias 
bases militares de ese pars, a cambio de 
facilidades para la Unita en territorio 
zairense. Estas podrlan incluir, por 
ejemplo, autorización para que la Unita 
reciba dentro de Zaire las armas que le 
suministran Estados Unidos y otros paí
ses. Por lo que se sabe, en Luanda se 
vieron con aprensión las maniobras mi
litares conjuntas que Zaire y Estados 
Unidos realizaron en abril pasado, cerca 
de la frontera con Angola. Pero el go
bierno evitó las críticas explícitas a Zai
re, prefiriendo esclarecer el problema 
diplomáticamente. 

En todo caso, numerosos observa
dores internacionales serialaron que se 
trata de una tentativa de crear un se
gundo frente contra Angola, esta vez ai 
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EI li Congreso dei MPLA-PT (d lclembre'85) deflnló nuevas prlorldedes económicas 

norte. AI mismo tiempo, podría ser un 
intento de mostrar que la Unita no es 
"tan" dependiente de Sudáfrica. Sin 
embargo, en medias periodlstlcos y po
líticos sudafricanos nadie cree que 
EEUU se proponga sustituir a Sudáfrica 
por Zaire, dado que éste no tiene capa
cidad de brindar a la Unita un apoyo 
igual ai de Pretoria. En ese caso, los 
propios norteamericanos tendrían que 
ejecutar tareas que hasta ahora vienen 

siendo desempenadas por el ejército 
sudafricano, lo que resulta muy poco 
probable. Parece más veroslm'il que el 
plan de Washington sea complementar 
la guerra en el sur con la apertura de un 
nuevo frente en el norte de Angola. En 
la práctica, esto implica admitir el fraca
so dei plan que EEUU y Sudáfrica lle
varon adelante todos estos arios para 
destruir militarmente a Angola, a partir 
dei territorio ocupado de Namibia. • 



-
. -Robert Mugabe fue qulen anuncl6 el fln de m con-10,,.. r....,., Joshua Nkomo caUflc6 el fnM:ao de ·retroe.o tnnsltorlo• T.-,y F/ncher 

Zimbabwe 

Fracasa 
la unidad 
El diálogo que podría 
llevar a la fusión 

ZANU-ZAPU 
no prospera 

' ' 

Apuesto que en este momento 
los racistas de P.retoria están 
destapando sus botetlas de 

champafta". La conjetura fue formulada 
por un observador generalmente bien 
informado de la escena polltica dei Afri
ca Austral cuando el primor ministro de 
Zimbabwe, Robert Mugabe, terminaba 
el discurso que dirigió a la nación en la 
vlspera dei séptimo aniversario de la in
dependençia, el 18 de abril. 

EI observador se referia ai inespera
do anuncio de Mugabe de que las pro
longadas negociaciones entre su parti-
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do, Unión Nacional Africana de Zim
babwe (Zanu) y el partido de oposición 
encabezado por Joshua Nkomo, la 
Unión Popular Africana de Zimbabwe 
(Zapu), habfan fracasado. 

La mayor parte de los analistas de la 
región creen que el gran beneficiario de 
la falta de unidad en Zimbabwe habrá 
de ser el régimen de minoria bianca de 
Sudéfrica, que el ano pasado desenca
denó una escalada de desestabilización 
en los palses vecinos para contener la 
revolución en su propio territorio. 

La causa dei fracaso de las conversa-
· ciones, que ya llevaban un ano y medio, 
permanece sumida en el misterio. To
dos los encuentros se realizaron a 
puertas cerradas y en ningún momento 
hubo declaraciones públicas. Entre los 
diversos rumores que circularon ai res
pecto, la versión más difundida apunta 
hacia la obstinada oposición a un acuer
do por parte de algunos miembros dei 
comité central de la Zanu. 

Willie Musarurwa, ex editor dei Sun
·day nmes de Harare y miembro dei co
mité central de la Zapu presenta una 
versión diferente. Para él, (a clave dei 
fracaso dei diálogo debe buscarse en los 
ministros y legisladores oficialistas me
nos competentes, que ven la presencia 
de mieml>ros de la Zapu en el gobierno 

como una amenaza a sus empleos. 
"Tienen miedo de la unidad porque no 
están seguros de si conservarán el mis
mo poder de hoy. Son etlos los que 
obstaculizan el acuerdo", acusa Musa
rurwa. 

Otras fuentes prefieren afirmar que 
los dos partidos no consiguieron !legar 
a un acuerdo con respecto a la posición 
de Nkomo en el New United Party, ai 
número de cargos para la Zapu en el 
gabinete ministerial y en el poderoso 
buró político de 15 miembros. 

Sean cuales fueren los verdaderos 
motivos dei fracaso, no hay duda de que 
la unidad continúa siendo un objetivo 
muy importante, tanto para las bases 
como para una parte considerable de la 
dirección de la Zanu y de la Zapu. 

La unidad: una cuestión nacional 

EI propio Mugabe, ai anunciar el fin 
de las conversaciones, senaló que el te
ma de la unidad "constituye una cues
tión nacional para nosotros y para las 
generaciones venideras". 

Mientras tanto Nkomo, a quien Mu
gabe no dio el menor aviso de la deci
sión de la Zanu de suspender las con
versaciones, dijo que se trataba de un 

tercer mundo - 31 



"retroceso transitorio" y exhortó a tos 
zimbabweanos a mantener la serenidad. 
"EI accionar de los dirigentes no está 
a la altura 'Cie la disposición de las mesas 
populares", observó. 

Posteriormente, en sesión extraordi
naria, el comité central de la Zapu hizo 
suya la posición de Nkomo. Después de 
là reunión, el secretario de Propaganda 
dei partido, John Nkomo, declaró que 
las conversaciones por la unidad servlan 
a los fines de integración nacional y a la 
instauración de la paz."Creemos que los 
motivos aducidos hasta ahora para sus
pender las negociaciones no pueden ha
cernos pasar por alto consideraciones 
de orden étnico, tribal, racial y regio
nal", dijo Nkomo. 

La Zanu y la Zapu libraron íuntas la 
guerra '1e liberación que Hquidó ai ré
gimen de minoria bianca de Rhodesia. 
La escisión se habla producido en 1963, 
cuando algunos personajes clave de la 
Zapu, entre ellos Mugabe, desilusiona
dos con el liderazgo de Nkomo, resol
vieron alejarse y formar la Zanu. 

Posteriormente, se fue delimitando 
claramente el carácter tribal de cada uno 
de tos dos partidos. As!, Nkomo obtuvo 
casi tc;>do su apoyo dei pueblo ndebele, 
en la provinda de Matabeleland, y la 
Zanu, encabezada por el pastor Naba
ningi Sithole, se convirtió esencialmente 
en la expresión de los pueblos de idio
ma shona, que constituyen 80% de la 
población. 

Esta división se confirmó en 1980, en 
las primaras elecciones realizadas en 

ZAMBIA 

BOTSWANA 

Zimbabwe independiente, cuando la 
Zapu ganó todos tos escatios en disputa 
en Matabeleland y Mugabe arrasó en el 
resto dei pais. 

Sin embargo como ambas organiza
ciones hablan formado una frágil coali
ción, en las postrlmer!as de la década 
dei 70, hacia el fin de la,.guerra, conocida 
como el Frente Patriótico, Mugabe in
cluyó en su primar gabinete a cuetro 
miembros de le Zapu. 

Un ano de.spués,·en las granjas de la 
Zapu en Matabelelend, se encontraron 
escondites con armas. Mugabe acusó a 
esta organización de planear un golpe 
de Estado y dimitió dei gabinete a sus 

Zanu y Zapu libraron juntas la 
guerra de liberación 

integrantes, incluyendo ai propio Nko
mo. Los dos principales comandantes 
dei ejército de la Zapu, Dumisu Daben
gwa y Lookout Masuku fueron deteni
dos después que un tribunal los dectaró 
inocentes de las acusaciones de cons
piración. 

Exasperados, numerosos ex comba
tientes dei aparato militar de 1~ Zapu 
ganaron la selva y lanzaron una cam
pana indiscriminada de violencia contra 
los partidarios dei oficialismo, contra 
proyectos gubernamentales de desa
rrollo y contra granjeros blancos. 

Mugabe respondió enviando la 5! 
brigada dei ejército para aniquilar lo que 

SUDAFRICA 
1 
1 
\ 
• 
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se llamó el problema de los disidentes. 
La crude violencie de los disidentes, las 
duras medidas de la 5!! brigada y la evi
dencia de respaldo sudafrlcano para los 
rebeldes puso en peligro la independen
cie tan arduamente conquistada. 

Estos eran los antecedentes en se
tlembre de 1985, cuando tres varios me
ses de discusiones entre bambalinas 
ambos partidos decidieron iniciar con
versaciones en busca de la unided. 

EI fracaso de la unidad allenta 
a'Pretoria 

La noticia dei comienzo de las tratati
ves tue reclbida con euforia por el pais 
entero. EI periódico semioficial Herald 
comentó que las negociaciones irfan a 
"borrar anos de desconfianza, de rivali
dades, de conflictos ideológicos, de di
ferencias personales y de otros proble
mas que hicieron que las dos mayores 
organizaciones políticas dei pais perma
necieran divididas por tanto tiempo". 

La unidad también abriria camino a 
un gobierno de partido único de acuer
do con las intenciones de Mugabe, una 
meta diflcil de alcanzar sin el apoyo de 
la Zapu. En principio, ésta no se opone 
a un réglmen unipartidario, de manara 
que si se alcanza la unidad, la transición 
será suave. 

Las conversaciones comenzaron de 
manera promlsoria y pareclan marchar 
bien hasta fines de. 1986. Ya en marzo 
de ese ano, Zanu y Zapu organizaron 
una manifestación conjunta en el dis-

Superffçie: 390.580 km2
• 

Poblaçlón: 7.980.000 
habitantes en 1911'11. 
Capital: Harare (ex 
Salisbury), 696.000 hab. en 
1982. Otras çiudades: 
Bulawayo (413 mill, C.welo 
(78.900). 
S ltuado en el Afriça Austral, 
Zimbabwe limita ai este oon 
Moz.amblque, al norte con 
Zambia, ai oeste oon 
Botswana y ai sur çon 
Sudáfrica. 



EI preeldentu udllfrlceno P. W. Botha 

trito de Kezl, en Matabeleland, donde en 
otra época habla nacido el primer foco 
disidente. Los oradores fueron Nkomo y 
E nos Nkala, el ministro de Interior, que 
habla sido uno de los más acérrimos 
enemigos de la Zapu. 

La liberación de Oumisu Oabengwa, 
considerado el personaje más impor
tante de la Zapu daspués de Nkomo, 
también parecia augurar éxito a las ne
gociaciones. Mientras tanto, en Mata
beleland, la actividad de los disidentes 
se reducla ai mlnimo. 

A comienzos de este ano se sabia 
que las conversaciones estaban sufrien
do algunos tropiezos, pero el anuncio 
de Mugabe en abril de que hablan ter
minado estremeció a la nación. Sin em
bargo, ante las intenciones agresivas de 
los racistas sudafricanos, la mayorla de 
los zimbabweanos está de acuerdo en EI 19/5/86 Sudffrica atac6 un suburblo de Haral9 alegando que alf operaba el AN C 

que la desunión es un lujo que no se 
pueden dar a esta altura de su historia. 
EI fracaso de la tentativa unitaria podrla 
estimular a las autoridades sudafricanas 
a reclutar renegados de la Zapu para 
crear bandas armadas como la Renamo 
en Mozambique y la Unita en Angola. 

La clara postura antiapartheid de 
Zimoabwe, su apoyo a sanciones eco
nómicas obligatorias contra Sudéfrica, 
la amenaza de imponer su propio pa
quete de sanciones y su firme negativa a 
cualquier contacto a nivel ministerial 
con Pretoria enfurecen ai régimen de 
Botha. 

Ataques militares directos a Zim
babwe ser!an costosos y diflciles de jus-
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tificar y además, podrlan provocar la 
reacción de algunos de los aliados occi
dentales dei régimen del apartheid. Los 
sudafricanos ya aprendieron que un 
método mucho mês eficiente para 
mantener a sus vecinos negros débiles y 
dependientes, es manipular a los ele
mentos reaccionarios de la población 
local. 

La desestabílización de Zimbabwe 
puede ser muy importante en la estra
tegia de Pretoria de hacer perdurar el 
poder de la minoria bianca en Sudáfrica. 
En mayo pasado, aprovechando una 
serie de explosiones de minas terrestres 
en la nortena provincia de Transvaal, en 

la frontera con Zimbabwe, el régimen 
de Botha acusó ai gobierno de Mugabe 
de brindar asistencia a la campana 
guerrillera dei Congreso Nacional Afri
cano (ANC). 

Si bien Pretoria no ofreció la meno.r 
prueba para apoyar su acusación y Mu
gabe negó firmemente haber dado apo
yo material a los movimientos de libera
ción, Botha mantuvo sus imputaciones y 
amenazó con represalias. 

Es probable que en definitiva, la 
amenaza de los sudafricanos obligue 
a los dirigentes de las dos mayores or
ganizaciones pollticas de Zimbabwe a 
retomar la senda de la unidad. • 
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La guemi en el antlguo Sahara Espai\ol leva .,-de una cMcada. La ...,....nza ahora • una negoclec:16n con et ausplcfo de la ONU 

.RASO 
l RuQlbb ai referéndum? 

Omar Mansur actualmente oru,a el cargo de canciller de la República Arabe Saharaui Democrática (RASO) 
y ha desempenado otras funciones de responsabilidad a lo largo de estos anos de lucha dei Frente Polisario 

por la independencia y la autodéterminacióQ dei antiguo Sahara Occidental. A pesar de su juventud, habla 
con la experiencia de quien se maneja cómodamente en el terreno de la diplomacia y en las delicadas 

cuestiones intemacionales.-En entrevista exclusiva a "cuademos dei tercer mundo", concedida en Argel, 
durante la realización dei Consejo Nacional Palestino, Mansur afirmó que Marruecos está perdlendo la 

guerra no sólo porque militarmente no tiene posibilidades de desarrollar una ofensiva de peso, sino porque 
está aislado en el terreno diplomático. Y criticó la posición de algunos países árabes por su indefinición 

frente ai conflicto, qtJe "por ser una guerra de descolonización, no permite que nadie se manifieste neutral 
ante ella", senaló. Estas son sus principales declaraciones: 

M
arrueccs reaccionó ante la presen
cia dei presidente de la República 
Arabe Democrática Sahara1:1i, Junto 

a Arafat en la sesión de apertura dei Con· 
sejo Nacional Palestino (CNP), disponien
do que níngún delegado marroquf perma
nezca en el recinto de cualqufer evento 
internacional cuando se encuentre pre
sente una delegación de la OLP. 1,Cómo 
ve Ud. este episodio? 
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-La polltica de Marruecos con res
pecto a la cuestión palestina está basada 
en intereses concretos. Marruecos pue
de levantar la bandera de la causa pa
lestina o buscar aproximarse a los ene
migos dei pueblo palestino "Según sea su 
conveniencia. Hassan 11 fue quien pre
paró los acuerdos de Camp David. EI 
fue quien recibió en Marruecos ai en
tonces ministro de Defensa de Israel, 

Moshe Dayan, y a diversas personalida
des que sirvieron de intermediarios con 
Egipto, para que Sadat firmara el 
acuerdo de Camp David. 

Es más, Hassan li recibió a Shimon 
Peres en Marruecos, sin consultar si
qulera a los palestinos, en un momento 
en que tenra todas las cartas en la mano: 
era presidente de la Conferencia Islâmi
ca y presidente en ejercicio de la liga 



Arabe. A partir de ese encuentro se em
pezó Q estrechar el cerco y a aplicar la 
estrategia de alslar más a la OLP. La re
presalia de Marruecos contra los pales
tinos por haber invitado a la reunión dei 
CNP a una delegación de la RASO en
cabezada por el presidente Abdelazlz, 
fue justificada por Hassan li alegando 
que nuestro jefe de estado comparó el 
sufrimlento dei pueblo saharauí balo la 
ocupació,:i marroqul ai sufrimiento pa
lestino en Israel. Nosotros considera
mos que esa no es la razón real. No es 
la primera vez que nosotros afirmamos 
que Marruecos está haciendo en nues
tro territorio, lo que Israel hace en los 
territorios palestinos ocupados y lo que 
está haciendo Sudáfrlca en el extremo 
austral dei continente africano. Noso
tros hemos asistido a varias reunionas 
dei Consejo Nacional Palestino; el pre
sidente saharaui ha tenido varies en-

está utilizando es tratar de aproximar 
sus Hneas de defensa a la frontera de los 
palses vecinos. Así podría atacarias en 
caso de q~e ese línea sufra agresiones 
por el lado de Mauritania o por el de 
Argelia. Ambos métodos fueron im
portados de Israel, pero sólo sirven para 
desacreditar aún más el réglmen ma
rroquf. Militarmente no significan nada. 

1,Hay pruebas de la presencia israelf en 
el terreno dei combate? 

- Actualmente hay expertos dei ejér
cito de Israel en varies puntos dei terri
torio saharaui a fin de fortalecer la lfnea 
de defensa y de preparar comandos 
para atacar la retaauardia de nuestro 
ejército. 

1,Eso ha /levado a una revisión de los 
métodos que está utilizando e/ ejércíto sa
haraui? 

cuentros con el presidente de la OLP Y - Nosotros estamos acompanando 
Marruecos nunca reaccionó de esta ma- paso a pasO' lo que ellos hacen. 
nera. Consideramos que se trató de un 
pretexto y una grave injerencia en los Las condiciones dei cese· de fuego 
asuntos palestinos. 

Y en el plano diplomático, cancíl/er, 
1,qué prioridades ha establecido el Frente 
Polisario? 

Por otra parte, Hassan li quiere pro
hibir a la OLP lo que permite a sus pro
pios ministros. Nosotros hemos tenido 
encuentros con ministros marroqules en 
negociaciones. Entonces ,por quê los 
palestinos no pueden encontrarse con 
los saharauis? Es absurdo. Si Marruecos 
no quiere ser comparado a Israel ,por 
quê ocupa ilegalmente un territorio que j 
no le pertenece? ,Por quê aplica una as 
política de exterminio contra el pueblo ; 
saharaui? ,Por qué bombardea a pobla- cií 

ciones clvjJes? l Por quê desplaza a cien 
mil civiles marroquíes con el objetivo de 
colonizar el territorío saharaui? 

Se ha publicado en varias J)Srtes dei 
mundo que actua/mente Marruecos está 
siendo asesorado por especialistas de Is
rael y está utif/zando técnicas israelfes de 
combate. 1, Quá hay de verdad en esa de· 
nuncia? 

E n lo que concierne a los métodos 
y las tácticas marroqufes de los muros, 
de las lfneas de defensa, son una foto· 
copia en diferente lugar, de lo que es la 
llnea Bar Lev de Israel. Son una reedi· 
ción, también, de las Hneas que utiliza
ron los franceses en Argelia y en algu
nos otros lugares. Marruecos está imi
tando métodos aplicados en los territo
rios ocupados con un asesoramlento 
activo de expertos israelíes en el terreno 

- Actualmente tratamos de obtener 
la aplicación de la resolución 4116 de las 
Naciones Unidas, que pide negociacio
nes directas con Marruecos para el cese 

derTüego y propone la realización de un 
referéndum sin la presencia de las fuer
zas de ocupación, bajo la supervisión de 
la ONU y de la Organización de la Unl
dad Africana. EI secretario general de la 
ONU y el presidente en ejercicio de la 
OUA el ano pasa,do dieron algunos pa
sos concretos ai invitamos a nosotros y 
a Marruecos a establecer contactos pre
liminares para preparar la aplicación de 
esta resolución. Este ano, todavia no 
hubo ninguna gestión en ese sentido. 
Ha habido contactos en aras de relanzar 
el proceso, que sigue bloqueado porque 
Marruecos no quiere la negociación di
recta con nosotros .ni acepta retirar sus 
tropas para la realización dei referén
dum. 

Formalmente Marruecos dice estar a 
favor de ese referéndum. 

- Desde 1981 Hassan li se limita a 
afirmar gue acepta el referéndum. Pero 
para él, la consulta debe hacerse con la 
presencia de sus fuerzas y bajo su ad
ministración. Eso es inadmisible para 
nosotros. Seria acabar col'I todos los lo
gres de nuestro pueblo, a cambio de 
una operación que no tiene ningún tipo 
de garantia. Preferimos combatir si 
fuera necesario cien anos, a aceptar esta 
maniobra. Ningún pueblo puede acep
tar ser consultado bajo las bayonetas de 
sus opresores. Particularmente bajo las 

de lucha. Otro método que Marruecos Omar Mansur: aplicar la resoluclón 4116 de la ONU que propone un referêndum 
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La guerTa tia altenido profundamet1te la vida de la poblacl6n saharau 1. Mucha gent9 vlw Ktualnwnte en ~ ae rMUg11C10S 

bayonetas de un ejército de 150 mil 

hombres que es1â en las zonas ocupa

das. 
EI otro aspecto es que no podemos 

cesar el fuego sin que desaparezca la ra
zón que da origen ai conflicto armado. 
Si la presencia de Marruecos no cesa ni 
hay Ün acuerdo político que sirva como 
base de ese alto el fuego, nosotros con

tinuaremos combatiendo. 

e/ ejército saharaul nunca ha hecho 
operativos rrilitares fuera dei territorio ocu
pado. 1,es una opción polflico-militar o una 
contingencia? 

- Pensamos que el campo de batalfa 
está limitado ai territorio saharaui y ai 

de Marruecos. En el territorio saharaui, 
que es el escenario donde se desarrolla 
el mayor número de batallas, hay una 
guerra abierta entre Marruecos y noso
tros en todos los planos. En el interior 

de Marruecos hemos hecho ataques 
contra puntos fundamentales de interés 

militar. 

1, ... y el mar territorial ... ? 
- EI mar territorial forma parte dei 

territorio saharaui. Todo lo que se en
cuentre allf está en el escenario de 

guerra y por lo tanto puede ser vfctima 
de esa guerra. 
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Para nosotros esta forma de actuar 
es una opción: no creemos que se de
ban hacer ataques fuera dei territorio de 
la República Saharaui y de Marruecos, 

porque eso podría lesionar intereses de 
personas que nada tienen que ver con la 
guerra. 

Las relaciones con 
Estados Unidos y Francia 

La guerra no hubiera podido durar todo 
este tkmpo si no fuera porque estados 
Unidos y Francia estAn apuntalando ai r~ 
glmen de Hassan li. 1,Qué tipo de relacio
nes liene la RASO con Francis y estados 
Unidos, no solamente con ambos gobier
nos, sino con organizaclones no gubema
mentales y grupos de presión de ambos 
pafses? 

- A nivel de grupos, partidos, fuerzas 
políticas, sindicales, organizaciones no 
gubernamentales, hemos tenido un 
apoyo muy significativo en estos dos 
grandes países. En cuanto a la posición 
oficial, ambos se han inclinado con ma
yor o menor lntensidad en favor de 
Marruecos, dándole particularmente 
apoyo militar y hasta apoyo financiero 
pero sin llegar a reconocer su soberania 
sobre el territorio saharaui, lo que es un 
hecho importante. Ellos justifican esa 

posición alegando que Marruecos es un 
país "amigo" y que cuando su rey se 
encuentra en dificultadas hay que daria 
algún apoyo. Naturalmente rechazamos 

ese pretexto y no lo comprendemos nl 
aceptamos. 

Sin embargo el mayor apoyo que ha 
obtenido Marruecos -inclusive algunas 
inyecciones financiaras- ha .sido de 
otros países, de otras latitudes, y últi

mamente, en particular, de Israel. Ma
rruecos piensa que Israel es un instru

mento para obtener armamento y fi
nanciamiento de parte de Estados Uni
dos y de algunos países europeos. Eso 
explica las conceslones que Hassan li 
está haciendo a Israel, en relación a la 
causa palestina. 

Hay versiones de que Mauritania, ce
diendo a presiones de estados Unidos 
estarfa perrrítiendo que se realicen opera
clones contra el ejérclto saharaul a partir 
de su territorio. 1,Es clerto? 1,Cuéles son 
actualmente las relaciones dei Frente Poli· 
sario con el gobiemo mauritano? 

- Las relaciones con Mauritania han 
conocido varias fases. Mauritania fue 

parte, junto con Marruecos, de la agre
sión ai terrltorio saharaui en 1978. Des
pués se retiró, reconoció diplomática
mente a la República Saharaui y ha ha-



bido una cierta normalización de rela
ciones, Ultimaroente hemos sentido que 
a causa de ias presiones, las autoridades 
mauritanas están más flexibles con 
Marruecos. Sin embargo no tenemos 
indicios claros de que Mauritania haya 
aceptado colaborar con Hassan li. Lo 
que parece claro es que Marruecos va a 
intentar implicar de nuevo a Ma1;1ritania 
en la guerra, obligándola a defender la 
parte dei m~ro marroquf que está sien-

lsla da Madeira 

Tlnduf 
EIAiun O 

t rumento polftlco. Aunque militarmente 
esté perdíendo a diario, tiene que pre
sentarse como un pais que está avan
zando, que está extendiencfo el muro, 
que es fuerte. Pero esta táctica en ver
dad muestra su debilidad. A oosotros la 
extensión dei muro nos favorece mill
tarmente, porque dispersa más sus 
fuérzas e incrementa sus gastos milita
res. Cuando la muralla de Marruecos 
llegó a las fronteras con Mauritania, hw-

MAU 

La RAn o • un tetTltorlo rico en mi.,.,._, partlculmnante folflltos. Con 280.000 km", e1 
S ahara es pr6ctlcamente desl arto pero III litoral tlene una de las m6s Importantes reMl'Vlll 
pesqueras dei mundo. Gran parte de la poblacl 6n es n6made 

do construido 'trente a sus fronteras. 
Parece la táctica !levada a cabo por Is
rael y Sudáfrica contra los palses dei 
Medio Oriente y de la Llnea dei Frente, . 
respectivamente, para obligarlos a ser 
defensores de un hecho consumado. 
Pero no creemos que Mauritania ceda a 
esas presiones porque supondrfa un 
sulcidio. 

"Marruecos está aislado " 

Desde el punto de vista de la diploma
cia y de las operaclones militares 1,cómo 
ve Ud. las perspectivas? 

- Prácticamente podemos considerar 
que Marruecos es un país que ha perdi
do la guerra. Diplomáticamente está 
aislado. Se ha desmoronado frente a la 
táctica de la guerra de desgaste que 
hemos utilizado, particularmente en 
esta última fase. EI muro ya no repre
senta un obstáculo militar. Marruecos lo 
está utilizando más bien como un ins-
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bo 132 desertores dei ejército marroquí.' 
Entendemos que si Marruecos no para 
esta guerra, la perderá a muy corto pla
zo. Y si eso ocurre, .Hassan 11 perderá su 
trono. Esa.es la verdad. 

1,Cómo son en este momento las rela
ciones de la República Arabe Saharaui 
Democrática con el mundo árabe? 

- Las relaciones con el mundo árabe 
son el reflejo de las divergencias que 
existen en ese grupo de países. Algunos 
de ellos han reconocido a la República 
Saharaui y, consecuentemente, le han 
dado apoyo. Y hay otros que por razo
nes sentimentales, porque están muy li
gados a la corona marroqul, muestran 
cierta complicidad subterrânea haciendo 
pequenas o grandes contribuciones en 
fondos a Marruecos. Sin embargo, esos 
palses mantienen en general una pos
tura de abstención en las organizaciones 
internacionales y de neutralidad, dicen, 
frente a la ouestión saharaui. 

• 
·Una bom,a de fragmentacl6n usada 
por Marruecos en la RASO 

Nosotros consideramos que esta ac
titud es inaceptable para el nível de res
ponsabilidad que el mundo árabe tiene 
en el contexto mundial. 

1, Y las relaciones con América Latina? 
Tenemos relaciones muy buenas. 

Desde el inicio de nuestra guerra obtu
vimos de América Latina un gran apo
yo. Es el continente después de Atrica, 
donde ha habido mayor número de re
conocimientos a la República Saharaui. 
Mantenemos relaciones muy cordiales 
tanto con los gobiernos como con las 
fuerzas pollticas. Creemos que este es 
un hecho que refuerza la vocación dei 
pueblo saharaui -único pueblo árabe 
africano de habla hispana- de apertura 
hacia América Latina. Para el futuro y ya 
en el presente, eso es fundamental. Cre
emos que los que se han colocado a 
nuestro lado en este momento de difi
cultad son los mejores y más sinceros 
amigos. En nuestra polltica futura creo 
que América Latina tendrá un papel 
muy importante, no sólo en el plano 
cultural sino también en el plano eco
nómico y polltico. • 
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Medio 
Oriente 

La OLP resuelve sus problemas interno.s y 

lanza una campana en favor de la 

conferencia internacional de paz 

Palestina: la luz ai final dei túnel 
Neiva Moreira 

L os trabajos dei Congreso Nacio
nal Palestino (CNP), Que es el 
Parlamento Palestino en el exi

lio, transcurrieron con total normalidad, 
marcados por una discusión democráti
ca en nada diferente de la de los Parla
mentos más entusiastas y libras dei 
mundo. EI presidente dei Consejo, el je
Que Abdelhamid Sayeh, duro en la apli
cación dei reglamento inter:no, tuvo Que · 

intervenir varias veces para restablecer 

la normalidad de los trabajos y ni si
QUiera dejó de advertir severamente a 

Yasser Arafat, siempre rodeado por 

centenas de periodistas y bajo la luz de 
los reflectores. "Solicito ai hermano 
Abu Amar (nombre con el cual Arafat es 
identificado por los palestinos) Que ter

mine con tantas fotografias y conversa
clones paralelas y se integre a nuestros 
debates". 

EI jeQue como los demás oradores, 
Incluso el secretario general dei Partido 
Democrático y Popular de Yemen dei 
Sur, Ali Said AI-Baideh, de tendencia 

marxista, iniciaba siempre sus interven
ciones con la frase "en nombre de Dios 
clemente v misericordioso", pero la in
vocación no impidió un debate apasio
nado y duro. 

La sesión dei Parlamento Palestino 
estaba ya lejos en el tiempo de la prl
mera, realizada entre el 28 de mayo y el 
2 de junio de 1964 en Jerusalén (EI 
Ouods). Esta ya era la XVIII reunlón, sln 
duda una de las más Importantes y se
guramente la más decisiva. Los llderes, 
las organizaciones y los partidos pale.s.
tlnos venlan de un período no sólo de 

severas batallas militares en terreno li
banês y de masacres y persecuciones 
1:<>ntra la población civil, sino también 
de profundas y desgarradoras divisio
nes internas. "Hace casi cuatro anos no 
hacemos sino enfrentamos interna

mente, sea por nuestras propias divisio
nes o por reflejo de problemas de 

EI Jeque Abdelhamld Sayeh (centro), un dirigente estrlcto y duro, coordlnó los trabalot dei ConMJo Nacional Palestino 
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nuestros hermanos árabes", comentaba 
un periodista palestino que actúa en la 
región dei Golfo. 

Las consecuencias de esa situación 
en los terrltorlos ocupados y en los 
campos de refugiados dei Llbano y Jor
danla fueron dramáticos. Los entrenta
mlentos con los slrios, sobre todo en el 
érea de Trlpoll ai norte dei Llbano, y la 
llamada "guerra de los campos"1 es
taban presentes en la memoria de to· 
dos. 

Cuando Arafat en una de sus lnter
venclones, rendia homenaje a los com
batlentes muertos, citéndolos por el 
nombre, la lfder feminista Lella Khaled, 
(que se tornó famosa cuando secuestró 
un avlón comercial en forma pionera en 
la década dei aesenta) protestó por las 
omlsiones. "Esa es apenas la nómina de 
los miembros dei Consejo Nacional Pa
lestino caldos en el campo de honor. 
Además de ellos, tuvimos cinco mil 
mártires durante los últimos seis meses 
y la vida de todos ellos fue entregada 
por nuestra causa", sellaló la dirigente 
de la OLP. 

"Las consecuencias de las 
dMsiones entre los palestilos 

fueron dramáticas" 

Fue en los campos de refugiados y 
en los territorios ocupados que se ge
neró el movlmiento més fuerte a favor 
de la unidad palestina. Ninguno de los 
420 dittutados que llegaron a Argel para 
la sesión dei Parlamento desconocfa esa 
realldad. Les hablan !legado a todos, de 
una u otra forma, las exhortaciones de 
sus compatriotas para que cesasen las 
luchas internas y se reunificasen. 

Los 17 mil palestinos dei campo de 
Rachidyeh, a 87 kilómetros ai sur de 
Beirut, enviaron un mensaje dramático 
ai Congreso: "La guerra de los campos 
iniciada por el movimiento Amai (mu
sulmanes chiltas) contra los campos de 
refugiados de Belrut y dei sur dei Llba
no no habrla sido posible si no fuera por 
la divisiones internas de los palestinos. 
Los habitantes de Rachidyeh miran ha· 
eia Argel con la concíencia de que sólo 
la reunificaclón de ia OLP puede condu
clr ai pueblo palestino a la victoria. La 
toma de posición dei Consejo Nacional 
Palestino (CNP) en ese sentido es una 
exigencia popular y nosotros nos com· 

1987 - Julio - N~ 98 

Medidas de 
seguridady 
rumores 
D "EI avión demoró en despegar 

dei aeropuerto argelino 'Houari 
Boumedienne' debido a medidas de 
extrema seguridad", informaba des
de su cabina el comandante dei jet 
que nos conducla a Roma, de regreso 
a Brasil. 

En realldad, esas medidas no se 
haclan sentir sólo en el aeropuerto. 
Los hoteles que iban a alojar las de· 
legaciones ai XVIII Congreso Nacío· 
nal Palestino (CNP) fueron previa
mente evacuados y se instaló en ellos 
un omnipresente sistema de seguri
dad. 

No era para menos, Argel fue sú
bitamente invadida por cerca de seis 
mil visitantes -delegados ai Congre
so, invitados, periodistas y milítantes 
palestinos procedentes de todas 
partes dei mundo. Las amenazas 
contra la inmensa asamblea eran 
atribuídas a diversos orlgenes: desde 
el servicio secreto de Israel hasta 
grupos palestinos disidentes. 

Por los corredores dei majestuoso 
Palacio de las Naciones, que habla 
alojado em 1973 a la IV Conferencia 
de los Palses No Alineados, circula
ban todo tipo de rumores. Un Invita
do latinoamericano me reveló confi
dencialmente que 14 (sabia el nú
mero exacto) aviones israelles habfan 
negado a Marruecos y sólo espera
ban órdenes para bombardear el 
Palacio. Conocla detalles técnicos: 
"Los aviones son de esos que bom· 
bardearon Túnez, que fijan su blanco 
con el uso de rayos laser, de extrema 
preclsión". 

Poco después, un colega europeo 
me preguntaba si yo habla sabido al
go sobre la !legada de Abu Nldal, en 
compel'lla dei coronel Khaddafi. Ellos 
estarlan en el edificio y podrlan apa
recer en el plenario en cualquier 

momento. Naturalmente, aunque te 
dijese que no sabia nada, su conviç
ción de profeslonal bien informa<to 
era tal que quedê dudando respecto 
de la veracidad de aquella noticia. 

Abu Nidal, además de otras acti
vldades terroristas, se especializó en 
matar a sua hermanos palestinos, 
entre ellos importantes cuadros di· 
plomáticos. En Aveiro, ai sur de 
Portugal, asesinó a lssam Sartawi, 
dirigftnte de AI-Fatah, diplomático 
vinculado a Arafat. Sartawi entablaba 
en esa época conversaciones con 
sectores israelfes abiertos ai diálogo, 
tendlentes ai reconocimiento dei Es
tado palestino. Encabezaba el grupo 
el general Peled, un héroe israell, di· 
putado dei Knesset (Parlamento). 

En realidad, Abu Nidal habla esta· 
do en la víspera en Argel, intentando 
ser readmitido en la Organización 
para l.a Liberación de Palestina 
(OLP), de la que fue expulsado y 
condenado a muerte por sus prâcti
cas terroristas. Pese a que fue una 
decisión tomada a puertas cerradas, 
trascendió en los corredores dei Pa
lacio de las Naciones que la .OLP ha
bía rechazado unênimemente su 
reintegro. Apenas los mâs flexibles 
dejaron una puerta abierta: que Abu 
Nidal hiciese una autocrltica acepta· 
ble, cambiase la llnea de acción, 
abandonando el terrori~mo y espera
se el tiempo necesario para que pu
diese merecer credibilidad. En otras 
palabras: lo mandaron de vuelta a su 
escondite en el desierto de un pais 
árabe no identificado. 

En cuanto a los rumores sobre los 
aviones de Israel, listos a bombar
dear el Palacio, los antecedentes de 
Entebbe y Túnez deblan ser evalua
dos adecuadamente por la seguridad 
argelina, que encaró su cometido con 
mucha seriedad. Policlas por las ca
lles, refuerzo de determinados pun
tos estretégicos, tanques y artillerla 
antiaérea en torno dei Palacio de las 
Naciones, 1tviones supersónicos 

acantonados en sus bases y un des· 
tructor vigilando la costa noche v dia, 
a los largo de la sede de la reunión. 
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prometemos a asumir sus responsabili- · 
dades históricas". 

Sin embargo ese no fue el único 
factor que llevó a la unidad. Ese senti
miento estaba presente en el seno de las 
masas palestinas en toda la extensión 
dei mundo árabe pero algunos gobier
nos y dirigentes políticos también tu
vieron un papel importante en la bús
queda y la negociación de la unidad. En 
ese terreno, fue sin duda la posición de 
Argelia, por la firmeza y la determina
ción con que defendió y estimuló el pro
ceso unitario, que creó las condiciones 
pollticas y diplomáticas para el éxito. 

le pregunté a uno de los negocia
dores más próximos dei presidente ar
gelino, miembro dei buró político y mi
nistro de lntormación, Bachir Rouis, si 
en algún momento él consideró que la 
mediación argelina habla fracasado. 
"No, lo que cuenta no son las dificulta
des encontradas sino los resultados que 
todos estamos acompaiiando", respon
dió. En un discurso aplaudido por todo 
el plenario en pie, Yasser Arafat recono
ció el papel de los argelinos: "En los 
meios momentos, Argelia siempre estu
vo con nosotros. Cada vrn que somos 
atacados, cuando nos quieren destruir, 
siempre encontramos a nuestro lado ai 
hermano moujahid (combatiente), presi
dente Chadli Bendjedid, con su pueblo 
de un millón y medio de mártires", 
afirmó, refiriéndose a las pérdidas arge
linas en la lucha por la independencia. 

George Habash: nuevamente en la dlrecclón 
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la pregunta que actualmente se 
plantea en las capitales árabes es si esa 
unidad interna tiene condiciones de 
perdurar. 

Pensar que haR $ido solucionadas 
todas las divergencias palestinas seria 
utópico. Muchas de ellas radicaban en 
disputas de los lideres por espacios po
llticos. Otras tenfan más profundidad y 
envolvlan incluso consideraciones es
tratégicas. la propia estructura de la 
OLP favorecia las divisiones, permitien
do decisiones autoritarias o discutidas y 
preparadas inadecuadamente. 

"Los dirigentes palestinos 
atacaron las causas que 

propiciaron las discrepancias" 

EI Parlamento Palestino promovió 
cambios profundos en su estructura in
terna de poder. "la reforma introducida 
es, sin duda, el cambio de organización 
más importante que sufriera la OLP 
desde su fundación. los dirigentes pa
lestinos atacaron las causas estructura
les que propiciaron sus discrepancias", 
escribió el matutino E/ Moujahid, de Ar
gel. 

Los dos principales lideres, hasta 
entonces disidentes, George Habash, 
dei Frente Popular para la liberación de 
Palestina (FPLP) y Nayef Hawatmeh, 

J,Jayef Hawstmeh: "dlvlslones n~" 

secretario general dei Frente Democrá
tico para la liberación de Palestina 
(FDLP) se reintegraron ai alto comando 
de la OLP. Habash dijo, en una entre
vista, que incidleron mucho en la decl
sión de su grupo las gestlones dei pre
sidente Chadli y los llamados de los 
campos y los territorios ocupados. 
"Tomamos en cuenta las reivlndlcaclo
nes de nuestras mesas populares y su 
clara conciencia de los peligros que 
amenazan a .la OLP. Es nuestro deseo 
acabar con nuestra debilidad". A julcio 
de Hawatmeh, ''todas las dlscrepanclas 
políticas y estructurales de los últimos 
cuatro ª"ºs provocaron dlvlsiones ne
fastas que fueron minimizadas". 

Un tono moderado y reellsta 

Los pale5'inos saben que los factores 
de división no han sido totalmente eli
minados. Para asegurar el carácter de
mocrático de las decisiones de la OLP 
fue creado un órgano intermedlario en
tre el Consejo v el Comité Ejecutivo, el 
Comité Central, integrado por 75 miem
bros, que velará por el cumplimiento de 
las decisiones parlamentarias durante el 
recaso dei CNP. EI propio Consejo fue 
ampliado, no sólo con la representación 
de las nuevas organiz<!ciones -como el 
Partido Comunista Palestino- sino con 
el ingreso de 21 personlllidades inde
pendientes y el ~efuerio de la repre
sentación femenina. "Esas medidas 
democratizan el poder en la Palestina 
revolucionaria", nos dijo un miembro 
dei FDLP. 

EI tono dei congreso fue muy mo
derado y la lucha armada pasó a ser 
tratada según el concepto clausewitzia
no, o sea la continuaclón de la polltica 
por otros medios, V no como .un objeti
vo en si mismo. 

Hubo un momento en la reunión en 
que cierto esplritu radical casi echa todo 
a perder. Se discutia la posibilidad de 
incluir en el documento final una reco
mendación a la resistencia palestina en 
el llbano en el sentido de adoptar me
didas militares concretas; se menciona
ban incluso detalles técnicos como el 
establecimiento de una especie de esta
do mayor integrado en forma conjunta 
con las fuerzas progresistas libanesas. 
Además de innecesaria (pues seria in
concebible que una guerra como la que 
libran los palestinos en los campos de 
refugiados y en los territorios ocupados 
no obedeciese a una estrategia común), 



esa medida podría parecer una provo
cación a los sectores más conservadores 
dei Líbano, contrarios a la presencia 
palestina en su pais. 

Por lo menos una parte dei plenario 
se habla entusiasmado con la propues
ta. Pero fue un viajo luchador palestino, 
el embajador de la OLP en Beirut, Sha
fic EI Hout, quien cembió el rumbo de 
las cosas, llamando la atención dei ple
nal'lo sobre la realidad en el Líbano, 
donde estructuras de poder muy sólidas 
se oponen a la presencia palestina. A su 
juicio, los palestinos libran en Beirut y 
en los campos de refugiados dei sur dei 
Líbano una lucha defensiva. No deben, 
pues, organizarse para una ofensiva, si
no para la resistencia. "Seguimos lu
chando no porque seamos héroes, sino 
porque no tenemos otra safida. Pero 
estamos cansados de guerra", declaró. 
La propuesta desapareció en el papeleo 
de los archivos de una de las diez comi
siones dei Consejo. 

Esa apertura pofltica que encara la 
resistencia armada como una imposi
ción externa, se reflejó en todos los ac
tos dei Consejo. Desde el informe minu
cioso de Abu Lotf (Faruk Kaddume), jefe 
dei Departamento Político de la OLP, o 
sea el segundo en la jerarqula de la or
ganización y su canciller, hasta los cui
dados con que fueron tratados los pro
blemas de Abu Nidal y Abu Abbas2, 

siempre se hizo hincapié en la condena 
ai terrorismo. 

EI caso de Abu Nidal fue un divisor 
de aguas y, pese a ser tratado sigilosa
mente, se sabe que no hubo una sola 
voz en la OLP que defendiese su ingre
so a la entidad. Un hecho curioso es que 
su integración a la OLP era estimlllada 
entre bambalinas por ciertos gobiernos 
europeos, interesados en someter a Abu 
Nidal a la disciplina de la organización. 

EI tratamiento dispensado a Abu Ab· 
bas fue distinto. Su mandato en el Co
mité Ejecutivo fue limitado a seis meses 
debido ai problema interno de su orga
nización, el Frente de Liberación de Pa
lestina (FLP), dividido en dos tenden
cias, la suya, con sede en Bagdad y la 
otra, liderada por Talat Yacub, con base 
en DEmasco. La OLP espera que en ese 
período, el FLP se reunifique y pueda 
indicar a su representantE definitivo en 
la Ejecutiva palestina. 

Abu Abbas no& negó vehemente· 
mente que hubiera planeado o dirigido 
el secuestro dei Achille Lauro. Admitió 
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El Presidente Chadli Bendjedld fue un mediador decisivo en la reunlflcaeión palestina 

que un comando de su organización 
viajaba en el barco como "turista", con 
el objeto de desembarcar en Haifa, Is
rael, y emprender alll operaciones de 
guerra. EI comando fue des.cubierto y 
por ese motivo modificó su conducta: 
secuestró el barco y lo desvió de su ruta. 
Sobre la muerte dei norteamericano 
León Klinghoffer, deslinda toda respon
sabilidad personal. A esa altura él, se
gún serialó, ya era el intermediaria entre 
el comando y las autoridades. "Si los 
responsables de ese acto fuesen some
tidos a nuestra justicia interna, como 
estaba previsto3, serían condenados ó 

muerte porque la OLP.sólo acepta como 
válida la lucha armada en el territorio de 
la antigua Palestina. Pero no se puede 
dejar de mencionar, como atenuante, 
que eran jóvenes cuyas familias fueron 
masacradas, que nacíeron en campos de 
refugiados, siempre vivieron persegui
dos y marginados y que en el barco se 
habla creado un clima emocional propi
cio a la desesperación". 

EI Informe Kaddume: Síria, Jordania 
y Egipto 

La tónica dei informe polltico de Fa
ruk Kaddume fue la apertura. Reprodu
ciendo las definiciones ideológicas de la 
OLP y sus objetivos políticos -la auto
determinación, el regreso de los exilia
dos a la· patria, el derecho de defensa 
armada-, el cánciller de la OLP elabOló 
un informe largo y detallado sobre lo 
que ocurrió entre las dos sesiones dei 
Parlamento. Justificó la denuncia dei 
acuerdo con Jordania y el rechazo a los 
acuerdos de Camp David y examinó to-

dos los aspectos de las relaciones de 
Palestina con el mundo árabe. 

Llamó la atención el tono suave de 
las referencias a los tres países que 
mantienen relaciones más dífíciles con 
los palestinos: Jordania, Si ria, y Egipto. 
Aun denunciando el acuerdo que la yin
culaba ai reino hachemita, la OLP reno
vó ai rey Hussein la propuesta de crear 
una confederación entre los dos estados 
soberanos, o sea Jordania y Palestina 
cuando el Estado palestino sea proçla
mado. No es un problema de fácil solu
ción. Pese a que no se conocen estadls
ticas seguras, hay números confiables 
que muestran que residen actualmente 
en Jordania más palestinos que jorda
nos, lo que hace que las relaciones entre 
ellos sean diflciles y problemáticas. 

La apertura que se dio en el XVIII 
Congreso en relación a Síria fue evi
dente. Los discursos y documentos evi
taron acusaciones severas y casi todos 
-las excepciones fueron limitadas y no 
obtuvieron apoyo dei plenario- enfati
zaron la importancia decisiva de Siria en 
el contexto de la situación dei Medio 
Oriente. En rueda de prensa, Arafat 
serialó que "esta reunión dei Consejo 
Nacional Palestino debe abrir una nueva 
página en las relaciones sirio;palesti
nas" y que ese entendimiento "deberá 
ser construido sobre una base de res
peto e igualdad". 

Se podrla decir que Arafat tenra un 
oldo en Argelia y otro en Moscú, donde, 
por una extraria coincidencia, el presi
dente sírio Hafez Assad se encontraba 
en esos dias. Cuando le preguntamos a 
Arafat si era verdad que él habla envia
do un telegrama a Gorbachov pidién
dole su lntermediación con tos sírios, el 
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presidente de la OLP confirmó que se 

habla dirigido ai secretario general dei 

PC soviético y acotó que entre sus pla

nes inmediatos estaba un viaje a Moscú. 

Hablamos con diversos diputados 

palestinos, e incluso los que no simpati

zan con el régimen de Hafez Assad 

fueron claros en dos puntos: no se pue

de lograr la paz en el Medio Oriente sin 

Siria y la causa palestina neceslta un 

entendimiento duradero con Damasco. 
Durante toda la semana de debates, 

conversaclones off the recorei y negocia

ciones, Egipto fue el ausente-presente. 

EI "gran hermano", nombre por el cual 

Arafat se reflere a ese pais, es un factor 

decisivo en la defensa de la causa Arabe 
y palestina, hecho que los parlamenta

rios presentes destacaron en muchas 

oportunidades. Arafat declaró que las 

relaciones entre la OLP y el gobierno 

dei presidente Hosni Mubarak son bue

nas, pero que entre ellos existen diver

gencias importantes, fundamentalmente 

en relación a los acuerdos de Camp Da

vid y los vínculos privilegiados dei go

bierno egipcio con Estados Unidos. La 

delegación política egipcia ar consejo 

era la más numerosa. lba desde el pre

sidente dei Partido Wafo, de oposición, 

ai coronel Moujaidine, uno de los últi

mos Oficiales llbres, compaõeros de 

Nasser en la revolución egipcia. Tam

bién era muy numeroso el grupo de pe

riodistas, que no ocultaban sus simpa

tias por Arafat y la OLP. 
A EI Cairo no le gustaron las resolu

ciones palestinas y adopJó represalias 

contra la OLP. Sin embargo, el tono 

emocional de los árabes estuvo ausente 

y las referencias palestinas ai "gran 

hermano" dei Nilo tenlan por objeto no 

sólo reconocer una realidad histórica si

no evitar que se cerraran las puertas en 

elfuturo. • 

Marrueeos: otro punto diffcll 

Otro hecho que llamó la atención de 

los especialistas de la región fue el viraje 

evidente de la OLP con relación a lrak 

en el caso de la guerra contra lrãn. Las 

indecisiones y las cautelas de los docu

mentos anteriores cedieron lugar a una 

condena de la guerra y la definición de 

la responsabilidad de lrân por la conti

nuación de la misma. Hace varios anos, 

en 1980, la actitud no era la misma. Re

cuerdo una noche en enero de ese ano 

en Beirut, cuando Arafat regresaba de 
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Abu Abbal Mg6 toda f"Nl)Onsablllctad • 
el-..trodel·Achlleleuro• 

una visita a Teherán. Sus palabras en 

relación a la guerra eran cautelosas y 

reflejaban posiciones neutrales. La con

ciencia árabe de que el ayatollah Jomei

ni, si lrak fuese derrotado, podría llegar 

a las playas de Aden determinó, sin· du

da, esa nueva posición. 
. EI problema más difícil, por lo menos 

en la asamblea dei Palacio de las Naclo

nes, lo suscitó Marruecos, que retiró a 

sus delegados ai tomar conocimiento de 

la presencia en la sesión inaugural de 

Mohamed Abdelaziz, presidente de la 

República Arabe Saharaui Democrática 

(RASO). EI rey Hassan li asumió una 

posición radic41 en las represalias: de

terminó que todo delegado marroquí, 

sea cual fuere su representación o reu

nión en la cual participa, tiene que 

Elnuevo 
- , 
Comite 
Ejecutivo 
D EI nuevo Comité Ejecutivo de la 

OLP quedó constituido de la si

gulente manera: 
Yasser Arafat (Abu Ammar), AI 

Fatah, presidente; Faruk Kaddume 

(Abu Lotf), AI Fatah, jefe dei Depar
tamento Polltico; Mahmud Abbas 

(Abu Mazenl, AI Fa.tah, jefe dei De

partamento de los Asuntos Naclona

les; Mohamed Melhém, lndepen

diente, jefe dei Departamento de 

Educación y Cultura; padre Elias 

abandonar el local si aparece un · diri

gente palestino. Lo que no faltan en las 

reuniones internaclonales son delegà

dos palestinos, y esto va a tornar a 

Marruecos un vi rtual ausente en el es

cenario mundial, empezando por las 

Naciones Unidas. 

Los palestinos reaccionaron modera

damente a esa decisión. EI portavoz de 

111 OLP. Ahmed Abdul Rahman, se li

mltó a comentar: "No creo que una de 

las prerrogativas de Marruecos sea lm

ponernos la selección de nuestros Invi

tados. Es un derecho ai cual no pode

mos renunciar ante cualquier estado, 

partido u organizaclón". George Haba

sh, a su vez, se extendió más sobre el 

tema: "La posiclón de Hassan li era es

perada y no la lamentamos. AI contra

rio, ella sólo puede servir a la consolida

ción de las posiciones patrióticas, nacio

nalistas y revolucionarias de la OLP". 

Los palestinos en general consideran 

qué el rey de Marruecos actuó de 

acuerdo con una llnea polltica impartida 

por Washington y que pesa por una 

aproxlmaclón creciente entre el régimen 

de Rabat e Israel. 

LTendrfa raz6n Kr91sky7 

La clausura dei Parlamento Palestino 

en el cual se acababa de sellar la unidad 

interna fue alegre, con mucho canto, 

poesia, y una efusiva confraternización. 

"Para no olvidar jamás", nos decla el 

Khourl, independlente, Joweid AI 

Ghossein, independlente, presidente 
dei Fondo Nacional Palestino; Mah

mud Abbas (Abu Abbas), Frente de 

llberación de Palestina (FLP), De

partamento de Refugiados; Abdel

rrahim Ahmed, Frente de llberaclón 

Arabe (FLAI, Departamento de las 

Organizaciones Populares; Abderre

zak Yahia, independiente, represttn

tante de la OLP en Ammán; Jamal 

Sourani, independiente; Yasser Abdo 

Rabbo, Frente Democrático de Libe

raclón de Palestina (FDLP); Abou Ali 

Mustafá, Frente Popular de llbera

ción de Palestina (FPLP), Suleiman 

Nedjab, Partido Comunista Palestino 
(PCP), Mahmud Darwish, indepen

diente, Abdallah Hourani, indepen

diente. 



diputado Farid Sawan, representante de 
la OLP en Brasil. 

Pero sin duda uno de los momentos 
culminantes fue la entrada dei ex can
ciller de Austria. Bruno Kreisky, salido 
de una grave enfermedad. Algunos de 
sus biógrafos dicen haber descubierto 
en sus antepesados orlgenes judíos. 
Krelsky lamentó que la Internacional 
Socialista, de la cual es uno de los diri
gentes, no haya revelado e lo largo dei 
tiempo mayor comprensión hacia la 
cause palestina. Solamente él y el ex 
primar ministro sueco Olof Palme en
tendlan correctamente el tema. "Tra
bajo para que la OLP obtenga la condi
ción de observador en la I.S.", afirmó. 

EI dirigente socielis\a austríaco de
fendló la convocatoria de una conferen
cia internacional para discutir el pro
blema palestino y se manifestó opti
mista. "La presencia de Gorbachov ai 
frente'del gobierno de la URSS ha mo
dificado el panorama diplomático mun
dial. AI tiempo que el dirigente soviético 
trabaje para solucionar el grave pro
blema de los misiles en Europa, no hay 
dudas de que. con S\J participación, el 
problema político más grave de la ac
tualidad internacional, la cuestión dei 
Medio Oriente y en particular, la auto
determinación palestína, podrã ser asi
mismo solucionado. 

"A mi juicio -dijo Kreisky- el pueblo 
palestino logrârã muy pronto el derecho 
a un estado independiente". 

Si los hechos lo confirman la previ
slón de Kreisky sólo el futuro podrã de
cirlo. Pero no hay duda de que incluso 
en Israel hay corrientes que estãn de 
acuerdo en que el dominio sobre los 
palestinos no podrã ser mantenido In
definidamente por las bayonetas. Hay 
informaciones de que el llder laborista 
israell Shimon Peres ha conversado so
bre el tema, aunque sus interlocutores, 
que no sonde la OLP, puedan no ser los 
más indicados. 

Por primara vez en una reunión pa
lestina de tan alto nível no se habló de la 
destrucción dei estado de Israel y des
pertó gran curiosidad entre los casi 700 
periodistas presentes la referencia dei 
Informe Kaddume a la existencia de 
"importantes fuerzas democráticas y 
progresistas en Israel, con las cuales los 
palestinos deben ampliar sus vínculos". 

Se sabe que el gobierno de Israel 
está dividido en relación a la conferencia 
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Decisiones 
quemarcan 
elfuturo 
D Con base en la Carta Nacional 

Palestina y tomando en cuenta 
las diversas resoluciones de los Con
sejos Nacionales Palestinos, en Argel 
se adoptaron varias decisiones que 
servirãn de base para el trabajo fu
turo, en el marco dei accionar de la 
OLP. 

Las siguientes son algunes de las 
principales resoluciones: 

- Reafirmar los derechos inaliena
bles dei pueblo palestino ai retorno, a 
la autodeterminación y a la creación 
de un Estado Palestino indepen
diente en su territorio nacional, con 
capital en Jerusalén y reafirmar el 
programa político de la OLP, ten
diente a concretar esos derechos. 

- Reafirmar que la OLP es la única 
y legitima representante dei pueblo 
palestino y rechazar .todo intento de 
delegar o compartir esta representa
tividad o de crear un órgano sustitu
tivo de la OLP. 

- Reaflrmar,la independencia de la 
OLP y rechazar toda tutela, someti
miento o injerencia en sus asuntos 
internos. 

- Continuar la lucha para realizar 
los objetivos nacionales, por todos 
los medios, incluyendo la lucha ar
mada, popular y política{ ... ). Esa lu
cha es una expresión autêntica dei 
movimiento de liberación nacional de 
nuestro pueblo, profundamente an-

internacional de paz sobre el Medio 
Oriente con la participación de la OLP. 

La reunificación de los palestinos no 
era lo único que faltaba para concretar 
un proyecto de paz. Pero sin ella. toda 
iniciativa, como esa conferencia interna
cional morirla antes de nacer. La unidad 
fortalece su convocatoria y refuerza en 
Europa el apoyo a su realización. 

En su ponencia final, antes que el je
que Saijeh clausurara el consejo con 
una frase dei Corán -"no nos dividan"
Arafat reiteraba su opción por la paz. 
"Preferimos la paz a la guerra", afirmó, 

tiimperialista. anticolonialista y anti
sionista. 

- Continuar rechazando la resolu
ción 242 de las Naciones Unidas( ... ) 
porque reduce la cuestión palestina a 
un problema de refugiados, ignoran
do los derechos nacionales inaliena
bles de nuestro pueblo. 

- Rechazar todas las resoluciones 
y planes que, como los Acuerdos de 
Camp David o el Plan Reagan. pre
tenden aniquilar las iniciativas de 
autonomia. 

- Tomando en cuenta las resolu
ciones 58/38 y 48/41 de la ONU, refe
rentes a la realización de una Confe
rencia Internacional de Paz para el 
Medio Oriente y las resoluciones de 
la ONU referentes a la cuestión pa
lestina. el Consejo Nacional Palestino 
apoya la iniciativa de realizar una 
conferencia internacional en el âm
bito de las Naciones Unidas y bajo 
sus auspicias . . 

- Fomentar la unidad de todas las 
fuerzas e instituciones nacionales 
dentro de la patria ocupada, bajo la 
direcdón de la OLP { ... ) 

- Fortalecer el trabajo y la unidad 
de acción tendientes a organizar la 
situación de los campos de refugi13-
dos en el Líbano, defender su exis
tencia, reforzar la unidad dei pueblo 
bajo la dirección de la OLP. Reafir
mar los derechos de nuestro pueblo 
en el Líbano. tales como el derecho a 
la residencia, ai trabajo, a desplazarse 
dentro dei territorio; reafirmamos su 
derecho a combatir ai enemigo sio
nista, a la autodefensa y a la defensa 
de los campamentos, tal como lo es
tablecen los Acuerdos de EI Cairo. 

"pero queremos una paz justa y global, 
que establezca el derecho a una Patria 
Palestina con EI Ouods (Jerusalén) co-
mo capital". • 

1 Ver C1Jademos de/ tercer mundo n9 95. 

2 Abu Abbas tue ecusado por gobiernos oceldentales 
de haber pleneado el seeuestro dei navio de turismo 
Aeh/1/eLauro 

3 Cuando el comando desistl6 dei sewestro y se en· 
treg6, lnlctalmente se negocl6 que serra Juzgado p~r sus 
proplos pares. Sln embargo, el avi6n en el eual vla1aban 
los miembros dei comando y Abu Abbas fue a su vez, se
euestrado por eazas norteamericanos y obllgado a aterri· 
zar en ltalla. Los mtembros dei comando estân presos 
hasta hoy y Abu Abbas lue liberado por la Justlcla ltalle· 
na. 
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Arafat "la u n lrl811 ell:anude en Argel refiei• les esplraclonea de loa peleetl nos de loa t.tTltorlOI ocupados y de -~ de NfugJadcw" 

Yasser Arafat: 

"Negociar con Israel" 

Beatriz Bissio 

Y 
asser Arafat fue el gran vence

dor dei Consejo Nacional Pales
tino (CNP), reunido en Argel. 

Después de cuatro anos de división in

terna, cuando su liderazgo fue cuestio

nado por algunas de las más importan

tes organizaciones que integran la OLP, 

en particular por el Frente Popular de 
Liberación de Palestina (FPLP), liderado 

por George Habash, y por el Frente 
Democrático (FDLP), encabezado por 

Nayef Hawatmeth, Arafat fue aclamado 

en la XVHI sesión d~I Consejo como lí

der indiscutido y aplaudido de pie, in

clusive por sus dos principales ex adver

sarios. 
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Una vez concluidas las deliberaciones 

dei Consejo, Arafat hizo un balance de 

los logros y de las principales definicio

nes políticas adoptadas. Habló con t ran

quilidad ante más de una centena de 

periodistas de todas partes dei mundo 

que se encontraban en Argel cubriendo 

los trabajos dei CNP y recibió a cuader
nos dei terce, mundo en una casa de 

protocolo próxima ai Palacio de las Na

ciones, donde se celebró la reunión. 
En su declaración hizo una propuesta 

concreta en relación ai futuro estado 

palestino independiente: "Desaffo a las 

autoridades israelles a discutir la crea

ción de un estado binacional, soberano 

e independiente, en todo el territorio de 
la antigua Palestina, donde palestinos y 

judios vivamos en paz", afirmó Arafat. 
L1 reunlón de Argel dei CNP despertó 
mucho inter• en todo el mundo 6rebe 



1,Cómo evelúa los resultados dei XVIII 
Consejo Nacional Palestino ? 

- Lo mês importante es que todos los 
grupos que forman la OLP alcanzaron 
sus objetivos. Discutimos exhaustiva
mente numerosos asuntos y reafirma
mos nuestra meta común de liberar 
Palestína para dejar a ias generacíones 
futuras de palestinos una patria libre 
e independiente donde puedan vivir en 
paz. 

1, Y qut§ objetivos eran los perseguidos 
· por ceda grupo? · 

- EI más importante de todos era al
canzar la unidad. Y fue logrado, hemos 
fortalecido la unidad de la dirección po
lítica palestina que refleja claramente la 
unidad de nuestras masas en los terri
torlos ocupados y en particular en los 
campos de refugiados. No hav duda de 
que la OLP se vio asl fortalecida como 
única y legitima representante dei pue
blo palestino, para actuar a nivei inter
nacional en la prosecución de sus obje
tivos. 

1, Qut§ consecuenc/as inmediatas podréi 
tener la unidad aJcanzada en el CNP? 

- En el terreno diplomático, ayuda 
a los palses árabes v a los demás palses 
amigos de la causa palestina a impulsar 
medidas concretas para negociar la paz 
dei Medio Oriente y en particular, una 
soh.>ción ai problema palestino. Facilita 
asimismo la tarea que en este terreno 
podrá desempenar la Unión Soviética, 
por su peso internacional. Personal
mente iré a Moscú en los próximos me
ses. 

En el plano de la lucha de nuestro 
puàblo por la creación de un estado pa
lestino lndependiente, la unidad lo for
talece y le da confianza. La reunificaclón 
de la OLP renueva sus esperanzas de 
victoria. 

La conferencia internacional 

Durante las sesiones dei Congreso se 
anslizó Is situsclón internacional. 1, Out§ 
planteos concretos fueron definidos para 
los próximos rmses, en el teffeno dlplo
mAtlco? 

- Dyrante nuestras discusiones, en 
particular en la Comisión Política, dis
cutimos en detalle los eventos interna
cionales que están relacionados con la 
cuestión dei Medio Oriente y el proble
ma palestino. Hicimos hincapié en la ne
cesidad de convocar una conferencia 
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internacional de paz, iniciativa que ya 
fue aprobada por el Movimiento de Pai
ses no Alineados en su última reunión, 
realizada en Harare en octubre pasado, 
que fue reafirmada por los palses ára
bes en la Cumbre realizada en Kuwaít y 
en la Liga Arabe, en la última reunión 
celebrada en Túnez en marzo. 

La resolución dei XVIII CNP exhorta 
a la realización de una conferencia in
ternacional que se base en el reconoci
miento dei derecho aJa autodetermina-

"La reunificación rle la OLP 
renueva las esperanzas de 
victoria de nuestro pueblo'" 

ción dei pueblo palestino y reconozca 
a la OLP como su único representante, 
o sea, como un interlocutor válido para 
analizar la cuestión dei Medio Oriente, 
en pie de igualdad con los demás esta
dos involucrados. 

i,Cree usted que hay receptividad para 
una iniciativa de este tipo, en los gobiemos 
que deben asurnir el compromiso de con· 
vocar la conferencia? 

- Recordemos por ejemplo la decla
ración dei presidente Mitterrand y dei 
primar ministro Gorbachov en el verano 

pesado, cuando se refirieron ai proble
ma. Dirigentes dei más alto nível deva
rios palses han formula,:1o también de· 
claraciones ai respecto. Es más, por 
primara vez la administración nortea
merlcana, concretamente el Sr. Reagan, 
ha declarado estar de acuerdo en parti
cipar en una conferencia internacional 
sobre el Medio Oriente con estas carac· 
terlsticas, aun cuando básicamente 
mantiene inalterado su punto de vista 
sobre la cuestión dei Levante. 

EI tema también ha surgido con fuer
za en el gabinete israell y se produjo 
una división abierta entre los que acep
tan el principio de la realización de una 
conferencia internacional -aunque 
mantengan sus opiníones tradicionales 
en relación a la representación palesti· 
na- y los que rechazan de plano la ini
ciativa. La gravedad de la situación 
creada por las divergencias en relación 
ai tema evidencian que la conferencia 
internacional se convirtió en Israel en 
una cuestión decisiva. 

én ia opinlón de ta OLP, 1,quiénes debe
rfan participar en esta conferencia? 

- La conferencia deberá realizarse 
bajo la égida de las Naciones Unidas 
con la participación de los cinco países 
miembros permanentes dei Consejo de 

Rnmo Krelslcy eflrm6 que en su oplnl6n, la 1utodetennlnecl6n palestina eshl próxima 

tercer mundo - 45 
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Seguridad v todos los países involucra

dos en la cuestión dei Medio Oriente, 

con la OLP, como va dije, en pie de 

igualdad con todos los demás. 

EI XVIII Consejo Nacional Palestino 

exhortó asimismo a crear a la brevedad 

un comité preparatorio de la conferen

cia, y dejó expreso su deseo de que Chi

na Popular tenga un papel en esta im

portante discusión. 

Divergencias entre hermanos 

EI ex primer ministro austnaco Bruno 

Kreisky se refirió en su intervención a la 

necesidad de buscar una soluc,ón a la cri

sis dei Medio Oriente. Ahora que. otra 

cuestión fundamental dei mundo de hoy, la 

dei desarme, estA siendo negociada a nível 

de las superpotencias, 1,Reffe1an sus pala

bras una posición persona/ o es comparli

da por la Internacional Socialista? 

"Nuestras diferencias con 
Siria son como peleas entre 

hermanos, no son duraderas" 

- Bruno Kreisky representó en esta 

reunión a la Internacional Socialista y en 

su brillante intervenclón defendió pun

tos de vista que otros dirigentes promi

nentes de la IS han apovado también. 

En la conferencia intemacional tendrfa 

que participar el qobierno sírio, con el cual 

usted personalmente tuvo sus relaciones 

inleffumpidas desde la salida dei Líbano ... 
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- Nuestras diferencias con Siris son 

como peleas entre hermanos, no son 

duraderas. En la reunión dei CNP 

adoptamos una resolución que estable

ce que buscaremos la reaproximación 

entre Siria v la OLP, abriendo una nue

va página en nuestras relaciones. Le 

extendemos las manos a nuestros her

manos sirios. En este sentido debo re

ferirme ai importante papel desempe

nado por el presidente Chadli Bendjedid 

no sólo en su condición de anfitrión sino 

por todos los esfuerzos que ha realizado 

para ayudarnqs a alcanzar la unidad in

terna de los palestinos y a reaproximar

nos con Siria. Es más, ya hemos autori

zado a nuestros hermanos argelinos a 

dar los pasos necesarios para mediar en 

esa reaproximación. 

EI tema de las relaciones entre la OLP 

y Eg1cto fue uno de tos que más dificultó 

las negociaclones para alcanzar la unidad 

de la organización. 1,Usred está satísfecho 

con la fórmula de compromlso adaptada, 

que de cierta forma supedita las relaciones 

a una denuncia de los acuerdos de Camc 

David? 
- Personalmente me empené mucho 

en mantener las buenas relaciones con 

Egipto. No sólo porque se trata de un 

pais de innegable importancia en el 

mundo árabe sino porque nuestros 

hermanos egipcios tienen un admirable 

pasado de lucha nacionalista, de en

frentamiento v resistencia ai sionismo y 

i han derramado su sangre en defensa de 

t nuestra patria palestina y de nuestros 

Ili derechos nacionales 
La OLP es una organlzaclón demo

crática, por aso representa a todos los 

palestinos, dondequiera que estén. En 

relación ai tema de Eglpto todos han 

podido manifestar su parecer, como su

cede con cualquier otro problema. To

dos los puntos de vista son respetados, 

"En relación a Egipto todos 
expresaron sus pareceres y así 
adaptamos la posición oficial" 

de las organizaciones de base, de los 

campos de refugiados, de las organiza

ciones de mujeres. AI final adoptamos 

una resolución y esa es la posición ofi

cial a partir de ahora. 

Los aliados libaneses 

1,Cómo ve las relaciones con las fuer

zas libanesas aRadas de la OLP a la luz de 

la unidad lograda en este XVIII Consejo 

Nacional Palestino? 

- Fue adoptada una resolución muy 

importante en relación a este punto: es

trechar los contactos con todos nuestros 

aliados libaneses, liderados por Walid 

Jumblatt, y luchar junto a ellos para 

enfrentar las agresiories sionistas, en 
particular en el sur dei líbano, y prote

ger a nuestros nilios y mujeres de los 

campos de refugiados. Aechazamos las 

tentativas de expulsar dei Llbano a 

nuestro pueblo, que tan valiente y fir

memente está combatiendo y que tan 

alto precio en vidas humanas he pagado 

en estos últimos meses, y reafirmamos 

la necesidad de volver a respetar las 

cláusulas dei Acuerdo de EI Cairo de 

1969 que establecicS las bases.de nuestra 

presencia en el Llbano, en particular 

nuestro derecho a dar toda atención a la 

población civil. 

1,Cómo ve usted las perspectivas, de 

ahora en ada/ante, para e/ pueblo palastl

no? 
- Nosotros libramos una guerra que 

nos es impuesta. Somos un pueblo 

amante de la paz y estamos cansados de 
tanto sufrimiento. Enfrentamos a Israel, 

un pais con un ejército poderoso que 

cuenta con total apoyo de la administra

ción norteamericana. No será fácil con· 

seguir nuestro objetivo, pero sabemos 

que vamos a vencer. 



-
Los J*Ntlnot de los campos de rwfuglados trn realstlr las 1grealones exlgleron de su, dirigentes la bdtqued1 de la unldad 

En el inicio de esta década, el ex se
cretario de Estado norteamericano Ale
xander Haig v el general Sharon traza
ron un plan para destruir la infraes
tructura de la OLP y acabar con su diri

gencia. Los israelles pensaron que con 
apoyo de Estados Unidos en dos o tres 
dias terminarlan con ese trabajo sucio. 
Pero, lqué sucedió7 Vlno el más pro
longado ehfrentamiento árabe-israell: 
88 dias. Y no sólo eso, nuestra salida de 
Belrut no constituyó el êxito que ellos 
esperaban. La resistencia continuó, y 
continúa hasta hoy. Vean lo que está su
cediendo en el sur dei Líbano, donde 
palestinos y libaneses combatimos dia
riamente a las fuerzas israelles. Y la su
perpotencia no puede hacer nada. 

Como tampoco el imperlo britânico 
pudo hacer nada contra George Wa
shington. Como nada pudieron los co
lonialistas franceses contra la resistencia 

vietnamita, ni contra la lucha de los 
mértires argelinos, como los ingleses no 

pudieron con la fuerza moral de Ma
hatma Gandhl, nl los norteamericanos 

con la fabulosa epopeya dei sudeste 
asiático. Como fueron en vano los in

tentos de resistir dei imperio colonial 
português ante la fuerza liberadora de 

los nacionalistas angolanos, mozambi
quenos, guineanos. 

Nosotros, palestinos, tenemos una 
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larga experiencia. Antes de Israel ya su

frimos otras ocupaciones de nuestra 
tierra y siempre vencimos. Inclusive con 

astucia, cuando no tenismos la fuerza. 
Veamos si no cómo enfrentamos ai im
perio romano, le enviamos un único 
hombre, un palestino, que enfrentó to

do el poderio romano con la fuerza de 
su fe: me refiero a San Pedro. 

Para lograr sus objetivos serfa impor

tante contar con algún apoyo dentro de Is

rael. Farouk Kaddume en su Informe men

clonó por primera vez en un documento 

oficial de la OLP que hay un factor nuevo 

dentro de Israel, la exlstencia de "fuerzas 

democráticas y progresfstas". tCuál es e/ 

tipo de relación entre la OLP y esas fuer

zas, si es que existe alguna? 

- No, no es la primara vez que ha
blamos de las fuerzas democráticas is
raelfes. Eso lo hemos venido diciendo 
desde hace tlempo, y siempre hemos 
conversado con miembros de esas co
rrientes. Ahora se trata slmplemente de 
reafirmar una llnea y darle el peso que 
corresponde en la etapa que estamos 
viviendo. 

1, Y qué propuesta tiene la OLP para /le

var a la mesa de negociaciones, en caso 

que se /legue a sentar frente a frente con 

una representaclón de Israel? 

- Se ha hablado de un Estado pales
tino independiente en los territorios 
ocupados, se ha mencionado una con
federación entre el futuro estado pales
tino e Israel. En vez de esas propuestas 
yo desaffo a las autoridades israelles a 
discutir la creación de un estado demo
crático con dos comunidades, un estado 
binacional. Si ellos aceptan, sólo falta ir 
a la ONU para sellar el acuerdo y sentar 
las bases dei nuevo estado. 

Una última cuestlón: en la resolucfón fi

nal dei CNP se hace sólo una referencia 

brev11 a la solidaridad con las fuerzas pro

gresistas de América Latina. i,Significa eso 

que para la OLP en este momento las re
laciones con América Latina no son prlori

tarlas? 
- lOuién le dijo eso7 En absoluto, 

eso no es asl, debemos recordar aqui 
mis palabras en la intervención fi naJ dei 

Consejo, cuando destaqué los fuertes 
vlnculos que tenemos con América La
tina. Y la respuesta la encuentra tam
bién en la importante representación la
tinoamericana en los trabajos de nues
tro XVIII Consejo Nacional. Los repre
sentantes de América Latina pertenecen 
a muy diversas corrientes de pensa
miento y muchos de ellos son legisla
dores, o sea, vinieron ungidos de un 
mandato que les dio su pueblo. • 
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Líbano 

Karaml (foto pequefia) mu~ explotar una bo~ en el heUcópttfO en que vlaJaba (fo10 rnayor), ahora c:ustodlacfo porsoldacfos 

Muere una esperanza 
Con el asesinato de Karami desaparece uno de los principales 

políticos libaneses y uno de los pocos que apostaba a la pacificación 

Juan Carlos Gumucio' 

L 
a poderosa carga explosiva era 
apenas mâs grande que un pa
quete de cigarrillos común. Ha

bía sido colocada detrás dei respaldo dei 
asiento reservado ai primer ministro 
musulmân Rashid Karami en el heli
cóptero militar que, como todos los lu
nes, habla ido a recogerlo para un vuelo 
de veinte minutos. 

Karami habla pesado el ·fin de sema
na con su familia en el puerto de Tripoli, 
su ciudad natal y volaba de regreso a 

* Juan Carlos Gumuclo "' un perlodlsta boliviano 
que vive desde hace alloe en 8elnrt Occ!den1al. e. = 
nesponsal de "'E,ccelalor" de Mél(lco, CSS News, "The Ti
mes oi London", "Dlarlo 16" de Madrid y colaborador de 
cuademos thl terce, 1TH1ndo. 

1 Ruhld Kataml eolía afirmar que los slrlos y tos fl. 
baneses eon "hermanos separados por una lrontera artlll-
clar. • 
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Beirut Oeste la maóana dei 1!! de junio. 
Cuatro semanas antes, el respetado po· 
lltico sunita de 65 anos habla renuncia
do a su cargo de Premier. Su dimisión, 
"hecha ante el pueblo, no ante el Presi
dente" -cuya autoridad se resistia a re
conocer- fue interpretada ai principio 
como uAa maniobra para unificar a las 
facciones libanesas divididas. Como un 
ardid político para ganar un voto de 
confianza, especialmente tras sus de· 
mostraciones amisto!ftls hacia Síria. 

Karami viajaba de Tripoli hacia Beirut 
sin ningún motivo qoe justificara su 
proverbial optimismo, a menudo blanco 
de la crueldad de ciertos humoristas po
Uticos. Su gabinete estaba dividido por 
mâs de un ano y medio, la posibilidad 
de realizar un diálogo entre las organi
zaciones cristianas y musulmanas liba
nesas patrocinado por Síria continuaba 

remota, las fracturas en el campo mu· 
sulmén estaban minando peligrosa
mente su coherencia, con todo lo que 
éllo implica en la guerra civil libanesa, y 
la economia -milagrosa sobreviviente 
de doce anos de violencia- finalmente 
habla sucumbido. 

Un crimen con muchas implicancias 

EI Primer Ministro murió instantâ
neamente. La carga, activada ai parecer 
por control remoto, abrió un enorme 
boquete en el fuselaje dei helicóptero 
"Puma", obligéndolo a realizar un ate
rrizaje de emerg~ncia. Sólo dos de los 
once pasajeros resultaron con heridas 
leves. EI único muerto fue Karami, cuya 
espalda quedó destrozada. Un trabajo 
de alta precisión que sumió ai pais en 
una nueva crisis. 



Mfflta,. IINMNI tnnsporten el ateúd de Ker1ml 

La muerte de Karami es para el Líba
no mucho más que su desaparición tisi
ca. EI habla sido primar ministro en 
nueve ocasiones y ·sus vlnculos con Si
ria1 lo hablan convertido en una especie 
de procónsul, detentador de un amplío 
poder dei que sin embargo nunca abu
só. Era un luchador incansable en favor 
de la pacificación dei Llbano sobre ba
ses justas, pero finalmente habfa perdi
do parte de su confianza ante la com
pleja y violenta realidad de un pais des
trozado por más de una década de fra
tricidio, por la ocupación extranjera y 
por la evidente indiferencia de palses 
amigos que con frecuencia cierran los 
ojos ante el drama li,banés. 

Los dirigentes musulmanes dei país 
no dudan que detrás dei atentado con
tra Karami está la mano dei servicio se
creto de Israel y sus agentes infiltrados 
en el ejército cristiano, en las milicias 
falangistas e incluso en los círculos que 
rodean ai presidente cristiano Amln 
Gemayel. Todos ellos niegan cualquier 
vinculo con el crfmen. 

Un golpe para Siria 

La muerte de Karami -un acaudalado 
miembro de la secta musulmana sunita
entraria un golpe duro para los planes 
sirios pues elimina a uno de los princi
pales defensores dei principio tan irri
tante para la derecha cristiana de que el 
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Líbano y Siria son países hermanos que 
comparten un destino y una causa ára
be, militante y antiisraelf. 

La explosión a bordo dei helicóptero 
tuvo, sin duda, mayor efecto que los 
ciento treinta y tres atentados dinami
teros ya verificados contra las fuerzas 
sirias gue ocuparon Beirut Oeste en fe
brero pasado a invitación de Rashid 
Karami y otros lideres musulmanes. Fue 
precisamente el desplazamiento de cer
ca de ocho mil soldados sirios en el 
sector musulmán lo que exacerbó a los 
cristianos, encabezados por el propio 
Gemayel, que calificó la presencia de 
tropas sirias en la capital libanesa como 
una violación a la soberania nacional. 

Los sirios son actualmente el princi
pal factor de poder en el Ubano, pero 
han fracasado en poner en marcha un 
plan de paz, anunciado en diciembre de 
1985, que establecfa las bases para una 
nueva convivencia entre cristianos y 
musulmanes. 

Los cristianos -que mantienen la 
mayor tajada dei pocier en virtuci de un 
acuerdo no escrito, concehido cuando 
Francia le ciio la independencia ai Llha
no en 1943- rechazaron la iniciativa siria 
alegando que otorgaba.,muchas conce
siones a la poster.saee mayorfa musul
mana libanesa. 

Siria mantiene ciesde 197fi más cie 30 
mil soldarlos An el VallA de Bekaa v en el 
norte dei Líbano ( un pais territorial -

mente más chico ouP las lslas Malvinas 
pero situado en un área ele alto valor 
estratégico que lo convierte en el punto 
más candente dei conflicto árabe-israe
lf). 

Una lista larga 

La lista de sospechosos dei asesinato 
de Karami es larga. Los falangistas 
maronitas nunca disimularon su rencor 
ante la política prosiria dei primer mi
nistro desaparecido. Incluso ya hab!an 
amenazado ai presidente Gemayel de 
sustraerle el apoyo político si continua
ba demorando en aceptar la anunciada 
renuncia dei primer ministro. 

Por otra parte, los vfnculos de Kara
mi con los sírios y su amistad personal 
con el presidente Hafez EI Assad tam
bién lo con11ert!an en un enemigo para 
lo!\ israelfes. No es diflcil imaginar que 
aparecerán otras teorias, unas basadas 
en las rivalidades entre musulmanes 
sunitas y chiftas, otras vinculando la 
muerte de Karami con la redente deci
sión dei Parlamento libanês que abrogó 
el llamado "Acuerdo de EI Cairo" que 
hace 17 anos dio una cobertura legal 
a la presencia de la Organización de Li
beración de Palestina (OLP) en el Uba-· 
no. Las hipótesis que se manejan en los 
cfrculos polfticos de la región tampoco 
descartan "la conexión siria". Esa es la 
idea -que corre entre quienes aseguran 
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ven1cuios 11unoaoo.Itrtost11gan • Khalde, al111rde Beln,t, en Wlrwo pasado Amln Gemeyel: pl'Nlonado por los meronltaa 

que Karami se habla convertido ên un 
obstáculo para plan~ sirios más ambi
ciosos. 

Sin embargo no es necesario ser 
muy sutil para apreciar ciertos hechos 
concretos en medio dei enmaraõado de 
teorias e hipótesis: el helicóptero perte
necía ai ejército libanés y estaba co
mandado por oficiales cristlanos. EI 
aparato partió de una base que está 
bajo contrai de militares cristianos y en 
las semanas que antecedieron ai atenta
do habfan circulado con insistencia ru-
mores en el sentido que agentes de Is-
rael se desplazaban libremente por 
Beirut Oriental (el sector cristiano de la 
dividida capital libanesa). Muchos ana
listas ven en esa eventualidad el primar 
indicio de una nueva y sólida amistad 
entre Israel y sus aliados falangistas y 
militares ultraderechistas y antisirios. 

EI presidente Gemayel, en un gesto 
más bien formal, ha prometido una in
vestigación exhaustiva y castigo ejem
plar para los asesinos de Karami. Horas 
después dei anuncio el Palacio presi-
dencial de Baabda fue sacudido por tres 
explosiones. Parecia que la artillerla 
musulmana queria manifestar su escep
ticismo sobre la eventualidad de esa 
punición. E n verdad, en el Llbano los 
asesinatos políticos jamás se resuelven ( 
ni siquiera fue aclarada la muerte dei 
propio hermano de Gemayel, Bachir, 
presidente electo que fue vlctlma de un 
atentado en la sede dei gobierno). Los 
asesinatos quedan, como las vlctimas, 
sepultados para siempre. • 
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EI mapa muestn el vele de Bekaa, donde hay 1ropas 1lrlas. EI recuadro muestra los 
dos sectores de Belrut oriental (cristlanol y oc:cldental (musulm4n) 



Cul1ura 

Claudia Neiva I Sandra Castello Branco 

E n Mozambique, el clne n.ació 
después de la independencla. 
Antes sólo se habfan producido 

algunos trabaíos, entre ellos un fllm de 
flcción -"Déjame subir a las palmeras"
reallzado P,Or un director portugués.con 
técnicos mozambique"os. 

Después de la independencia, se creó 
oi Instituto Nacional dei Cine (INC), con 
la participaclón de algunos productores 
cinematográficos. A partir de ahf, se 
comienza un trabajo más regular, esen
cialmente de producclón de documen
tales sobre la situación dei pais. Parale
lamente, se creó hace algunos anos un 
semanario, Cuchs Canems, una publica
ción bien conoeptuada a nivel nacional 
distribuída en las salas de cine de todo 
oi pais. En este momento, las salas de 
proyeoción en Mozambique deben lle
gar a 100, incluyendo cines y lugares 
públicos donde se exhiben pellcules. En 
todas las provincias existe además el ci
ne móvil, que es gratuito. 

Recientemente visitó nuestra redac
ción de Rio de Janeiro Haroon Patel, un 
joven cineasta mozamblqueno respon
sable dei área de producción en la tele
vi1ión de su pais. Patel, quien viajó a 
Brasil en ocasión dei Festival Cinemato
gráfico de Rio de Janeiro, nos habló de 
los rumbos y las perspectivas dei cine 
y la televislón mozambiquenos, asl co
mo de las diflcultades de la creación ar
tística en uno de los palses mês- pobres 
dei mundo. 

"EI intercambio con el resto dei Ter
cer Mundo es una de las inquietudes de 
los mozambiquenos. 'Para poner nues
tra producción cinematográfica ai alcan
ce también dei espectador de América 
Latina hemos definido como peso inicial 
la organización de un nuevo ciclo de ci
ne en Brasil (ya fue realizado uno du
rante el Festival de este ano) que inch>i
ría la visita a ese pais de algunos ci
neastas de Mozambique. También nos 
rue solicitada la proyección en cineclu
bes dei documental producldo por el 
INC que muestra el desastre en el que 
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La televisión en 
. , . un pais Joven 

1 
material exhlbido es de producción na
cional. EI resto procede de diversos paí
ses, pero los mozambiquenos están es-

1 pecialmente interesados en el intercam
bio con Brasil. No obstante, debido a la 
,equivalencia de los sistemas de emisión 
en colores (Mozambique adoptó el pa
trón euroj)eo Pal-G), la cooperación 
mayor es con la Radio Televisión Portu
guesa (RTP). "Mediante un acuerdo ésta 
suministra los programas brasilenos 
exhibidos en Portugal. De esa forma 
Mozambique evita los costos de desco-

. dlficación, que son bastante elevados", 
explica el cineasta. 

Hwoon Pattlet el p6bllco nos lncientlva 

murió el presidente Samora Machel", 
afirma Haroon Patel. 

En cuanto a la televisión, el cineasta 
nos exptíca que es una actividad re
ciente en su pais. Las primaras trasmi
siones datan de hace sólo cinco anos. 
Actualmente, las emisiones son en co
lores, seis horas diarias, cuatro veces 
por semana. Sesenta por ciento dei 

Existen pocos televisores en el pais y 
son frecuentes los problemas técnicos 
debidos a la falta de repuestos. "En esas 
condiciones -dici! Haroon Patel-, el ma
yor estlmulo para los realizadores es el 
entusiasmo dei público que se aglomera 
en las pocas casas que cuentan con un 
aparato de televisión o en torno de los 
receptores comunitarios instalados en 
los bar rios, para ver e( informativo o la 
telenovela". • 

" La escena más triste " 

D "A eso de las diez de la mana na 1 
dei 19 de octubre de 1986, junto 

con un equipo de la televisión mo
zambiquena viajamos ai local dei ac
cidente en que perdió la vida nuestro 
presidente1", nos cuenta Haroon 
Patel. "Filmamos los destrozos. Los 
cuerpos de las vfctimas, que estaban 
siendo recogidos, y el dei presidente, 
que ya estaba en un féretro. Los mi
nistros de Seguridad y de Relaciones 
Exteriores de Sudéfrica, que estaban 
presentes, nos pidieron que confir
máramos la identificación dei cadê
ver de Samora Machel. Fue la escena 
más triste que jamás presencié". 

1 EI prnldenle Samora t.lacho1 murld an lorrllO
rlo audalrlceno en un IICCidenle eêroo cuvas ceuat hula ohora no han podido ser aclaradu, el 19 de 
Oci!Jb<• de 1886. EI avl6n p,esldenclol ae desvld de 
111 nita habitual, en un welo de lambia hacle Mo
z.mt,lqu1 y ae esttell6 a pocos kll6metro1 de la Iro~ 
tera de eae par, (cuadamo, n.92). Loe dlltrOlos dei w l6n presidencial 
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Medio 
Ambiente 

D 
iversas organizaciones guber
namentales y privadas se vienen 
movilizando en ias islas dei Pacf-

fioo para impedir que ese océano se 
transforme en un basurero nuclear. 
Tanto Japón oomo Estados Unidos 
preterrden descargar sus desechos nu
cleares en el Pacfficó Sur, y ya hubieran 
oomen~ado a hacerlo, si no fuera por las 
protestas de grupos de cludadanos y de 
algunos gobiernos de la región. 

En 1982, el Departamento de Marina 
de Estados Unidos anuncló que se pro
ponta hundir en el Pacífico duranta las 
próximas tres décadas por lo menos 
cien submarinos nucleares obsoletos. 
Los reactores de cada uno de ellos con
tienen 62 mil curies de radiactMdad re
sidual, lo que casí equivale a todos los 
materiales radiactivos lanzados en ese 
ooéano hasta hov por Estados Unidos. 

En 1979, el gobierno japonês anunció 
que se preparaba para hacer una "ex
periencia": lanzar ai mar diez mil tam
bores con residuos nucleares de baja 
radlactividad en un lugar ai norte de las 
lslas Marianas. Si la experiencia funcio
nase, Japón pasarfa a arrojar hasta 100 
mil curies por ano en el mismo lugar. 

En 1980, Estados Unidos y Japón 
estudiaron conjuntamente la viabilidad 
de almacenar en dependencias nortea
mericarias dei Pacífico 10 mil toneladas 
de combustible nuclear usado, pero de 
alta radiactividad, proveniente de reac
tores de Japón, de Taiwan y de Corea 
dei Sur. Los resultados dei estudio nun
ca llegaron a ser divulgados. 

Cada uno de esos proyectos pende 
como espada de Damocles sobre la ca
beza de los habitantes de las islas dei 
Pacffico. Si tales amenazas no se cum
plieron hasta ahora ello se debió a las 
protestas dei público. No obstante, el 
volumen de los detritos nucle~res viene 
creciendo en los países industrializados, 
v en los últimos anos han aumentado 
las presiones para que sean arrojados ai 
mar. Japón, con 25 reactores nucleares 
funcionando v otros 58 en estudio, al
macena actualmente sus residuos de 
alta radiactividad en lugares tempora
rios, mientras el gobierno busca una 
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Un basurero nuclear 
Las grandes potencias usan el Pacifico 
para. librarse de los residuos radiactivos 

James Grant Thlrd Kb'*1 Net"ft'Orl< Fes.tures 

solución permanente. 
Ademés, los desechos de baja ra

diactividad generados por esos reacto
res son almacenados en contenedores 
de metal. Unos·460 mil de esos conte
nedores ya están amontonados en Ja
pón. 

En Estados Unidos, donde funcionan 
mês de 70 reactores, los problemas son 
alln mavores. Actualmente, las leves 
norteamericanas prohfben arrojar ai 
mar residuos de alta radiactividlld. No 
obstante, el goblerno gastó reclente
mente mês de 30 mlllones de dólares en 
estudios para almacenar esos resíduos 
en el fondo dei mar y el Comité Nacio
nal de Asesoría para Asuntos Oceénicos 
v Atmosférioos ya preparó un informe 
en el que recomienda ai Congreso la 
derogaclón de esa prohibición. 

Pero aun cuando el Congreso no 
acate la recomendación, existen. mana
ras de eludir la ley. Una de las técnicas 
que estãn siendo investigadas prevê el 
uso de provectiles cargados de resíduos 
nucleares, que penetrarfan en el fondo 
dei mar a una profundldad de entre 30 y 
100 metros. EI argumento que esgrime 
la Administración Oceânica y Atmosfé
rica de Estados Unidos es que, como los 
provectiles quedarfan debajo dei fondo 
dei mar, el procedimiento no constitui
rfa "la11zamiento de detritos nucleares 
en los oc&Jnos". 

Lo primero que provocó la firme 
oposición de los islenos fue la amenaza 
japonesa contra las lslas Marianas. EI 
gobierno de la parte norte de la isla 
contrató ai Dr. W. Jackson Davis, que 
habfa examinado los efectos dei lanza
miento de residuos nucleares a lo largo 
de la oosta de California, para estudlar la 
propuesta japonesa. EI informe dei Dr. 
Davis indicó siete errores importantes 
en la evaluación de seguridad dei pro
vecto preparada por la Agencia de Cien
cia v Tecnología (STA) dei Japón, y 
ooncluyó que el lanzamiento expondrfa 
a riesgos la salud, no solamente de la 
población de las lslas Marianas, sino 
también de los japoneses. 

Los Parlamentos de numerosas ialas 
dei Pacifico aprobaron mociones contra 

el plan. Más de 70 goblernos y grupos 
de ciudadanos en toda la cuenca dei Pa
cffico suscribieron una petición dirigida 
a la STA, exiglendo la cancelación dei 
plan. EI clamor obligó a Japón a sus
pender temporariamente el proyecto, 
que después fue prorrogado muchas 
veces por el primar ministro Nakasone 
debido a las protestas realizadas tanto 
en Japón como en Australia. 

Pero a pesar de todo, Japón parece 
resuelto a llevar adelante el plan, a me
nos que las leyes internacionales lo pro
hfban. La STA continóa asegurando que 
el provecto no ofrece riesgos. "Cual
quiara puede dormir sin pellgro" ai lado 
de un tambor de residuos nucleares ja
poneses, dijo lchlro Nakagawa, director 
de la STA. 

A una delegación que te presentó 
una petición contra el proyecto, un 
portavoz de la STA repJicó: "Ouislêra
mos iniciar lo antes posible el lanza
miento de resíduos nucleares ya que, en 
lo que a Japón se refiere, el estudio de 
seguridad ya estê pronto". 

Desde 1982, los habitantes de las is
las dei Pacífico estên tratando de incluir 
en los tratados de Derecho Internacional 
una clêusula que prohlba el lanzamiento 
ai mar de resíduos nucleares, pero tales 
esfuerzos son vetados sistemáticamente 
por Japón, Estados Unidos y Gran 
Bretafla. Esa actividad diplomêtica ln· 
cluye también la idea de crear una con· 
venclón regional que prohfba el lanza· 
miento de basura nuclear en el Pacífico. 

Actualmente, la eliminación de esos 
resíduos es controlada por la Conven
ción de Londres, que prohlbe arrojar ai 
mar detritos de alta radiactividad. 

Hasta el momento se han realizado 
cuatro reunionas para redactar los es· 
tatutos de la Convención Regional dei 
Pacifico. En el curso de ese proceso, el 
objetivo de prohibir lisa y llanamente el 
lanzamiento de basura nuclear a los 
mares viene siendo saboteado por las 
potencias nucleares. Por ejemplo, el 
texto de la convención fue alterado; en 
lugar de exigir la prohibición de arrojar 
detritos nucleares, prevê apenas que las 
partes contratantes tomarán medidas 



para combatir la contaminación en el 
Pacífico, "derivad~ dei almaçenamiento 
o de la eliminación de desechos nu- • 
oleares o de experiencias con armas nu: 
cleares". En cuanto ai 'área en que se 
aplicaría la Convención, fue reducida a 
200 millas nãuticas en torno de cada is
la, lo que excluye el lugar propuesto por 
los japoneses para deshacerse de sus 
resíduos nucleares. Hasta ahora no ha 
sido posible !legar a un consenso y no 
se fijó fecha para la redacción de la 
Convencíón Plenipotenciaria. 

Las naciones dei Pacífico tampoco 
tuvieron êxito en su propósito de alterar 
las normas de la Convención de Lon
dres. Una enmienda prohibiendo arrojar 
todo tipo de desechos radiactivos ai 
mar, propuesta en 1983 por los gobier
nos de Naurú y Kiribati, viene siendo in
sistentemente prorrogada. En lugar de 
ella fue aprobada, por un margen de 
75% de los votos, una resolución pro
poniendo una moratoria voluntaria de 
dos al'los. Aun asl, Estados Unidos y 
Japón vetaron esa resolución y Gran 
Bretana decidió ignorarfa. 

La única buena noticia es el estudio 
realizado por un grupo técnico de la 
Comisión dei Pacífico Sur, que determi
nó que la exposición a fuentes artificia
les de radiactividad es menor en el Pa
cifico Sur que en el Hemisferio Norte. EI 
mismo grupo llegó también a la conclu
sión de que el peligro de lanzar ai mar 
desechos de alta radiactividad es míni
mo. Sin embargo, el grupo advierte que 
el actual conocimiento de los océanos 
no permite hacer prevísiones exactas. 
En cuanto a la seguridad de enterrar 
debajo dei fondo dei mar desechos de 
alta radiactividad, el grupo declaró que 
los datos disponibles no son suficientes 
para !legar a una conclusión. 
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f i México: aur_nentan plagas 
. {! agropecuanas . 

EI informe confirma la declaración de 
la STA en cuanto a la seguridad dei lan
zamlento d~ resíduos de baja radiactivi
dad. Pero los habitantes de las islas se 
preguntan por quê, si los resíduos son 
tan seguros, los japoneses no quieren 
"dormir a su lado". 

En el pasado, los habitantes dei Pací
fico Sur sufrieron experiencias traumã
ticas con los resíduos radiactivos resul
tantes de las pruebas nucleares !levadas 
a cabo por las potencias occidentales. 
En los anos 50, Estados Unidos realizó 
pruebas de armas.nucleares en los ato
lones de Bikini y Eniwetok, ambos per
tenecientes a las lslas Marshall, y con
taminó íslas que hasta entonces podrlan 
ser pobladas. 

Entre 1946 y 1970, Estados Unidos 
arrojó 100 mil curies de radiactividad 
bajo la forma de basura nuclear de bajo 
nivel de radiació_n !ln diversos lugares 
dei Océano Pacífico. La Agencia Nor
tE:am6ricana de Protección ai Medio 
Ambiente descubrió grietas en contene
dores de desechos y niveles anormales 
de radiactividad en las aguas y sedi
mentos vecínos: En 1981, resíduos nu
cleares provenientes de pruebas nu
cleares francesas fueron lanzados sobre 
los arrecifes cercanos a la isla de Mu
ruroa. 

Hoy, los habitantes de las islas estãn 
resueltos a combatir cualquier plan de 
transformar el Pacífico en basurero 
atómico, aumentando más aún la ame
naza a la salud y ai ambiente. Como dijo 
Tasiwo Nakamura, presidente de la Cã
m&ra Legislativa de Palau ante un grupo 
de cientlficos japoneses en la isla de 
Guam: "No se debe arrojar ai terreno 
dei vecino la semilla de un fruto vene-
noso" • 

Grupos ecologistas mexicanos de
nunciaron recientemente que varias 
pisgas agropecuarias han aumentado 
sus estragos debido a la extinción en los 
últimos 16 anos de por lo menos 62 es
pecies de aves silvestres. 

Voceros dei "Grupo de los Cien", in
tegrado por los más destacados inte
lectuales de México, manifestaron que 
unas 15 mil'hectáreas de un bosque de 
la zona de Guajimalpa, en los aledanos 
de la capital, están infestadas con el 
"gusano descortezador". Según se ín
formó, las larvas de esta plaga endémi
ca de algunos ârboles pueden desarro
l,larse impunemente debido a la desa
parición de todas las especies dei "pá
jaro carpintero", cuyo alimento básico 
eran precisamente los insectos·. 

Los ecologistas de México apuntan 
también a la caza indiscriminada como 
otro de los factores de extinción de nu
merosas especi~s. 

Día mundial dei media ambiente 

La siembra de un bosque para la paz, 
una campana contra el ruido en las ciu
dades, una propuesta para crear una 
"zona de reserva de la biósfera" · en un 
archipiélago dei Caribe fueron algunas 
de las actividades con que lõs países la
tinoamericanos celebraron el 5 de junio 
pesado el Dia Mundial dei Medio Am
biente. Las autoridades gubernamenta
les dei continente anunciaron también 
medidas importantes para frenar la 
contaminación e impedir la destrucción 
dei equilibrio ecológico. 

En Colombia, la alcaldla inició · un 
plan para sembrar 120 mil árboles con 
el propósito de convertir a Bogotá en 
una "ciudad verde". Según informó el 
diario "EI Tiempo" de Bogotá, en•1986 
se produjeron en Colombia casi cinco 
millones de toneladas de contaminan
tes. 

En Perú, las.autoridades de trânsito v 
los boy scouts desarrollaron una intensa 
campana para imponer silencio en 18 
puntos críticos de la capital, calificados 
como de "alta contaminación sonora". 
La campana fue concebida como parte 
de la lucha para mejorar las condiciones 
ecológicas y sanitarias de Lima, de más 
de seis millones de habitantes. • 

tercer mundo - 53 



Opi D iÓ,n::================================================== 

Costa Rica: . . , 
negoc1ac1on 

yguerra 

Daniel Camacho 

D urante los primeros cuatro me

ses de 1987 se ha presenciado en 
Centroamérica una dramática 

competencia de velocidad, ganada ave
ces por una cabeJa, entre la negociación 
y la guerra. Dentro de esa angustiosa 
carrera, ha cumplido un papel significa

tivo la Propuesta de Paz para Centroa
mérica lanzada por el presidente de 

Costa Rica, Oscar Arias Sánchez. 
EI presidente Arias convocó en San 

José, capital de Costa Rica, a sus cole
gas de Guatemala, EI Salvador y Hon
duras, excluyendo deliberadamente a 
Nicaragua, para proponerles que adhi
rieran a su propuesta, contenida en un 

complejo documento denominado "Una 
hora para la paz". 

Mal se haría en calificar esa pro
puesta como un simple seguimiento de 
la polltica de la actual administración 
norteamericana. Antes de su asundón ai 
mando, en su condición de presidente 
electo, el selior Arias se opuso pública y 

claramente a la ayuda que el presidente 
Reagan se disponla a dar a los contra
rrevolucionarios nicaragüenses por una 
suma cercana a los cien millones de 
dólares. Esa actitud generó represalias 
en forma de retraso de desembolsos de 

la AIO, apenas Arias asumió el mando. 
De igual manera, la actual adminlstra
ción costarricense se ha propuesto -y 
casi lo ha conseguido- evitar que su 

territorio sea utilizado para preparar 
ataques a Nicaragua. En esto ha marca
do una diferencia con el anterior go

bierno de Luís Alberto Monge, correli
gionario de Arias en el Partido Libera

ción Nacional, hoy selialado hasta por la 
Comisión Tower en sus investigaciones 
sobre el escândalo lrangate, como to

lerador y hasta participe de acciones 
agresivas contra Nicaragua. 

EI presidente Arias es consciente de 

la debacle que se producirla en Costa 
Rica si el pais se viera involucrado béli
camente en el conflicto centroamerica-
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no. Parece tener claro también que los 

intereses costarricenses, lncluyendo los 
de algunos de los grupos poderosos de 
ese país, no son idênticos a los de la 
administración Reagan. Arlas estima 
que la derrotada Guardia Nacional de 
Somoza, compuesta por los genocidas 
de la población nicaragüense y que hoy 
constituye el grueso de las organizacio
nes militares contrarrevolucionaries y 
controla sus mandos, no es la mejor op
ción para combatir a la revolución san
dinista. EI presidente de Costa Rica 
apuesta a una derrota polltica dei sandi

nismo. Incapaz de captar la profundidad 
de las transformaciones revolucionarias 
ocurridas en Nicaragua y la identifica
ción con su revolución de los grandes 

sectores hasta hace poco subyugados, 
piensa que el Frente Sandinista puede 
ser desalojado dei poder en base a pre

siones pollticas tanto internas como in
ternacionales. 

Calendario para la "democratlzaclón" 

Es por todas esas razones que uno 

de los aspectos más importantes de su 
Propuesta de Paz consiste en un cese 

dei fuego en Nicaragua, en la finaliza
ción de la ayuda estadounidense a la 
contrarrevolución y en la "democratiza
ción" de Nicaragua. La parte de la pro

puesta que no gusta a la adminlstración 
Reagan es la referida ai cese de la ayuda 
a la "contra" y ai case dei fuego. Por 

ello ha encargado a su enviado especial, 

Arl..: una sal Ida negociada dei confllcto 

Philip Habib, de realizar un perlplo cen

troamericano para convencer a los otros 

gobiernos de la región que no acepten 
esa parte de la propuesta. 

Sln embargo, hey una parte dei plan 
que si gusta a Reagan. Arles propone un 
calendario para la "democratlzaclón" de 
Nicaragua en el que se incluye la reall
zación de elecclones ai final dei actual 

período presidencial con particlpaclón 
de la oposición interna. EI solo término 
"democratlzación" implica un juicio 
previo acerca de que en el presente no 
existe democracia en Nicaragua. Muy ai 
estilo costarricense, el plan dei presi

dente Arias se coloca en un término 
medio entre la corrlente agresiva e In
tervencionista de Reagan y la tendencla 
negociadora latinoamericanlsta dei gru

po de Contadora. De ahl quizá derive el 
hecho de la franca aceptación que ha 
tenido entre los demócratas en los pro
pios Estados Unidos y, aun, entre algu

nos republicanos. Ciento once repre
sentantes dei Congreso de los Estados 

Unidos han escrito una carta ai presi
dente Reagan pidiéndole que apoye el 

plan y muchas otras fuerzas moderadas 
han hecho lo proplo. 

Ante el estancamlento que experi
mentaba la situación centroamericana el 

Plan Arias ha significado entonces una 
revitalización de las explorsciones de 

salida negociada de los confllctos. Por el 
momento hay que esperar los resulta
dos de la reunión que se celebrará este 
mes de junio en Esquipulas, Guatemala, 
donde nuevamente se encontrarán tos 

presidentes centroamericanos, esta vez 
con la presencia dei jefe de Estado de 
Nicaragua, Daniel Ortega, a fin de dis
cutir la paz en Centroamérlca y, por su
puesto, la propuesta dei presidente 
Arias. 

Ahí se verá hasta dónde los i,resi
dentes de EI Salvador y Honduras ce

derán a las presiones de Reagan para no 
dejar otra salida que la violencia, hesta 
dónde mantiene su posición de neutra
lidad el presidente guatemalteco Vinicio 
Cerezo, hasta dónde es viable el Plan 
Arias y cómo reaccionaré el gobierno 
sandinista ante la propuesta. Hay ver

siones de que Nicaragua estaria por 
aceptarla y ya se han dado más que sig
nos de distensión entre ese pais y Costa 
Rica. Conviene mantener bajo la aten
ción este proceso en vista de la impor

tancia que tiene para el futuro de Cen· 
troamérlca. • 



Economía 
El Banco Mundial y loª países ind ustriá les 
crean barreras al desarrollo de proyectos 
siderúrgicos en el Tercer Mundo 

Carrera de obstáculo$ 
Pab/o Piacentini 

E I Banco Mundial no concederá 
más préstamos para proyectos 
siderúrgicos de los palses dei 

Tercer Mundo. Esta decislón, que obe
dece a presiones de las naciones indus
trializadas, es un nuevo obstáculo que 
se opone ai desarrollo de los ~alses dei 
Sur. 

La industria siderúrgica mundial lleva 
largos anos en crisis debido a una serie 
de factores, entre los cuales descuella 
un gigantesco error de programación en 
el que incurrieron Estados Unidos, Ja
pón y los palses de la Comunidad Eco
nómica Europea {CEE). 

La demanda mundial de acero creció 
junto con el proceso de industrializa
ción, pero se ha detenido en los últimos 
anos. En el pasado, el grueso de la pro
ducción provenla de las potencias capi
talistas y, en segundo término, dei área 
socialista europea. Los países subde
sarrollados, que eran importadores, te
nlan la necesidad de crear sus propias 
industrias básicas, sin las cuales jamás 
lograrlan industrializarse y, por lo tanto, 
emerger dei subdesarrollo. 

Hicieron por ello grandes esfuerzos 
para invertlr en la industria dei acero y 
algunos de ellos, especialmente los de 
mayor dimensión, lograron una produc
ción capaz de competir eficazmente en 
las plazas lnternacionales. Este proceso 
no fue previsto por los planificadores 
europeos, japoneses y norteamericanos 
que entre fines de la década pasada y 
princípios de la presente siguieron in
virtlendo para expandir la capacidad de 
sus industrias siderúrgicas. Esto equiva
lía a suponer que la demanda mundial 
crecerla continuamente y e ritmo eleva
do y a ignorar el ascenso de la produc
ción de los palses dei Sur. Por el con
trario, la demanda fue inferior a las ex
pectativas de los planiflcadores y la pro, 
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ducción mundial fue casi estable entre 
1974 y 1986, pasando de 704 a 714 mil
lones de toneladas de acero. 

La escasa demanda y la expansión 
industrial dieron como resultado un 
abultado exceso de capacidad producti
va, calculada en 1985 en 212 millones de 
toneladas. 

En este contexto, la industria de los 
nuevos productores se mostró competi
tiva en relación a las potencias indus-

Conable, presidente dei Banco Mundial 

trializadas debido ai menor costo de la 
mano de obra. 

Países como Corea dei Sur, México y 
Brasil ofrecieron productos más baratos 
que desplazaron a sus homólogos dei 
Norte. 

En 1974, Estados Unidos, Japón y la 
CEE aportaban 60% de la producción 
múndial. En 1986, su participación habla 
bajado a 42% y ese espaclo era ocupado 
por los productores dei Tercer Mundo y 
dei área socialista. 

Ventajas comparativas sólo para ricos 

Si se hubiese aplicado la lógica dei 
mercado, que es la que inspira la doctri
na oficial de las potencias capitalistas, 
no se deberlan haber opuesto obstácu
los a los competidores eficientes. E n 
efecto, según el pensamiento liberal, los 
industriales con ventajas comparativas 
deberlan ser alentados a producir más 
bienes a bajo costo. Por el contrario, los 

.. productores ineficientes tendrfan que 
j retirarse, es decir, las acerías dei Norte 
Q; se reducirlan en proporción a la parte 

dei mercado que estuviera en condicio
nes de ocupar en igualdad de condicio
nes con sus competidores. 

AI parecer, el liberalismo de las po
tencias dei Norte es aceptable sólo 
cuando conviene a sus intereses, porque 
aquellos palses acudieron ai proteccio
nismo para mantener sus posiciones en 
el mercado. En este camino, Estados 
Unidos optó por el método más artifi
cioso, consistente en exigir a sus com
petidores (dei Sur y dei Norte) limita
ciones "voluntarias" de sus exportacio
nes. En realidad se trata de negociacio
nes duras, en las ,que Washington im
pone a su rival la restricción de sus ex
portaciones so pena de tomar medidas 
que les impedirían el acceso a su mer
cado. 

EI exceso de producción y el protec
cionismo han perjudicado a los palses 
dei Tercer Mundo tanto en términos de 
precios como de cantidades exporta
bles, pero no han modificado el cuadro. 
La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE, que 
agrupa a los palses capitalistas indus
trializados) calcula que en 1990 la capa
cidad excedente será de casi 200 millo
nes de toneladas, es decir semejante a la 
actual. La misma fuente prevê que para 
1990 los palses dei Norte disminuirán su 
producción en 65 millones de toneladas 
y el resto dei mundo aumentará en 40 
millones. 
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Dichas proyecciones in_dican que los 
palses dei Norte saben que deben redu
cir sus industrias porque la situación es 
insostenible, pero se resisten debido a 
que ello agravaria el problema ocupa
cional. Asl, el empleo en la industria si
derúrgica norteamericana cayó de 512 
mil puestos en 1974 a 180 mil en 1986. 
La CEE ha puesto en ejecución progra
mas de reajuste que son insuficientes, 
encuentran resistencias y se demoran. 
Entre 1980 y 1985 recortó su capacldad 
de producción de laminados en 31,5 
millones de toneladas. La segunda re
ducción deberfa eliminar otros 30 millo
nes de toneladas antes de 1990, pero los 
empresarios dei sector han contestado 
que sólo pueden efectuar un corte de 
once millones. 

Proyectos siderúrgicos amenazados 

Todo indica, pues, que la superación 
de la crisis será larga y ardua, y que los 
productores dei Tercer Mundo seguirán 
enfrentando barreras que les impedirán 
colocar la cantidad de acero que_ están 
en condiciones de produclr a precios 
com peti1ivos. 

En este contexto se inscribe la deci· 
sión dei Banco Mundial, conocida a me· 
diados de mayo. EI Banco es una agen· 
eia de la Organización de las Naciones 
Unidas creada para proveer préstamos 
para el desarrollo. En la ONU prevalece 

La •Pf'Nl6n de «*ltto. dei Banoo Mundlal ~ li ald..-u,vla en lt Twcat' Mundo 

el principio de "una nación, un voto", 
pero no es as! en las instituciones finan
ciaras dei sistema, el Banco y el Fondo 
Monetario Internacional, donde la can
tidad de votos es proporcional a los 
aportes de los palses. Este mecanismo 
hace que el Banco y el Fondo sean do
minados por una minorfa, de palses ri
cos. Lo que esto puede significar en ca
sos de conflicto de intereses lo prueba la 
decisión con respecto a la industria si
derúrgica dei Tercer Mundo, que en lo 

inmediato amenaza a proyectadas ace
rtas en la lndia, Pakistán, Turquia o ln
donesia. 

La toma de posición dei Banco impli· 
ca un nuevo obstáculo a la industrializa
ción dei Tercer Mundo, que carece de 
capitales para financiar su desarrollo. 
Dicha falta de recursos debfa ser com
pensada, precisamente, por la coopera
ción internacional y por las instituciones 
llamadas a serviria, como el Banco 
Mundial. • 

r-------NOTAS------
Perú-Cuha: 
intercambio e integración 

Los gobiernos de La Habana y de 
Lima firmaron tr':!s documentos que 
favorecen la integración comercial 
y la cooperación técnica entre ambos 
palses. 

Mediante los acuerdos, realizados 
en el marco de la Asocíación Lati
noamericana de lntegración (Aladi), 
Cuba y Perú se otorgan preferencias 
arancelarias mutuas y establecen 
mecanismos de intercambio com
pensado, sin utilización de divisas. 
Perú proveerã a Cuba discos de zinc 
para pilas, óxido de plomo, alambre 
de cobre, válvulas, bombas y equipos 
para minerla e importará de la isla 
ganado en pie. (Los cubanos han 
obtenido variedades tropicales de 
alta calidad). 
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Honrluras: 
alcohol con tecnología hrasileiía 

La empresa brasilena Codlstil ins
talará en Honduras dos plantas de 
procesamiento de gasohol (mezcla 
combustible de gasolina y alcohol 
para motores a explosión). EI monto 
de la inversión no fue revelado pero 
en los estudios de factibilidad se se
nata que el 20% dei financiamiento 
estará a cargo dei Banco Centroame
ricano de lntegración Económica 
(BCIE) y el resto correrá por cuenta 
de empresarios brasilerios. 

Lihia-Malta: 
amistarf P, intercamhio 

La visita en mayo pasado de una 
delegación libia a la isla de Malta 
concluyó con la adopción de medidas 

para fortalecer las comparifas mixtas 
de inversiones y promover sus acti
vidades en ambos países. Clrculos 
gubernamentales y populares de 
Malta manifestaron su satisfacción 
por la evolución de las relaciones de 
amistad y buena vecindad entre las 
dos naciones. 

Presidente Lusinchi: 
un nLifmte hacia el Caribe 

Reforzar el acercamiento hacia las 
naciones caríbeiias es el objetivo de 
la visita dei presidente de Venezuela, 
Jaime Lusinchi, a cinco países de la 
región durante este mes. EI manda
tario manifestó que Venezuela tiene 
una "vocación caribeiia" y destacó 
que el anhelo de su gobierno es que 
su pais se constituya en un "puente" 
entre el Caribe y América Latina. 



UNCTAD VII 

EI programa dei 
Tercer Mundo 

L 
os países subdesarrollados han 
convenido en un conjunto de 
proposiciones que deberfan apli

carse con la finalidad de buscar solucio
nes para la presente crisis económica 
mundial. 

EI diagnóstico de la situación actual y 
las propuestas fueron debatidas en La 
Habana en el marco de la sexta reunión 
ministerial dei Grupo de los 77, que 
concluyó el 25 de abril. 

EI Grupo de los 77 (G-77) coordina 
las pollticas de 127 naciones subdesa
rrolladas en los organismos de Nacio
nes Unidas y por lo tanto r~presenta los 
puntos de vista dei T ercer Mundo. 

La opinión dei G-77 quedó expresa
da en la Declaración de La Habana, un 
documento que constituye la base para 
las negociaciones con las naciones de
sarrolladas. La cita ministerial fue la 
reunión preparatoria de la VII Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el Co
mercio y el Oesarrollo {UNCTAD VII) 
que tendrá lugar en Ginebra en julio 
próximo. Esta es la sede donde se dis
cuten todos los asuntos vinculados con 
el comercio mundial y el desarrollo y, 
por su carácter global, se proyecta sobre 
los temas fundamentales de las relacio
nes económicas Norte/Sur. 

La declaración de La Habana evalúa 
las tendencias actuales y realiza una se
rie de propuestas para los principales 
Items que tratará la UNCTAO VII: recur
sos para el desarrollo, productos bási
cos, comercio internacional y países 
menos desarrotlados. 

Se afirma que el sistema económico 
surgido de la posguerra no se adecúa 
a los objetivos declarados de promover 
el progreso económico y social en el 
mundo. También se critica la tendencia 
de algunos p'alses industrializados a re
ducir las acciones orientadas a promo
ver un marco internacional favorable 
a los procesos de desarrollo y a insistir 
en pollticas apoyadas en la presunta efi
cacia de las fuerzas dei mercado. 
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Según el documento, tal enfoque es 
causa de "inestabilidad política y social, 
e ignorã la complejidad de la economia 
contemporânea. Ello permite que las 
empresas trasnacionales hagan circular 
libremente bienes, meterias primas, 
servicios, informaciones y capitales a 
través de las fronteras nacionales", de 
manara discrecional. 

EI G-77 insta a las potencias indus
triales a adoptar políticas de activación 
económica, incluyendo el ablanda
miento de las pollticas monetarias y fis
cales, la disminución sustancial de los 
tipos de interés bancarios, la reducción 
dei proteccionismo, la expansión dei 
comercio y los flujos financieros y me
didas para revertir la declinación de los 
precios de los productos básicos. 

En su discurso inaugural, el presi
dente cubano Fidel Castro dijo que la 
deuda externa dei Tercer Mundo no po
drla ser pagada ni aun "en sueiios". La 
DeclaraciJn de La Habana no llega a 
tanto pero dice que "bajo las presentes 
condiciones y sin un desarrollo econó
mico sostenido" no se pueden afrontar 
los pagos de la deuda. 

En este aspecto propone que los paí
ses dei Tercer Mundo busquen un 
acuerdo con las naciones industriales 
que conduzes a una estrategia de con
junto sobre la deuda. 

Criticas ai FMI 

La polftica dei Fondo Monetario In
ternacional con respecto a los palses 
endeudados ha sido blanco de criticas 
sistemáticas que la declaración recoge 
propiciando que el FMI modifique sus 
condiciones para adaptarse a las metas 
de desarrollo de esas naciones. Se rei
vindica tembién que reforme sus meca
nismos de toma de decisíones, que es
tán controlados por-un pequeniio grupo 
de países ricos encabezados por Esta
dos Unidos. 

Una de las preocupaciones mayores 

dei Tercer Mundo es la continua caída 
de los precios de los productos básicos 
que conforman el grueso de sus expor
taciones. Fidel Castro ilustró el fenóme
no de la pérdida de poder adquisitivo 
de las matarias primas con el ejemplo 
dei azúcar. Dijo que en 1959 bastaban 20 
toneladas de azúcar para adquirir un 
tractor de 60 caballos de fuerza, mien
tras que ·en 1987 la misma maquinaria 
cuesta el equivalente a 133 toneladas. 
En 1959 se podía comprar un camión de 
siete a ocho toneladas con seis tonela
das de fibra de yute y ahora hacen falta 
54 toneladas. 

EI G-77 procurará en la Unctad VII 
acuerdos y decisiones para fortalecer el 
programa integrado para los productos 
básicos. EI secretariado deberfa convo
car reuniones preparatorias sobre los 
productos que hasta ahora no están cu
biertos por los acuerdos internacionales 
sobre matarias primas. Estos acuerdos 
comprenden medidas de concertación 
para sostener los precios de las meterias 
primas, pero su funcionamiento ha sido 
insuficiente y por otra parte sólo se es
tablecieron en relación a pocos pro
ductos. 

E n la actualídad, sólo hay acuerdos 
que comprenden mecanismos económi
cos sobre cacao, café y caucho natural. 
EI G-77 aspira a que los acuerdos abar
quen 18 productos básicos. 

Acerca de los países menos desa
rrollados, el G-77 formuló una serie de 
propuestas. Entre ellas figuran el recla
mo de que los países desarrollados 
cumplan con el objetivo establecido por 
las Naciones Unidas, cediendo el equi
valente a 0,15% de sus productos nacio
nales brutos en favor de los palses me
nos favorecidos, la cancelación de las 

• deudas de origen público y ayuda para 
· enfrentar las deudas privadas. Se estima 
que este grupo de países debe dedicar 
cerca de 20% de los ingresos de sus ex
portaciones ai servicio de la deuda. EI 
programa desplegado por el G-77 es 
amplio y su aplicación podría aliviar la 
crisis económica y sus calamitosas re
percusiones sobre los países subdesa
rrollados. 

Aunque la Unctad VII deberfa ser la 
ocasión para un entendimiento sobre 
los grandes problemas de la economfa 
global, no se espera que Estados Uni
dos y sus aliados hagan las concesiones 
que permitlrfan sacar dei impasse ai 1ar
gamente diferido diálogo Norte-Sur. • 
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La produccl6n de algod6n de Angola enfrenta la co~cle de las flbnls s lntftic:as 

l Por qué caen las materias primas? 

Chakravarthi Raghavan·, 
Third World Networl< Features 

D 
e acuerdo con un informe publi
cado recientemente por la Con
ferencia de las Naciones Unidas 

para el tomercio y el Desarrollo (UNC
T AD), los productores de materias pri
mas dei Tercer Mundo no deben espe
rar majoras en las condiciones dei mer
cado en un futuro próximo. Se van a 
mantener las características disenadas 
en 1986: demanda exigua, precios en 
baja y deterioro de los términos de in
tercambio. 

De acuerdo con Commqdity Survey 
1986, un trabajo reciente de la UNC
T AD, "el estancamiento de la demanda 
y la oferta excesiva continúan siendo 
caracterlsticas destacadas dei mercado 
de commodities". En 1986, el índice de 
commodíües de la UNCTAD -que cubre 
los precios de las principales matarias 
primas exportadas por el Tercer Mundo 
excepto petróleo- muestra una declina
ción acentuada con respecto a enero de 
1981, en dólares corrientes o en dere
chos especiales de giro (DEG) dei Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
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En dólarés corrientes, el lhdice pro
medio de 1986 era 20 puntos inferior ai 
clB 1981. 

EI trabajo de la UNCT AD destaca que 
el mercado de commodilies sútre la in
fluencia de diversos factores, algunos 
cíclicos y otros estructurales. Los facto
res cíclicos incluyen el nível de actividad 
económica de los principales mercados, 
la elasticidad de la oferta y las variacio-

/ 

nes cambiarias. 
Los factores estructurales compren· 

den los adelantos técnicos y el protec
cionismo, elementos ambos que afectan 
la oferta y la demanda de matarias prl· 
mas. 

En circunstancias normales, los pre· 
cios de las commodilles reflejan el nível 

• E.I aulot as editor do IFOA/IPS dei Setvlclo Eapeolal 
de las Naclone, Unidas, con sedo on Glnobra, Sulza. 



de ta activlded económica en los princl
peles países occldenteles, la meyorle de 
los cueles pertenece a te Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). En conjunto, esos 
países responden por el grueso de las 
lmportaclones mundiales de meterias 
primas. Pero ahora, pese a que los pai
ses de la OCDE registran tesas positivas 
de crecimiento, el mercado mundial de 
commodítfes no para de caer desde 1983. 

"Ante la profunda transformación 
estructural que se está procesando en ta 
economia mundial, se necesitarlan tesas 
de crecimiento mucho más elevadas y 
sostenidas para estimular el mercado de 
commodities", concluye ai documento de 
la UNCTAD. 

Los pafHs ricos están 
usando menos meterias primas 

De acuerdo con la UNCT AD, un rele
vante factor estructural es la creciente 
participación dei sector terciario -finan
zas, seguros y servicios personales- en 
la generación dei Producto Bruto Inter
no de los países desarrollados. Por otra 
parte, la economia de los palses de la 
OCDE tiende a crecer en aquellos sec
tores que usan menos meterias primas. 

Los avances tecnológicos también 
han contribuido a la declinación en el 
uso de matarias primas. En algunos ca
sos, la sustituclón es casi total -como es 

!l 
, ~ 

CIN: rNtrlcclone1 de li OCDE 

el caso de la lena v el algodón en el 
mercado textil, el yute y el sisai en em
paquetamiento y la goma natural en la 
fabricación de neumáticos y otros pro
-duetos. 

EI proceso de sustitución amenaza 
también a muchas otras meterias pri
mas. Azúcar, cobre, acero, aluminio y 
otros metales están siendo desplazados 
por una vasta gama de materiales nue
vos. Los edulcorantes alternativos (jara
bes con alto 4X>ntenido de fructosa ob
tenidos a partir de granos y otros de 
bajo nível calórico) ganan fracciones ca
da vez mayores dei mercado, con el au-

Lat medld81 pn,t:9cclonlata de kit par .. 1ndustrf1flzados lnduy,en 1rancefel 
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J xilio de los precios altamente subsidia
dos para el azúcar en los países más de-i sarrolladas. Paradójicamente, el fenó
meno ha afectado también a los pro
ductores locares, a quienes se supone 
que esa política debía proteger. 

Otro elemento importante que inci
dió en el mercado mundial de meterias 
primas durante los últimos anos ha sido 
et proteccionismo y las pollticas de pre
cios mlnimos para la agricultura en los 
países desarrollados. Estas pollticas han 
socavado la capacidad exportadora de 
los productores de meterias primas dei 
Tercer Mundo. 

Los programas de apoyo y las inver
siones dei sector público en infraes
tructura, investigación y consultoría han 
sido también instrumentos importantes 
en la política agrícola de los países ricos. 

En los últimos anos, Estados Unidos, 
la Comunidad Económica Europea 
(CEEI y Japón han destinado unos 
42.000 millones de dólares anuales a 
programas de apoyo a la agricultura y 
"según parece, esos fondos continuarán 
representando montos elevados", de 
acuerdo con la U NCTAD. Estas cifras de 
presupuesto no fncluyen la transferencia 
de ingresos de los consumidores a los 
productores a través de precios de sos
tén. 

Tales políticas llevaron a una enorme 
acumulación de existencias agrícolas en 
Estados Unidos, la CEE y ,en cierta me

lL dida en Japón. En E~tados Uni_dos, esas 

i 
reservas incluyen trigo, forraJe, arroz, 
algodón, manl, azúcar y productos lác
teos. En la CEE los mayores superávits 
se dan en cereali:;s, carne y azúcar. 

EI alto costo dei almacenaje y la ne
cesidad de vender los productos pere
cederos engendra presiones a favor de 
almacenar reservas, lo que conduce a 
los subsídios para exportaciones. Pero a 
su vez, las exportaciones subsidiadas 
reducen los precios dei mercado mun
dial, lo que aumenta el costo de los sub
sídios. 

Las exportaciones subsidiadas de los 
palses desarrollados han afectado las 
exportaciones de las naciones dei Tercer 
Mundo -especialmente las de estos pai
ses entre si- de carnes, azúcar, trigo, 
aceites vegetales y, recientemente, de 
arroz. 

La oferta de algunos alimentos en el 
mercado internacional a precios reduci
dos debido a las exportaciones subsi
diadas de los palses desarrollados, ha 
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representado algunas ventajas de corto 
plazo para los países dei Tercer Mundo, 
especialmente para aquellos que sufren 
desequilibrios severos en su balanza de 
pagos. No obstante, a largo plazo de
berá producirse una declinación en la 
producción local y un alejamiento de los 
patrones de sabor tradicionales de la 
producción regional. Este último factor 
podrla deteriorar severamente la situa
ción aUmenticia de esos países, subraya 
la UNCTAD. 

Medidas protecdonlstu de 
los pafses ricos 

Las medidas proteccionistas de los • 
países industrializados incluyen arance
les, restricciones cuantitativas y otras 
restricciones no arancelarias. En la CEE, 
los aranceles son importantes en el caso 
de carnes, pescados, jugos v frutas cltri
cas, vegetales, aceite de palma refinado, 
papel v cartón; en Japón, para prácti
camente todos los productos agrlcolas 
y, en Estados Unidos, los vegetales, ju
gos v frutas cítricas, acero, artlculos de 
cuero y enchapados en madera. 

los preclos mlnlmos dei ft'Alndo lndustrlelb:ado hen eocavado te economia dei Sur 

Medidas paraarancelarias (aranceles 
temporarios y aranceles por cuotasl 
afectan las exportaciones de frutas (in
cluyendo frutas tropicales y vegetales) y 
pescado preparado hacia Estados Uni
dos; malz hacia Japón y carne, pescado, 
fruta, mandioca, tapioca, soja v aceites 
vegetales hacia la CEE. La severidad de 
las medidas paraarancelarias de la CEE 
ante las exportaciones de aceites vege
tales dei Tercer Mundo es mayor que 
para el •esto dei mundo. 

Los aranceles practicados por los 
países industrializados tienden gene-

ralmente a aumentar con el· grado de 
procesamiento. Donde los aranceles 
promedio son bajos, los países indus
triates recurren a medidas no arancela
rias para controlar las importaciones, 
especialmente las de alimentos de ori
gen agrlcola, hierro v acero. 

Coando los productos compiten con 
la producción doméstica -es el caso de 
la carne, azúcar, cereales y productos 
lácteos- los palses ricos adoptan diver
sas medidas para asegurarse de que el 
producto no se venda a precio menor 
que el equivalente local. 

Existe también el recurso de las 
cuotas de importación, tanto globales 
como bilaterales, para controlar el vo
lumen de las importaciones. 

Como consecuencia, a los palses dei 
Tercer Mundo no signatarios dei Acuer
do de Lomé (que incluye a las ex colo
nias europeas), les es prácticamente ve
dado exportar carne hacia la CEE. En 
Japón, toda importación de carne pro
cesada está sujeta ai régimen de cuotas. 

EI ezócar natural e,tj ,tendo sustltuldo por une vasta gema de meterleles nuevos 
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En Estados Unidos y Canadá hay ba
rraras para las importaciones de carne 
de todos los palses dei Tercer Mundo, 
excepto de América Central. 

En Japón existe una cuota global 
para la importación de harinas y fariná
ceos, mientras que en Estados Unidos 
hay una cuota para la importación de 
manl. Hay también e(l Estados Unidos 
restricciones cuantitativas para las im
portaciones de algodón v fana; en Ja
pón, para el algodón, el yute y los pro
duetos de goma y en la CEE para el al
godón, la lana y los productos de yute. 

Los países industriales también apli
can fuertes gravámenes sobre produc
tos importados dei Torcer Mundo que 
no tienen similar local. La lista incluve 
bananas, cacao, café, té, tabaco V pe
tróleo. EI objetivo declarado de estos 
impuestos es levantar fondos para el 
gobierno. Los ingresos obtenidos por 
los gravámenes aplicados sobre seis 
productos dei Torcer Mundo (bananas, 
cereales, cacao v derivados, café, té y 1 

azúcar) en los prlncipales palses de la 
OCDE alcanzaron un monto de 1.700 
millones de dólares en 1983. 

Desde 1960, los países de la OCDE 
vienen prometiendo reiteradamente li
beralizar el comercio y facilitar el acceso 
a sus mercados, como también reducir 
los gravámenes internos que inhiben el 
consumo. Estos temas han sido discuti
dos en el Acuerdo General de Comercio 
y Aranceles (GATT). Pero la UNCTAD 
comenta ai respecto que "resulta difícil 
vislumbrar en un futuro cercano una li
beralización significativa en el comercio 
de materias primas procesadas o no, in· 
cluso en una eventual nueva ronda de 
conversaciones comerciales multilate· 
rales". • 



Una manlfNtac:16n de la COB y de la FSTMB en NIChazo dei decteto PNSldençlel que cemb16 le polrtlce económica 

Un futuro incierto 
La::; radio::; minera~ de Bolivia enfrentan ::;u momento 

ma::; dificil ante lo::: problema~ vivido::- por el ::-ector 

Gridv(a Kúncar 

L as radios mineras en 1987 no son 
las mismas que hace dos anos. 
Algunas están cerradas, otras, 

técnicamente deterioradas, se hallan 
virtualmente acalladas. EI futuro de casi 
todas depende de una decisión de la 
Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia {FSTMB). Las res
tantes evalúan la posibilidad de cambiar 
de setores: trabajar con y para las CO· 

munidades campesinas. 
En un contexto de crisis económica, 

desarticulación y reorganización dei 
movimiento obrero y "relocalizaciones" 
!entiéndase despidos masivos), asl co-
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mo el êxodo Je un elevado número de 
trabajadores y población civil de los 
campamentos mineros, las emisoras 
mineras tienen un futuro incierto y 
constituyen una de las preocupaciones 
centrales de quienes fueron sus impul
sores y protagonistas. 

Estos instrumentos dei sector mine
ro, con una accidentada y poco difundi
da vida de treinta anos, parecerlan des
tinados a desaparecer junto a lo que al
gunos economistas y pollticos han de
nominado "el fin de la era dei estano". 
Esa afirmación ha provocado polémica 
en el ambiente polltico y académico, y 
antagonismos entre el sector guberna
mental y los propios trabajadores mi
neros. Estos senalan que Bolívia conti-

nuará dependiendo de la minería por 
muchos,,aõos más, pero que ello sólo 
será posible si se enfrenta la problemá
tica de la Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol, la institución estatal que 
agrupa a las minas nacionalizadas) con 
realismo y con una voluntad efectiva de 
rehabilitación, coherente con las aspira
cíones de la clase trabajadora. 

EI Sindicato de Trabajadores de la 
Prensa Minera ha propuesto a la Fede
ración dei sector, distribuir por zonas la 
ubicación de las emisoras, dentro de 
una estrategia de supervivencia que 
permita proyectarlas hacia el futuro. 

EI secretario ejecutivo de ese sindi
cato, Ernesto Miranda, nos reveló en 
una entrevista que uno de sus objetivos 
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es la defensa de las radios mineras, co

mo bienes patrimoniales dei sector. 

Dada la imposibilidad de que los tra

bajadores sigan manteniendo aproxi

madamente 15 emisoras que aún que

daban ai inicio de 1986, la alternativa de 

nuclearlas por zonas pasa a primar pla

no. Se trata de impulsar el funciona

miento y desarrollo de algunas radios 

en las cuatro grandes áreas geográficas 

de Bolivia. 
Según el periodista minero, la pro

puesta considera que si bien ha sido un 

acierto la administración de las emlso

ras por sindicatos, "en la actualidad ésta 

se ha convertido en la soga que ahorca 

tanto a las radios como a los sindica

tos". Ernesto Miranda sel'lala tembién 

que a partir de una severa autocrítica, 

los trabajadores han !legado a la conclu

sión de que "el discurso excesivamente 

combativo y panfletario nos hace dano". 

En el análisis dei estado actual de las 

emisoras los trabajadores "han recono

cido que cuando un directorio dei sindi

cato asume la administración de deter

minada emisora se convierte préctica

mente en dueõo de la misma, lo que ha 

provocado distorsión en los mensa

jes ... " 
Sin embargo, agrega el periodista "la 

Federación de Mineros no tiene nada 

que ver en esto puesto que los sindica

tos son independientes. Por lo tanto, 

hemos propuesto que la administración 

y codirección de las emisoras esté a car

go de la Federación, desde la planifica

ción hasta los aspectos de gestión, den

tro de los lineamientos ideológicos dei 
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provecto histórico de la clase trabaja

dora. Inclusive la Federaclón es la lns

tancia más idónea para conseguir flnan

ciamiento para que las radlos contlnúen 

trabajando". En este sentido, Miranda 

piensa recurrir a la solidarldad de los 

sindicatos europeos. EI Secretariado 

Ejecutivo dei Sindicato de Trabajadores 

de la Prensa Minera pone énfasis en que 

tres aspectos fundamentares quedarían 

garantizados si la Federación acepte 

esta modalided: superar la crítica situa

ción de las emisoras, continuar dentro 

de los lineamientos de la clase trabaja

dora y ofrecer mayor calldad técnica en 
las emlsiones. 

Emlsoras autogestionarfas 

A lo largo de su historia, las emisoras 

mineras defendieron su carácter esen

cialmente autogestionario tanto porque 

hablan surgido, vivían y se desarrolla

ban con el aporte económico de los tra

bajadores asr como por ser voz y expre

sión de las necesidades y aspiraciones 

de este sector de clase. EI funciona

miento de estos valiosos medios de co

municación durante las tres últimas dé

cadas fue parte de las conquistas de los 

mlneros y estuvo signado por la lucha 

dei movimlento obrero por alcanzar la 

llberación dei pais. Surgieron y evolu

cionaron. En coyunturas de efervesoen

cia social, las emisoras constituyeron 

núcleos organizativos desde donde se 
evaluaba la correlación de fuerzas y se 

impartlan instrucciones. Eran tamblén la 

via por donde se irradiaba la particlpa

clón y la resistencla. En momentos de 

enfrentamiento -generalmente provo

cados por golpes de Estado encabeza

dos por militares ambiciosos- las radlos 
mineres eran fuente conflable de infor

maciones sobre el desarrollo de los he
chos. 

Debldo a sus elementos constituti

vos, este fenómeno de comunlcación 

fue colocado como un ejemplo de auto

gestión dentro de lo más avanzado da 

las experiencias alternativas. 
Sin lugar a dudas, radio Pio XII (de 

propiedad de la lglesia católica) es uno 

de los ejemplos mês interesantes de la 

experiencia de las radios mineras y su 

"conversión" de provecto de gran em-

presa radiofónica (dentro de la mental!· 

dad intolerante de la lglesia de los al'los 

50) en une herramienta de lucha y crea· 

tividad de los trabajadores. Su historia , 

de 30 anos la transfor~an en una eml

sora minera más. 
La "Marche por la Paz y por la Vida" 

organizada por la COB, de la cual parti· 

ciparon 16 mil trabajadores, mujeres y 

nil'los que durante varios dias marcha

ron hacia la sede dei gobierno pera exi

gir cambies en la política oficial para ai 

sector, fue acompal'lada por equipos 

móviles de radio "Pio XII" que entraba 

en cadena con otras emisoras mineras 

para informar ai pais y ai mundo sobre 

esta acción. EI canal 13 de la Televisión 

Universitaria de La Paz también destacó 
un equipo de cémaras que filmó el re· 

corrido de los mineros y la fortaleza Y 

dignidad con 111 que se desplazaban. EI 
gobierno decomisó los equipes de canal 

13 y clausuró sus emlsiones. Poco antes 

\ 



Los mlneros estlln movlllzados exlgiendo la rehabllltación de la COB Pstllr Me Fe"en 

Perú 

Apertura sui géneris 
en los n1edios 

de co1nunicación 
Ouien eche una ojeada sobre un pe

riódico de Lima probablemente se sor
prenderá con el sensacionalismo de sus 
primeras planas. Historias sobre la vida 
de delincuentes famosos, secuestros, 
narcotráfico y corrupción policial desfl
lan en los ·titulares, alternándose con 
noticias deportivas y mujeres semides
nudas. 

Más afiá de la primera imagen 

Entender este fenómeno requiere 
conocer la evolución de los medios de 
comunicación peruanos durante las dos 
últimas décadas. Hasta 1968, ll! estruc
tura de la prensa peruana era similar 
a la de la mayor parte de América Lati
na. Los diarios respondlan a grupos de 
empresarios de gran poder económico e 
influencia social. Existlan dos grandes 
diarios "serios" y una prensa popular li
gada a los mismos grupos de poder. La 
televisión estaba en manos privadas, 
excepto un canal estatal de audiencia 
muy escasa. 

EI gobierno dei general Velasco Al-
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varado expropió la televisión y todos los 
diarios de circulación nacional. La me
dida condujo inicialmente a una mayor 
difusión de ideas progresistas y antiim
perialistas, pero por otro lado la prensa 
adoptó un lenguaje monótono que no 
estimulaba el interés de los lectores. 

Posteriormente, a medida que el ré
gimen se volcaba a la derecha, tras el 
derrocamiento dei general Velasco, los 
medios de comunicación fueron per
diendo dinamismo y credibilidad. En 
1980, cuando Belaúnde devolvió la tele
visión y los diarios a sus "legítimos pro
pietarios", el país ya habla cambiado, la 
izquierda era mucho más fuerte v la 
opinión pública se habla acostumbrado 
a un estilo más progresista. Asl, mien
tras el diario conservador "La Prensa" 
quebraba, surgió una serie de periódi
cos que no responden a los grupos tra
dicioriales y están vinculados a sectores 
empresariales nuevos, muchos de los 
cuales se fortalecieron durante el go
bierno militar. Políticamente, estos dia
rios se inclinan hacia el Apra o hacia la 
lzquierda Unida. 

de llege,-..a La Paz los mineras fueron 
bloqueados por fuerzas militares 'f obli
gados a retornar a sus respectivos cam
pamentos. 

Actualmente los mineros desarrollan 
intensas movilizaciones para obligar ai 
gobierno a rehabilitar la Comibol con 
una política que responda a las expecta-

' tivas de los trabajadores. Entre esas 
medidas está la huelga general iniciada 
recientemente por los mineros de base. 

Las negociaciones con el gobierno no 
han permitido hasta ahora arribar a 
puntos de acuerdo significativos. De lo 
que pueda ,llegar a negociarse depen
derá en gran parte. el futuro de las ra
dias mineras boliviana·s. • 

Necesidad de vender 
La gran cantidad de publicaciones 

ofrecidas en un mercado tan reducido 
parece ser hoy u·n estímulo ai sensacio
nalismo. En ese sentido, resulta parti 
cularmente ilustrativo el caso dei diario 
"La República", de centro-izquierda, 
apareció en 1981, que cuimta con un 
plantel de excelentes periodistas. 

La indiscutible calidad edftorial 
dei diario no resultaba suficiente para 
sostener las ventas. La dirección decidió 
entonces adoptar un radical cambio de 
estilo, con primeras planas escandalosas 
y folletines con las biografias de· gran
des delincuentes. En las demás páginas, 
mientras tanto, continuaba habiendo 
artlculos de muy buena calidad, amplia 
información internacional, datos y análi
sis en la información local y una perma
nente denuncia de algunas inmoralida
des. y actos entreguistas dei gobierno 
Belaúnde. La combinación resultó exito
sa y "La República" llegó a ser el diario 
de más ventas en el Perú durante casi 
dos anos. Hoy mantiene un tiraje res
petable. 

Es interesante destacar que en las 
publicaciones actualmente editadas en 
el Perú existe un amplio expectro ideo
lógico, desde la ultraderecha, cuya ex
presión seria la revista "Oiga", a la ex
trema izquierda que algunos identifican 
con el "Nuevo Diario". 

Sin embargo ya no es tan rico como 
durante la experiencia de socialización 
de los periódicos durante el gobierno 
Velasco el aporte de los diferentes sec
tores gremiales y sociales, que habían 
tenido amplia participación en el perío
do autogestionario. • 

César Arias 
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