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AI Lector 

Chile, exclusivo: lqué futuro le 
espera a Pinochet? 

Con el atentado que casi le costó la vida, 
Plnochet volvió a ocupar los principales 

espacios informativos dei mundo y la 
situación interna de Chile se tensionó ai 
máximo. Desde Santiago, nuestro 
corresponsal Fernando Reyes Matta logró 
hacernos llegar -a pesar de la censura y la 
persecución a los periodistas-, un artículo 
donde esboza un análisis inicial de las 
consecuencias dei atentado y la posible 
evolución de la crisis chilena. Y en una 

le comunicación telefónica precaria nos 

ia relató la angustia que vive el pueblo 
chileno en un momento en que, 

,.. convencido de que está perdiendo terreno, 
I el régimen lanza mano de todo su poder 

represivo para intentar equilibrarse y 

') mantenerse de pie. 

En cuanto ai problema de la tierra, tema 
• de tapa de este número, es uno de los 
., principales desaffos -si noel principal

dei Tercer Mundo. Desde la época de la 
iecolonia, en América latina la tenencia de 

la tierra y las formas de explotarla 
estuvieron en el eje de la discusión 
política e institucional y también en el 
centro de las convulsiones sociales. 

t En Africa y Asia, la estructura familiar 
campesina y los hábitos de trabajo de la 
tierra y de organización comunitaria 
fueron subvertidos por la colonización 
europea, que impuso un modo de 

leproducción donde el lucro era el objetivo 

fundamental, en desmedro dei Hombre. Ni 
los africanos, asiáticos o latinoamericanos 

consiguieron aún superar totalmente la 
herencia dei pasado. la tierra sigue 
siendo un problema a resolver. En algunos 
casos, el meollo está en la superación de 
las grandes desigualdades en la tenencia 
de la tierra : pocos concentrando la 
propiedad de vastas extensiones, mientras 

la gran masa campesina sin tierra continúa 
alimentando los contingentes de 
migrantes que hinchan los cinturones de 

miseria de las ciudades. En otras regiones, 
la forma de explotación de la tierra y de 
comercializar la producci6n es el desafío 
que enfrentan los gobiernos populares y 
revolucionarios. 
En uno y otro caso se plantea también el 
dilema de escoger caminos adecuados de 
desarrollo para las zonas rurales, que no 
caigan en la copia de modelos inadecuados 
a las peculiaridades locales o que están 
destinados a suplir divisas para el pafs, ai 
costo de la falta de alimentos para las 
grandes mayorías. 
En este número abordamos algunos de los 
casos más representativos dei problema y 

dejamos ai lector la reflexión sobre lo que 
aún resta por hacer para conseguir algo 
tan simple como es dar trabajo y alimento 
para todos. Si se hace camino ai andar, en 
la cuesti6n de la reforma agraria, LnO 
estaríamos ya en hora de dar la sefial de 
largada? 
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Sobre "La grabación 
dei golpe" 

a~ 
m 
QI 

de 

En el Nº 86 de a.redemos def si, 

t.rcer mundo se publicó un repor

tafe sobre Chile bafo el tltulo "la d, 

grabación dei golpe", que contlene 

un gran error. AI transcribir el diá· ge 

logo entre el general Patriclo Car

vajal, fefe dei Estado Mayor Con

funto de las fuerzas armadas y el ~ 

general Pinochet, lo dlcho no re- pi 

fleja la verdad dado que Patricio 

Carvajal no es un general dei ej~, • 

cito ni era jefe dei Estado Mayor 

ConJunto, sino que era un almi- N 
rante (ocupaba el cuano grado 

dentro de la jerarqule de la Mari· 

na). Estaba destacado en el Minis

terio de Defensa, Junto con los ge

nerales de ejérclto Ernesto Baeza y 

Nuno y de aviación Nlcanor Dlaz 

Estrada, donde se desempei'iaba 

como enlace radiotelefónlco con el 

puesto de mando dei general Pino· 

chet, por entonces comandante en 

jefe dei ejérclto. Patrício Carvajal 

contlnúa con el grado de vicealmi· 

rante y, debido a su complicldad en 

el asesinato de Salvador Allende, 

se mantlene en el puesto de minis-

tro de Defensa dei gobierno militar. 

Reglnaldo E. A. Parada - San 

Pablo · Brasil . 

Cómo recibir cuadernos 

Desde hace cuatro ai'ios reallzoi 

un programa radial dedicado a la 

difusión de las culturas lndlgenasl 

americanas y su lucha actual desdel 

las organizaclones comunitarias de 

base,(. .. ) que se emite por Radio 

Universidad Nacional de Córdoba. 

A través de este espacio Intento 



aportar a la lucha por la transfor
mación de la realidad de un sistema 
que solamente depara a nuestros 
dolidos pueblos americanos opre
sión, lnjustlcia, hambre. 

Deseo saber cómo recibir cus
demos dei tercer mundo. 

Teresa Cosei - Córdoba - Ar
gentina. 

N.R. - La kctora debe dlrigirse 
a A.C.UJS.A - 18 de Juiio 1263 / ~ r 
piso -Montevideo- Uruguay. 

Nuevo visual 

Constato en los últimos núme-
10os de "cuadernos" que han cam-
181iado (y meforado) la diagrama-
85ión. Tal vez por fuerza de convivir 
deº" la estética, va que soy disena
de'cr de tapas de libros, acabo ha
lloiendo un juicio critico de todas las 
1. ublicaciones que me caen en las 
1t0\anos y eso me permite hacerles 
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este comentario. Sin embargo, 
pienso que aun deben majorar al
gunas cosas: personalmente siento 
que algunas artlculos podrlan ser 
más cortos · y que la sección que 
abre la revista, Panorama Triconti
nental deberla ser, como lo dice su 
nombre, más equilibrada en sus 
inforrnaciones sobre los problemas 
de América Latina, Asia v Africa. 
Creo que los países asiáticos están 
tratados muy superficialmente. 

Desde la tapa que .-fedicaron a 
Vietnam (excelente trab 10, sin du
da), reclén aparecló otro terna asiá-

La verdad pacifica 

Las redentes revelaciones, en 
Rio de Janeiro, dei ex médico mi
litar Arnllcar lobo, sobre la tortura 
y el asesinato dei diputado brasile
lio Rubens Paiva, en manos dei 
fuerzas dei ejército, en 1971, rnere
cerlan ser objeto de un articulo en 
cuademos deltercermundo. ( ... ) 

tico con la lndia. 0tro reportaje 
corno esos dos, dedicado, por 
ejernplo, a la sltuación de lnclone
sia o a la de Filipinas, seria una 
contribución de cuademos ai cono
cirniento de detalles sobre la situa
ción interna de esas dos naciones 
fundamentales dei continente asiá
tico, sobre las que no son suficien
tes las inforrnaciones de la llarnada 
"gran prensa" (y si lo son reflejan, 
como sabemos, la posición de los 
norteamericanos). 

Antonio Ferrão - Lisboa -
Portugal. 

En este momento, en mi pais, 
los violadores de los derechos hu
manos pretenden forzar la aproba
ción en el Parlamento de una ley 
de amnistia que les perdone los 
delitos de tortu ra, ases inato y de
separicíones de persones. 

Tal vez tengan éxito, pero los ~ 
resultados de la amnistia brasileiia 
de 1979 deberlan alertar a quienes 
afirrnan que "la amnistia pacifica". 
En Brasil, a 15 anos de la represión 
más sangrlenta y a siete de la am
nistia decretada por el régirnen mi
ll tar, la opinión pública, conrnocio
nada por las revelaciones dei ex 
torturador, reclama el total esclare
cirniento de los sucesos de la déca-
da pesada. La amnistia puede ex
tingu lr delitos pero no pacifica ni 
sacia la sed de justicia. ( •.• ) S6lo la 
verdad pacífica. 

Seb11stián Luque - Rivera -
Uruguay 
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Sugerencias 

( ... 1 Deseo sugerir a cuademos 

dos temas que podrlan ser encara

dos en próximas ediclones. EI pri

mero de ellos se refiere ai último 

congreso dei Partido Comunista 

Yugoslavo, donde hubo JJna critica 

a la polltica de autogestión de Tito, 

senalada como causante de una 

serie de problemas económicos. 

También se criticó la posición dei 

referido dirigente ante el movi

miento comunista internacional. 

Según las escasas informacio

nes vehiculadas por la gran prensa, 

el congreso aprobó una directriz de 

mayor integración con los palses 

dei campo socialista. 
Cambios significativos en la in

tegración dei comité central indica

rlan la existencia de un movimiento 

de renovación socialista que algunos 

analistas pollticos comparan con el 

proceso de Polonia. Creo que cua

demos dei tercer mundo podrfa pu

blicar un balance sobre los seis 

aíios sin nto, considerando que 

éste íue uno de los fundadores dei 

Movimiento de los No Alineados, 

abordando la autogestión y la crisls 

lntercambio 

• lrina Wüsche 
PSF 544 - 8060- Dresden -

República Democrática Alemana. 

• Ubirajara Nunez de Uirá Araõjo 

Pç. lopes Trovão 142, a/c C.P. 

73036 - CEP 23900- Angra dos 

Reis - Brasil. 
• Nina Medeiros 
Av. Amazonas 61 /506 - CEP 30180 

- Belo Horizonte - MG - Brasil. 
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Afganls~n: transformaclones y lucha oontra el subduarrollo 

económica, el cambio de ruta poll

tica en ese pais, las relaciones con 

los países socialistas, las tendencias 

dentro dei PC, etc. 
La otra sugerencia se refiere a 

Afganistán: un artículo que podrla 

mostrar el proceso de transforma

ciones dentro dei pais, la lucha 

contra el subdesarrollo, los progre

sos alcanzados en muchos campos 

(educación, salud, vivienda) y la 

• lsaquiel José da Silva Neto 

"Gringon 

a/João Antonio Teixeira 

2'! Sector de Avião CTTA - Estação 

Postal Central - Luanda - Angola. 

• Carios Manuel Tavares 

8. Nelito Soares - Caixa Postal 

18047 - Luanda - Angola. 

• Carios Manuel Melo 

Bairro das Massacres - C.P. 14218-

Luanda - Angola. 

presencia soviética que, a difere 

eia de lo que ocurre con cualqu 

intervención imperialista, contrib'111 

yó ai progreso dei pais. cuademl" 

ya publicó un articulo sobre ~ 

pais en 1980; establecer lo que ti 
hecho desde entonces contribu' 

en mucho ai esclarecimlento de 1 

lectores. rr 
Carios Alberto - Brasília - e~· 

sil. 

• Edgar dos Santos Barros 

Parque Residencial Maria Tereza 1 
casa 455- C. Paulino, l. Séca -

CEP 28 600- Nova Friburgo - RJ~ 

Brasil. 
• Avelino Chopi 

;~i;:l:~stal n '! 18490- Luanda~-

• Sebastião José Miguel (Gely) 

a/c João Miguel - Caixa Postal 

- Textang 1 - Luanda - Angola. 
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COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Reunlón dei GATT 

D Ministros de 74 palses 
miembros dei GATT (A

cuerdo General sobre Tarifas y 

Comercio) se reunieron el pa

sado mes de setiembre, en 

Uruguay, donde concluyeron 

acuerdos sobre dos temas po

lémicos, servidos v agricultura, 

y lanzaron una nueva rueda de 

negociaciones dei organismo y 

el documento final dei encuen

tro. La "rueda Uruguay", como 

pasó a llamarse el nuevo pro

ceso de negociaciones, comien

za en 1987 v debe durar cuatro 

anos, trazando los lineamientos 

de una nueva estructura dei 

comercio mundial para fines de 

siglo. 
La resolución sobre servicios 

beneficia a los países en de

sarrollo, liderado~ por el Brasil 

y la lndia, ya que se decidió que 

este Item oermanezca ai mar

gen dei GATT. Tanto el canci-

Iler brasileõo, Abreu Sodré, 

como el representante de Brasil 

ante los organismos interna

cionales con sede en Ginebra; 

Paulo Nogueira Batista, se 

mostraron satisfechos con los 

resultados de la conferencia. 

Para ellos, el Brasil y el Grupo 

de los Diez, que se oponían a la 

incorporación de los servidos 

en el ámbito dei GATT, resul

taron vencedores en lo que se 

refiere ai texto final. 
Ambos representantes afir

maron que, si bien los minis

tros decidieron lanzar una ne

gociación sobre servicios, lo hi

cieron como "representantes 

pollticos de sus gobiernos y no 

como partes contratantes dei 

GATT". Según Nogueira Ba

tista, "aunque pollticamente 

ambas situaciones puedan 

confundirse, juridicamente hay 

una clara distinción". 
EI acuerdo prevê la discu

sión dei comercio de servidos 

en el mismo comité dei or9a

nismo que debatirá las transac

ciones con bienes, pero cuando 

el comité aborde la cuestión 

Cancilleres Dante Caputo y Enrique Igleslas 
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de los servicios, quedará fu C 

de las normas dei GATT, ~ 

tendo as! cualquier vinculac; 

entre los dos temas. 
Otro acuerdo importante 

el referido a los subsidios aq 

colas, por el cual se establ 

el compromiso de todos [ 

participantes en negociar 

mayor liberalización dei co~ ç 

cio agrícola y una "creciel n 

disciplina en el uso de todos e 

subsidios directos o indir 1, 

tos". e 

EI documento final afir1 r 

que los objetivos de la nu1 r 

rueda de negociaciones Slll e 

"detener y revertir el prou t 

cionismo, eliminando las 4 
torsiones en el comercio", 1 

como "desarrollar un siste• • 

comercial más abierto, via~ 1 

duradero". En el sector de~ 
vicios, el documento dice qu, 

negociación "respetará los~ 

jetivos políticos, las leyes 

cionales y las reglamentacio« 

que se aplican a los servicios 

La meta será establecer 

marco multilateral de regia 

principios para el comercio 

.. servicios, incluindo la elab01 

i ción de normas disciplina~ 

~ para sectores específicos, ~ 

vistas a la expansión de e 

comercio "bajo condiciones 

transparencia y progresiva 

beralización". 
Estados Unidos defendió 

inclusión dei comercio de seft 

cios en el ámbito dei GATT, 

aspecto considerado fun~ 

mental por los representa11 

norteamericanos asistentes l 
reunión. Por esa razón, la 

inclusión dei tema fue apred 

da como una victoria de 

palses dei Tercer Mundo. 
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.t COLOMBIA 

e Encuentro 
e dei goblerno 

conlasFARC 
1( D La ola de asesinatos y 
f atentados perpetrados por 

11 grupos paramilitares contra 
e miembros de la Unión Patrióti
s ca (UP), representante legal de 
ir las Fuerzàs Armadas Revolu-

cionarias de Colombia (FARC), 
ír no logró romper la tregua fir
u mada entre el gobierno y esa 
e organización guerrillera. E n
>! tendimientos preliminares 

abrieron camino incluso para 
·, un posible encuentro entre el 
tf delegado presidencial para la 
b reconciliación, Carlos Ossa, y 
1 representantes dei comando de 
u las FARC. 

EI 1 ~ de setiembre, día dei 
1 asesinato dei senador Pedro 
o Nel Jiménez Obando, de la 
>S Unión Patriótica, el presidente 
1r Virgilio Barco recibió en el pa
i, lacio de gobierno a los princi
io pales dirigentes de la UP. En la 
x reunión, Barco afirmó que en el 
1a país existe una conspiración 

contra la paz y las instituciones 
E democráticas, seõalando la 

is existencia de sectores "que re
rá curren ai terror y a la violencia" 

con el objetivo de no permitir el 
lil proceso de pacificación interna. 
;e; E n la ocasión, el presidente 
T formuló un llamado en favor 
m dei mantenimiento dei acuerdo. 
ar En un cuartel de las FARC, el 
s dirigente Jacobo Arenas ga
la rantió que la organizacón no 
rei permiti rá que el proceso de paz 
e sea interrumpido, asegurando 

que mantendrá su compromiso 
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con el gobierno. Arenas pun
tualizó también que el movi
miento no se lanzará a aven
turas, a apesar de los crtmenes 
cometidos contra miembros de 
la Unión Patriótica. 

La reunión de Carlos Ossa 
con el Estado Mayor de las 
FARC, que tendría lugar en una 
zona montaõosa situada en La 
Uribe, a 100 kilómetros de Bo
gotá, serra la primara desde la 
toma de mando dei presidente 
Virgilio Barco el 7 de agosto 
pasado. EI delegado presiden-

cial, Carlos Ossa, el dirigente 
máximo de las FARC, Manuel 
Msrulanda Vélez (Tirofijo), y 
Jacobo Arenas serían los prin
cipales responsables por las 
conversaciones. 

Carlos Ossa y dirigentes de 
las FARC ya habrían mantenido 
anteriormente algunos con
tactos a través dei "teléfono 
rojo" instalado entre el palacio 
de gobierno y la "casa verde", 
en el campamento de La Uribe. 
Las informaciones sobre el en
cuentro directo dei gobierno 

y las FARC surgen cuando s 
denuncia la existencia en el par 
dei "Baile Rojo", un plan pre 
parado por grupos paramilita 
res de derecha para "elimina 
físicamente a la Unión Patrióti
ca". 

Braulio Herrera, miembro de 
la coordinación Nacional de la 
UP, apuntó ai ex ministro · de 
Defensa, Fernando Landazábal 
Reyes, como uno de los gesto
res dei plan de aniquilación, 
con la finalidad de acabar con 
la tregua. Herrera denunció 
también que los grupos para-

militares cuentan con la partici
pación de miembros de las 
fuerzas armadas. 

A comienzos de setiembre 
un grupo que se autodenomina 
"Boinas Rojas" asumió, me
diante llamadas telefónicas a 
los medios de comunicación de 
Bogotá, la autoría dei asesinato 
dei diputado Leonardo Posada 
Pedraza, de la UP, en Barran
cabermeja, ai sur dei país. En 
los primeros dias de ese mes, 
ocho miembros de la UP fue
ron ejecutados. 
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1NICARAGUA 

EEUU sabotea 
nueva 
constitución 
D la embajada norteameri-

cana en Managua está sa

boteando los trabajos de redac

ción de la futura constitución 

de Nicaragua. Diplomáticos 

estadounidenses, que estable-

1 cieron contactos con varios po

líticos opositores, están !levan

do a cabo un plan que consiste 

en la formación de un bloque 

de partidos con la finalidad de 

retardar la elaboración final dei 

texto constitucional en la 

Asamblea Nacional. 
la denuncio, formulada por 

el presidente de la Asamblea, 

comandante Carlos Núnez, dfas 

antes dei inicio de la discusión 

parlamentaria, coincidió con la 

Comunista, serra necesaria la 

realización de un diálogo na

cional y la oposición desea re

servarse el mes de octubre 

para presentar su propues

ta. 
EI documento causó sorpre

sa: el diálogo nacional ya se lle

vó a cabo en todo el país, a tra

vés de asambleas populares 

que reunieron a más de 100 mil 

personas y no menos de tres 

mil sugerencias fueron escritas 

o formuladas verbalmente. 

Sorprendió también por otra 

razón: fue firmado por fuerzas 

políticas que, desde la forma

ción de la comisión especial 

constitucional en mayo de 

1985, han participado en todas 

las discusiones dei provecto 

constitucional, como es el caso 

de los partidos Social-cristiano 

Popular, Socialista y Comunis

ta. 

cional dei Frente Sandinista de M< 
liberación Nacional (FSlN), -

"ésta es la realidad determinada S: 
por la guerra, ésa es la dinámi- d 
ca que la agresión norteameri- l 

cana nos impone y que se es- a 
cuda en algunas reivindicacio-

nes aparentes". IQ 
EI dirigente sandinista reco

noció que la campana nortea- ba 

mericana -citó incluso a un ria 

funcionaria de la embajada, de 

Jean Christ- obtuvo resultados Mé 

en algunos sectores, entre ellos za, 
"la facción más derechista delgu 

Partido liberal lndependiente, nu 

dirigido por Virgílio Godoy, lle- no 

gó incluso a influir en el Partido de 

Comunista". nu 

la nueva Constitución nica

rag,üense entrará en vigor en po 

enero de 1987 y el FSLN hach 

reiterado en diversas oportuni-có 

dades su disposición en cum-Ar 

plir el calendario electoral tra- trc 

Para el comandante Carlos zado. Sus dirigentes quierenpa 

Núnez, que es uno de los concretar la institucionaliza-t'IJ 

miembros de la dirección na- ción dei país porque saben -a,n 

• ejemplo de las elecciones deel 

l noviembre de 1984- que eselJr 

\ proceso en que todo el pueblota 

CD tiene participación representala• 

una de las majores murallas de~i1 

defensa. m 
EI proyecto constitucional,tl, 

de 198 artfculos, establece co-re 

mo principias de la Revolucióng1 

la economía mixta, el pluralis-la 

mo político y el No Alineamien-

primera manio
niobra dilataria: 
cinco de los siete 
partidos de opo
sición presenta
ron ai gobierno 
una propuesta 
de postergar el 
comienzo de las 
sesiones hasta el 
3 de noviembre. 
Según el docu
mento, suscrito 
por los partidos 
liberal I ndepen
diente, Social
cristiano Popu
lar, Socialista, 

Conservador De
mocrático y Comandante Carlos Nófln 

to. La Asamblea Nacional está~ 

formada por 96 diputados dep 

siete partidos: 61 dei FSLN; 14~ 

dei Partido Conservador De-c1 

mócrata; 9 dei liberal lndepen-~ 

diente; 6 dei Popular Social-fl 

Cristiano; dos socialistas, dosp 
comunistas y dos marxistas deb 

llnea albanesa. e 
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e\10ZAMBIOUE 

~amora Machel 
::ctenuncia 
·a Malawi ,. 
n "Las autoridades de Mala

,:....i wi hacen de su pais una 
1-0ase para mercenarios de va-
1rrias naciones, principalmente 
a;fe los militares sudafricanos. 
>Malawi pretende dividir a Mo
>iambique; tenemos que ase
e~urar nuestra independencia y 
e,iuestra libertad porque ellas 
1-ios costaron sangre. La certeza 
lede nuestra victoria reside en 
,uestra unidad nacional". 

l· La denuncia fue formulada 
ioor el presidente Samora Ma-
1thel, en un discurso a la pobla
i-:ón de Ulonge, un distrito de 
,Angonia situado a 20 kilóme-
1-ros de la frontera con Malawi, 
!rOals ai que calificó como una 
1-1base de planificación de la 
-muerte en Mozambique, contra 
lei progreso, la soberania y la 
semidad geográfica". EI manda
lcario senaló también que Ma
tlilwi apoya a la Resistencia Na
jsional Mozambiquena (Rena-
no), un grupo rebelde orienta

alfo y mantenido por Pretoria, y 
o·esponsabilizó a ese pais por la 
~l'!rave situación económica por 
s-e que atraviesa la región. 
n· EI complejo agroindustrial 
,t~e Angonia, creado en 1975, 
d~espués de la independencia de 
141ozambique que prevela là 
e·reación de miles de empleos, 
n•s el bianca principal de los 
il-nercenarios. Las escuelas y 
o9uestos médicos también son 
dalanco de ataques; de las 121 

-scuelas primarias, 107 no fun-
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Presidente Samom Machel 

cionan~ mientras que de los on
ce puestos médicos sólo fun
cio,,an cinco. 

Malvinas: 
Soldados británicos 
consumen 
marihuana 

Soldados británicos que 
sirven en las lslas Malvinas 
combaten el tedio plantando 
cannabis sativa, más conocida 
como marlhuana. EI consumo 
de la droga por parte de los 
militares ingleses preocupa 
a las autoridades; diversas 
agencias de noticias revelaron 
en Londres que oficiales de la 
Marina realizaron investiga
ciones sobre el problema. 

Aunque el Ministerio de 

~ Samora machel no respon
I sabilizó directamente ai presi
= dente Banda, de Malawi, por la 
:l situación. "Pienso que minis
.gt tros, militares, policlas y miem-

bros de las fuerzas de seguri
~ dad de Malawi han sido com
~ prados por los sudafricanos", 
! dijo. 
l 
& 
< EI mandataria africano con-

cluyó afirmando que las bandas 
armadas en su pais buscan 
"dar ai mundo la impresión de 
que en Mozambique hay una 
guerra civil, una guerra tribal, 
para que IQs extranjeros inva
dan y ocupen el pais. Pero 
nuestra tierra no será dividida, 

/
no poçlemos perder ni un pe
dazo de nuestro territorio. EI 
Frelimo no muere, está forma
do por vosotros. Somos inven-
cibles." 

Defensa haya afirmado que 
nada constató sobre el con
sumo de marihuana, funcio
narios de la aduana londinen
se revisar, cuidadosamente 
a los jóvenes soldados que 
regresan de las Malvinas. EI 
diputado laborista Tom Dal
yell exigió · "explicaciones ur
gentes" dei gobierno acerca 
de las plantaciones dei alca
loide. 

Las agencias Prensa Latina 
y Associared Press senalan que 
"ese cultivo 'espontáneo' re
presenta un problema por
que, entre otras razones, la 
'droga obtenida es excelente' 
y su consumo aumenta s:in 
cesar, sobre todo en el ejér
cito". 
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Flllplnas: 
Corazón Aquino 
firma una tregua 
con dos grupos 
armados 

En sólo dos semanas, la 

presidenta de las Filipinas, 
Corazón Aquino, firmó acuar
dos de tregua con dos grupos 

1 armados, que prevén la sus
pensión temporaria de las 

1 hostilidades para permitir la 
realización de negociaciones 

de paz. Uno de ellos fue fir
mado con el lfder separatista 

musulmán Nur Misuari, jefe 
dei Frente de Liberación Na

cional Moro {FLNM), que ha
ce más de 14 anos venla tra

bando una guerra de guerri-

l llas, con millares de comba
tientes, en Mindanao y las is
las vecinas. Después dei en
cuentro entre Corazón Aquino 

y Misuari, el FLNM aceptó 

1 reivindicar la autonomia para 

las islas, en lugar de exigir la 
inde.pendencia total. 

EI segundo acuerdo fue 
firmado con el misionero 

Conrado Balweg, en las 

montanas de Benaware, hacia 
donde la mandataria se diri

gió en helicóptero, acampa-

i nada por ocho ministros y 
jerarcas militares. Desde 1979, 

el misionero combatia ai go

bierno de Manila exigiendo 

una mayor autonomia para la 
región, en la lsla de Luzón. En 

abril pasado, rompió relacio
nes con el Nuevo Ejército dei 

Pueblo (NEP) y tormó el Ejér-

Cona6n Aquino 

cito de Liberación dei Pueblo 

de la Cordillera. 
Belweg y dos generales dei 

ejército firmaron el docu

mento de la tregua y ambas 
represen1aciones intercam

biaron obsequias en una ce

remonia simbólica de paz. 

Llbla: La CIA 
yKhaddafl 

EI servicio secreto nortea
mericano está renovando sus 

esfuerzos para derrocar ai li
der Muammar Khaddafi, me
diante la puesta en práctica de 

un plan aprobado en agosto 
por el presidente Reagan. La 

denuncia fue formulada por el 

\Vali Strut Joumal, important~ 
diario financiero de Nuev
York, en su edición dei 2 d«j 

setiembre. 

EI plan -dice el periódico

es complejo y articulado. s4 
trata de jugar varias cartas ai 
mismo tiempo, para crear di· 

ficultades ai gobierno libio v 
eventualmente, derrocarloi 
(Los norteamericanos consi, 
deran que la calda de Khad• 

dafi no es inminente). 

Uno de los aspectos prin• 
cipales dei plan es apoyar ~ 

los opasitores a Khadda 
dentro y fuera de Líbia, proJ 

curando unificar las faccione~ 
tal como Washington ya hizc 
en Nicaragua. Otras accionet 

se refieren a la propaganda: 1~ 
CIA se propone poner en cir• 

culación versiones sobre la 
crecíente oposición, en Mediá 

Oriente, a la polftica de Khad· 
dafi. 

La maniobra norteameri 

cana se propone hacer que ~ 

temor a nuevos bombardeo~ 

unido ai apoyo norteamerica• 
no a la opo""Sición política, ni: 

permita ai llder libio aparece\ 

mucho en público, haciéndol 
perder asl una parte dei ap01 

yo popular que detenta. 

Otros elementos de la es! 

trategia norteamericana sot 
el de provocar el descontentl 

de militares libios con res· 
pecto a algunos cuerpos es, 
pedales, como los guarcfia! 

revoluciona rios. 

- ------- ----------------;, 
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1t ANG OLA 

d La diplomacia 
"sucia" de Zaire con 

; relación a Angola 

D Pese ai acuerdo de no in
dl terferencia y seguridad de 
' 1 fronteras firmado en 1978 entre ·lc 
isl los presidentes Mobutu y 
id Agostinho Neto, crecen los 

comentarios sobre una actitud 
ambigua dei gobierno de Zaire 

in con relación a las bandas ar
r madas de la UNITA que actúan 
la en Angola. A fines de agosto, 
ro fuentes diplomáticas de 
ie. Kinshasa, la capital zairense, y 
iiz de Londres revelaron que un 
n, avión de transporte militar, de 
i:I matrfcula no identificada, de
cir sembarcó en Kinshasa un car-

gamento de armas procedente 
di de Arabia Saudita y destinado a 
ad contrarrevolucionarios angola

nos, presuntamente localizados 
en la provincia de Cabinda o ai 

er norte dei territorio de Angola. 

e EI material bélico estaba 

30 compuesto de lanza-cohetes 
ia RPG-7 con los respectivos pro
' n yectiles, armas tipo AKM, SKS, 
~d minas antitanque y antiperso
jo nales, tiendas de campana y 
1pc alimentos. EI cargamente debfa 

!legar a Cabinda a través de la 
ruta Kinshasa-Matadi-Shela y 

e! Miconge, a bordo de camiones 
so que circularlan de noche, tri-
1nt pulados por miembros de la 
rei UNITA. La noticia, que no fue 
es desmentida por el gobierno 

dia zairense, se divulgó después de 
una visita a Luanda dei presi
dente de Zaire, Mobutu Sese 
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Seko, durante la cual el man
dataria aseguró que el acuerdo 
de 1978 continuaba en pie. 

No obstante, en los .medias 
diplomáticos africanos, crecen 
las dudas sobre la real posición 
dei gobierno Mobutu, quien tu
vo en el Pi!Sado actitudes poco 
tranquilizadoras con relación a 
Angola. Ya antes de la inde
pendencia de este pais, Zaire 
era una de las principales bases 
de operaciones de la central de 
inteligencia de Estados Unidos 
(CIA) en las maniobras deses
tabilizadoras contra el Movi
miento Popular de Liberación 
de Angola (MPLA), el partido 
de Agostinho Neto. En febrero 
de 1976, Neto se reunió con 
Mobutu en Brazzaville (Repú
blica dei Congo) y ambos man
data rios acordaron que Zaire 
no darfa apoyo a los grupos 
que se proponfan derribar ai 
gobierno independiente enca
bezado por el MPLA. En com
pensación, los angolanos se 
comprometieron a reabrir la vfa 
férrea a Benguela. Aun asf, 
Mobutu no reconoció en esa 
ocasión ai gobierno de Neto. 
R~cién en febrero de 1977 se 
normalizaron las relaciones 
entre ambos países, casi en la 
misma época en que surgieron 
noticias acerca de un ataque 
militar a Cabinda. En esta 
acción, que fue denominada 
"operación Cobra" estarfan in
volucrados militares nortea
mericanos y sudafricanos. EI 
objetivo era implantar "un go
bierno independiente" en Ca
binda. 

La "Operación Cobr 
abortó, pero la localidad 
Pangala, cerca de la fronte 
con Zaire, fue atacada el 26 
febrero de 1977 por miembr 
de un grupo apoyado por M 
butu, que se autodenomina 
Frente de Liberación de Càbi 
da. Un mes después se produj 
el levantamiento de Shab 
cuando un grupo de opositor 
intentó derrocar ai presiden 
de Zaire. Mobutu pidió ayuda 
Estados Unidos, Marrueco 
Francia y Egipto, insinuand 
veladamente que Angola esta 
rfa involucrada en la rebelió 
EI movimiento fue durament 
reprimido, aumentando el des 
contento popular en el sur d 
Zai re, lo que provocó una se 
gunda rebelión en junio d 
1978. La tensión en Zaire lleg 
a tal punto que, en octubre d 
ese ano, Mobutu fue a Luand 
para firmar el acuerdo de n 
intervención. 

La noticia 
sobre un nuevo cargamente d 
armas transportado por u 
avión Hércules C-130 su rgi 
poco después de la divulgació 
de una visita secreta a Sudáfri 
ca dei director de la CIA, Wi 
Iliam Casey, que tuvo lugar e 
marzo pesado. La noticia de 1 
visita fue confirmada por el di 
plomático norteamericano Ro 
bert Frasure, en declaracione 
formuladas en Londres, ante 1 
Câmara de los Comunes. S 
supo también que Casey estuv 
en Pretoria para discutir plane 
de suministro de armas suda 
tricanas a la UNITA. 
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Editorial 

Los No Alineados y 
el intervencionismo real 

La VIII Conferencia Cumbre de los Países no 
Alineados mostró una sustancial coincidencia 
aéerca de los mayores problemas internacionales 
y en particular sobre los que afectan a las 
naciones subdesarrolladas. Hubo también 
divergencias y enfoques diferentes. No podia ser 
de otro modo. EI movimiento está integrado por 
101 miembros cuyas culturas, historias, 
economias, situaciones geográficas y conflictos 
componen un mosaico vastfsimo que excluye 
naturalmente la unanimidad. 

Tal deberla ser el punto de partida ai trazarse el 
balance objetivo de una conferencia que reunió a 
tantos gobiernos y encaró tantos asuntos. Por el 
contrario, la omisión de dicha diversidad y la no 
consideración de los numerosos acuerdos, ha 
sido la actitud de algunos sectores 
evidentemente adversos ai movimiento, que 
resaltaron la discrepancia acerca de la próxima 
sede para afirmar que los no alineados están 
desunidos. 

Muy diferente es la conclusión a la que se !lega 
después de examinar el conjunto rle las 
resoluciones aprobadas. Más bien debería llamar 
la atención el grado de coincidencia sobre tantos 
problemas contemporâneos si no se tuviera en 
cuenta que, más aliá de sus peculiaridades y 
diferenciaciones, que en lo polltico van desde 
monarquias absolutas hasta regímenes 
socialistas, la gran mayorfa de estos países tiene 
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en común factores fundamentales como el 
subdesarrollo y la dependencia. 
No ha habido discrepancia en relación ai tema 
que predominó en la reunión de Harare: la 
condena contra el racismo y el apartheid, asl 
como las medidas para combatirlo. Se podrá 
argumentar que no era difícil hallar unanimidad 
acerca de la monstruosa violación de los 
derechos humanos que implica el racismo dei 
gobierno de Pretoria y que la propia sede de 
Zimbabwe, pais de la Llnea dei Frente, facilitaba 
el consenso y la predominancia otorgada ai 
tema. 
Sin embargo, un grupo mucho más reducido de 
palses aliados, Estados Unidos y los miembros 
de la Comunidad Económica Europea (o sea 
trece palses en comparación con los 101 dei 
movimiento no alineado), difieren 
profundamente acerca de la actitud y de las 
sanciones a adoptar .contra Sudáfrica. 
EI acuerdo de Harare implica un programa de 
acción y por lo tanto debe destacarse como un 
aporte significativo en esta dolorosa cuestión. 
Los abanderados de las sanciones han sido los 
representantes dei pueblo sudafricano y los 
gobiernos de Afríca Austral.Según la tesis de las 
potencias que se oponen a las medidas 
-Estados Unidos y Gran Bretaiía- la población 
negra sudafricana seria la primera en sufrir las 
consecuencias de las sanciones económicas. Por 
su parte, los palses de Africa Austral han sido 
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dvertidos por Pretoria sobre las represalias que 

~s aplicará en caso de que reciba sanciones 

uras y efectivas por parte dei área occidental. 

11 hecho de que los presuntos afectados hayan 

ido los promotores de resoluciones que instan a 

i adopción de sanciones urgentes y designen 

ina m1siôn para persuadir a las potencias 

1
enuentes, quita argumentos a una negativa que 

lbma como pretexto los intereses de aquéllos. 

f sto y la unanimidad de Harare vuelven 

nsostenibles tales subterfugios y ponen en 

,videncia los intereses económicos y los lazos 

fn el régimen de Pretoria que vinculan a los 

1obiernos occidentales que se resisten a 

~escargar las únicas medidas que podrían 

~corralar ai racismo. 
:n el aspecto polftico, es un hecho destacable la 

;olidaridad de los países no alineados en 

!e
lación a las agresiones externas. Se trató de 

ituaciones muy diferentes entre sí:desde el 

nanciamiento norteamericano a la guerra 

ontra el gobierno de Nicaragua, a la salida ai 

ar de Bolivia;desde Jos ataques 

orteamericanos contra libia, a la 

escolonización de las islas Malvinas; desde el 

poyo a los derechos dei pueblo palestino ai 

espaldo a la oposición chilena. 

na resolución de particular importancia es la 

ondena simultânea dei terrorismo internacional 

dei terrorismo de Estado, junto con la 

istinción entre ambos. EI rechazo dei 

errorismo internacional implica el trazado ~e 

na frontera entre la legitimidad o ilicitud de las 

cciones armadas en pro de reivindicaciones 

acionales y políticas. EI rechazo dei terrorismo 

e Estado repudia en particular a las agresiones 

intervenciones militares descargadas por las 

otencias bajo la justificación de combatir el 

errorismo y abarca tanto las sistemáticas 

rácticas por parte dei Estado de Israel, como la 

larmente intensificación que se observa e{l 
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Estados Unidos, bajo el gobierno de Ronald 

Reagan. 
En el plano de las reivindicaciones económic;as a 

escala mundial, entre países subdesarrollados y 

naciones ricas, el movimiento ha plasmado una 

doctrina que es la base de las reivindicaciones 

dei Tercer Mundo y que se sintetiza en el lema 

de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

Esta ha sido la ocasión, no sólo para reafirmarlo 

y para deplorar el punto muerto en el que se 

encuentra el diálogo Norte-Sur debido a la 

negativa posición de Estados Unidos y un 

reducido grupo de naciones industrializadas, 

sino asimismo para actualizarlo.Se trataba, en 

efecto, de incorporar el tema económico que ha tr 

pasado a primer plano en los últimos anos: la >r 

deuda externa. tt1 

La fórmula que prevaleció representa la posición li 

de algunos de los países más afectados y lt 

consiste en que cada nación fije el porcentaje de 1c 

los ingresos por exportación que dedicará ai !• 
pago dei servicio de la deuda, de modo que sea k 

compatible con sus exigencias de desarrollo t, 
económico. Es un nuevo y valioso antecedente ,, 

dirigido a respaldar las negociaciones de los ~ 

países oprimidos por una carga que ha sido r 
agigantada por las políticas económicas de las 

grandes potencias capitalistas. 

Ouedó definido aslmismo en Harare la 

realización, en noviembre próximo, de una 

conferencia económica en lima, donde el tema 

principal a ser tratado es la relación entre los 

países endeudados dei Tercer Mundo y el FMI. 

Como constató uno de los miembros de la 

delegación peruana, "los banqueros 

internacionales y el Fondo Monetario tienen toda 

la información necesaria sobre nuestras 

economfas, pero nosotros mismos 

desconocemos las formas de negociación de la 

deuda de nuestros vecinos. Tenemos que 

juntamos para intercambiar informaciones e 



eas sobre ese problema que nos es común". 

ambién fue adoptada una resolución de 
>ndena ai protecclonismo de los países 
dustrializados y se decidió exigir el fin de las 

9rreras aduaneras como condición previa a 

Jalquier negociación sobre problemas 
:onómicos entre los países No Alineados y las 
otencias occidentales. 
n cuanto a la discrepancia sobre la sede, fue la 
>nsecuencia directa de las distintas posiciones 
olíticas dentro dei movimiento. EI grupo de 

alses progresistas p·ropuso a Managua como 
!de de la próxima conferencia cumbre, en 
'89,lo que le habrla otorgado a Nicaragua la 
residencia de los No Alineados durante el 
róximo trienio. EI resto de los países (que el 

mplismo periodlstico suele denominar 
1oderados, pero en realidad conforman un 

banico que abarca desde monarquias hasta 
obiernos socialdemócratas) se inclinaba a 
uscar otra candidatura, trabando la posibllidad 
e un acuerdo. 
s indudable que la elección de Nicaragua - que 

o está aun descartada - habrla significado un 
i;paldarazo a un pais miembro asediado por'el 
1tervencionismo de la superpotencia 
orteamericana y que la falta de consenso en 
ste aspecto implica un punto negativo dentro 

el conjunto de resoluciones aprobadas. 
ero ai mismo tiempo la Declaración de Harare 
:mtiene el más enérgico repudio de las 
ostilidades promovidas por Estados Unidos 

>ntra Nicaragua y la "firme solidaridad dei 
1ovimiento" con el pequeno pais 
mtroamericano. 

aara los críticos dei movimiento, los dos pasos 

n relación a Nicaragua resultaron 
esconcertantes. Algunos observadores 
uropeos manifestaron su perplejidad por el 
echo de que, pese a que los "moderados" 
>ntarlan con una amplia mayorla, se hubieran_ 
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descargado 54 condenas contra Estados Unidos 
y ninguna contra la URSS. 
Según estos puntos de vista, la "equidistancia" 
de los No Alineados deberla consistir en 
apostrofar igualitariamente a las dos 
superpotencias, as! como el no votar por la sede 
en Managua deberla estar acompanado por el 

silencio entre las agresiones contra Nicaragua. 
Tales criticas carecen de fundamento e ignoran 

la sensibilidad política de los países que ven el 
movimiento como una fuerza internacional en 
procura de un mayor espacio para el ejercicio de 

las soberanias nacionales dominadas y 
condicionadas, ayer por el colonialismo, hoy por 

el neocolonialismo. 
Estados Unidos practica un intervencionismo 

global, que afecta a todo el planeta y, por lo 
tanto, a los 101 miembros dei movimiento, que 
se han limitado a condenar el intervencionismo 

real. 
AI hacerlo, rechazan de plano la política que lleva 

a cabo el actual presidente norteamericano, 
porque la agresividad que la caracteriza no sólo 

amenaza a los países dei movimiento, sino que 
ai exasperar las relaciones con la Unión Soviética 

acentúa el bipolarismo mundiàl, y tiende a 
restringir el margen de autonomia que es la 
aspiración esencial de los países no alineados. 

En la hipótesis de que Estados Unidos tuviese un 
gobierno que (como lo pidió la carta enviada a 
Reagan y Gorbachov por los jefes de Estado de 

los No Alineados)fuera partidario de frenar la 
carrera armamentista, comenzar un proceso de 
desarme y crear una atmósfera favorable a la 

cooperación multilateral, a fin de promover el 
desarrollo social e económico dei Tercer Mundo 
y que ai mismo tiempo desistiera de toda 
intervención externa, las resoluciones adversas 

de los No Alineados podrlan trocarse por un 
reconocimiento y un estímulo a persistir en la 

buena senda. • 
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EI colonialismo destruyó la estructura 
agraria nativa para implantar sus propias 
formas de explotación. la dominación neo
colonial se limitó simplemente a adaptar esa 
herencia a sus nuevos intereses. Esa es la 
razón histórica que vincula indisoluhlemente 
en el Tercer Mundo el problema de la tierra 
con el de la liberación nacional. Soheranía 
polftica, independencia económica y reforma 
agraria caminan juntas o se frustran por se
parado. Así se evidencia en la panorámica 
sohre la reforma aqraria que ofrecemos c:1 

continuación. 
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El campo en llamas 

1 

Las soluciones a,dopta,da,s 
hasta, ahora no detuvieron 

la, violenoia en las áreas 
rurales ni oolooaron a 
la agricultura a la. altura 
de las necessidades de un país 

de 150 millones de habitantes* 

-1J 
Ct i ~~· , 

"ª 

A partir de la década dei 

60, la expansión dei capitalis

mo en la agricultura brasilena 

asumi6 formas modernas 

con la incorporaci6n de 

máquinas, equipamientos, 

pesticidas, fertilii.antes qufmi

oos, etc. 
I ., ,, 

La modemizaci6n respon

di6 a los intereses de los grandes industriales y co-

1 merciantes, tanto nacionales oomo extranjeros, de los 

grandes y medianos terratenientes y dei propio Esta

do. Fue a partir de políticas económicas tra1.adas 

principalmente por iostituciones financieras que los 

gobiernos militares articularon la implantación de ese 

modelo de desarrollo capitalista. 

Ln implantnci6n de fonnns modernas en ln a 

cultura no ruvo los mismos efectos en todo el 

Se concentr6 en la regi6n Centro-Sur, integrando 

producci6n ngrlcola a la industrial. En el Norde 

mientrns tanto, se mantuvo la gran propiedad 

cional. En las regiones nuevas (Amazonia y Cen 

Oeste), pasaron a convivir los pequenos producto 

c:.~pulsados de otras partes dei país coo los 

des grupos económicos que se dirigieron hacia 

regiones. 
AI subordinarse a la industria y al capital fio 

ciero, la agricultura deJÓ de depender apenas de ra 

condiciones naturales dei suelo y del clima para q 

dar sometida también a la industria productora 

insumos (fertilizantes, pesticidas, raciones, etc.), 

máquinas y equipamientos, asf como a las fáb · ·ru 

procesadoras de productos dei agro. 

La formación de consorcios 

Estas nuevas relaciones entre la agricultura y ~ 

industria van más allá de la mera industrializ.acióo l 

los productos del agro. Implican también la rord 
ción de grupos económicos integrados por empre.f 

que actíían en diversos sectores y están comen~ 
lbr 
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invertir en la agricultura. El Banco Brasileiro de i 

1escontos y el Banco Bradesco de Investimentos ~ 
,rman parte de un grupo económico que comprende :§ 
9 empresas, de las cuales once soo empresas agro
:ecuarias. 
a Estas nuevas relaciones trajeron consigo la insta
l!Ción en el Brasil de fábricas de tractores, fertili
!lntes, pesticidas, raciones, etc., que alteraron el 
1ropio proceso de producción rural. Se desarrollaron 
lmbién las agroindustrias que procesan y comercia
un los productos agrícolas. 
• EI desarrollo de estas nuevas relaciones requirió 
~líticas económicas para financiar la moderniza
ón. En este proceso sobresalen tres características 

1indamentales: mantenimiento de una estructura 
:iraria altamente concentrada; alteración de Ja base 
16cnica de la producción y alteración de las relacio
t~s de trabajo. 

' ,na estructura agnria altamente concentrada 

EI mantenimiento de la estructura de propiedad 
tifundista de la tierra nos permite calificar ai pro
!So de desarrollo de la agricultura brasilefia como 
)'nservador. 
0 Es necesario destacar aquf tres aspectos: 
u 1) Hay un proceso acelerado de apropiación 
~ suelos. Vastas extensiones de tierras de nadie pa
~.u-on a tener dueiío. Esto fue posible debido a las 
?ras de infraestructura de transportes y a las facili
tdes para inversiones; 

2) Estas nuevas tforras no fueron apropiadas 
,lamente por los terratenientes tradicionales sino 

tcipalmente por nuevos propietarios, muchas ve
vinculados a los grandes grupos capitalistas y a 
culadores; 
3) EJ destino de las tierras apropiadas es en su 

ayorfa improductivo. 
En 1960, los establecimientos de menos de diez 

ictáreas eran 45, 1 % dei total y ocupaban 2,4% de 
superfície total. En 1980 esta categorfa compren

ya 50,5% de] total de establecimientos y conti
aba ocupando 2,4% de la superficie, por entonces 

4. 718 hás. En estos establecimientos están ins
ados los ocupantes a título preca.rio, los mediane
, arrendatarios y pequenos propietarios. 
En 1980, menos de 1% de los establecimientos 
ales ocupaba una superficie de 169.200.615 hás, 
,8% dei total. Este perfil tan desigual en el ré-
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gimen de tenencia de la tierra condiciona el sistema 
de producción, define la distribución y determina el 
poder polftico en Brasil. 

Datos dei Instituto Nacional de Colonización y 
Refonna Agraria (INCRA) revelan que la situación 
se ha venido agravando en las últimas décadas. Los 
minifundios y las empresas rurales han reducido su 
participación relativa en las áreás registradas entre 
1967 y 1978, mientras que los latifundios crecieron 
de manera considerable. Por otra parte, la suma de 
las áreas de pasturas y los bosques abarca más de 
80% dei suelo brasilefio, dejando una superficie de 
sólo 16,7% para cultivos. 

Mientras 307.865.000 hás. son utilizadas en la 
ganadería (extensiva en gran parte) y en las explota
ciones forestales, apenas 61.721 hás. (16,7% dei to
tal) sirven para la producción de cereales y alimentos 
en las áreas de cultivos permanentes y temporarios. 

Alteración de la base 
técnica de la producción 

Con la utilización de máquinas y equipamientos, 
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la agricultura se transfonn6 en consumidora de pro

duetos industriales, fenómeno que condujo a la espe

cialiuición de la empresa capitalista. Esta pasa a pro

ducir un solo tipo de cultivo por vez, para tornar más 

«económica" la utilización de tractores y de máqui

nas. Para aumentar la producción se utilizan las vn

riedades que respondan mejor ai tipo de suelo y a los 

abonos quúnicos. 
Cuando la agricultura actõa como proveedora de 

materias primas para la industria, también debe aca

tar las nonnas que ésta le impone. La industria exige 

un producto con determinadas características, regu

laridad en el abastecimiento y buenas condiciones 

sanitarias. Este õltimo aspecto se resuelve con la uti

lización de agrotóxicos en gran escala (insecticidas, 

fungicidas y herbicidas), que también son productos 

industriales. 
Esta forma de subordinación de la agricultura a la 

industria alcanza niveles muy altos de integración eo 

ciertas ramas de la producción, como por ejemplo 

cerdo, aves, tabaco, frutas, productos lácteos. 

Alteraciones en las relaciones de trabajo 

La subordinación de la agricultura a la industria y 

la utilización de innovacione!. tecnológicas, alteró las 

relaciones de trabajo. La oferta de empleo en la agri

cultura permaneció estancada, pese ai crecimiento de 

la producción, revelando que éste se asentó en inno

vaciones tecnológicas. Por otra parte, con la expan

sión capitalista en el campo, aument6 y se difundió la 

utilización de trabajadores zafrales'. 

Abrir caminos a la expanslón dei capitalismo 

Durante el régimen militar (1964-1985), el Estado 

desarrolló políticas que abrieron camino a la expan

sión dei capitalismo y especialmente a las Uamadas 

formas "modernas"de desarroilo agrícola. 

Esto implicó la destrucción de las estructuras tra

dicionales vinculadas a ta pequena producción fami

liar o comunitaria (el caso de los indios), implemen

tando mecanismos que combinaron los métodos re

presivos coo los medios técnicos y financieros. 

En la Amazonia, el gobierno desarrolló una polí

tica de colonización con el objetivo explícito de 

transportar para esa región los excedentes de pobla

ción dei Nordeste, buscando resolver por esta vfa los 

conflictos por la tierra que abundaban en esa época. 
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La consigna oficial era "para los hombres sin ti 

del Nordeste, las tierras sin hombres de la Am 

nia". 
1 . mi. . 1 ~ 

Pero en 1970 e gob1emo htar mod1ficó , 

rumbo de su intervenci6n, decidiendo apostar ai 

capital nacional y e~tranjéro. 

Se implementó un conjunto de mediaas que 

ron origen al Poloama:onia, estimulando el esta 

cimiento eo la regióo de grandes haciendas.2 

Acabaron reproduciéndose asf los problemas 

conccntración de la propiedad en una región que, 

ser nueva, podáa haber desarrollado otras fo 

más democráticas de apropiación de la tierra. 
1 

investigación dei Incra constat6, en los estados 

Rondonia, Acre, Amapá, Amazonas y Pará, la e 1 
tencia de 152 empresas y grandes latifundios 

8 

ocupan un área de nada menos que 40 millones . 

hectru-eas, con extensiones individuales que v ~ 
entre 20 mil y 4,3 millones de hectáreas. La su l 

cie total ocupada por esos establecimientos equi 

a la de los estados de Maranhão, Rfo Grande 

Norte y Paraíba sumados o a casí el doble de la 

tensión del estado de San Pablo. 

EI Proterra y el Proalcool 

Uno de los instrumentos más utilizados 

Nordeste para promover la modernización 

agricultura fue el Programa de Redistribucióo 

Tierras y de Estímulo a la Agroiodustria dei No 

dei Nordeste (Proterra). En la década dei 70 el p 
yecto destinó a la distribución de tierras menO!~ 

8% de sus recursos. Más de 90% de los 

fueron utilizados para financiar inversiones 

agroindustriales y de adquisición de insumos. 

Otra fuente de recursos fue el Fondo de ln 

siones dei Nordeste (F"mor), que favoreció e,c 

vamente a las grandes propiedades, coo especial 

fasis en los incentivos a la actividad pecuaria. 

En virtud de esta polftica, el agreste norclesti 

fue transformando en zona de pasturas y de gan 

áa extensiva, a pesar de poseer una antigua trad' 

de pequena producción de alimentos. En las regi 

dei litoral nordestino, se dio el mayor incentivo 

producción de cana de azócar, principalmente 

uso energétfoo. A través dei Programa dei AI 

(Proalcoof), se destinaron abultadas sumas a la 

ducción de alcohol combustible, viabilizando li-\ 

implantación de numerosas usinas azucareras, 
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lSaron a sustituir también cultivos de producción de 
~mentos. 
' Desde 1982, la política de desarrollo regional para 

Nordeste viene cambiando. A partir de las pro
>estas dei Banco Mundial, comenz6 a articularse 
~a pol{tic,a de desarrollo tendiente a crear una clase 
edia rural más affn con la tecnologfa moderna y el 
~tema de mercado. Ese nuevo sector permitiria in
~grar la agricultura a la agroindustria y a los secto
lS productores de insumos y al mismo tiempo po
~-fa servir como amortiguador de las presiones so
'ales. 
n 

~ mlgraci6n 
~ 
e EI desarrollo capitalista en Brasil y en especial en 
· agricultura fue el responsable por un movimiento 
\gratorio de casi 18 millones de personas desde la 
\:ada pasada. Esas personas son 
~ligadas a dejar su tierra y bus
uir condiciones para la supervi
e,ncia en otro lugar. EI mayor 
1ujo migratorio se dirigi6 bacia 
,s grandes centros urbanos: Belo 
orizonte, Rfo de Janeiro y, prin
palmente, San Pablo. 

~ Otro dato impresionante .es ~ 
te la región del Nordeste es la ~ 
;Pica que presenta un saldo de- Q. 

)!<>gráfico negativo . 

. , AI mismo tiempo que se agra
tan las diferencias regionales, las 
irudades reciben nuevos contin
aentes de inmigrantes que se 
nontonan en las favelas y en los 

n1burbios, mientras la población 
cbmo.un todo pierde capacidad de 
:i!msumo y alimentaci6n. · 

. Cerca de las dos terceras partes de la población 
11~on6micamente activa se encuentran en niveles que 

:trfan desde la miseria a la pobreza absoluta. La ter
Jra parte vive en situaci6n de miseria comparable a , 
,0ps estándares afroasiáticos más pobres". La distri-
~1ci6n de la renta en Brasil es de las más desiguales 
l~l mundo: la mitad más pobre de la población gana 
a ,6% de la renta, mientras que 10% más rico se 
2>ropia de 46,2% de la renta nacional. 
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La respuesta de la Nueva Repóbllca 

En respuesta a las presiones de la sociedad, ma
nifestadas en la lucha por elecciones presidenciales 
de 1984, el gobierno Sarney formul6 una propuesta 
provisoria de reforma agraria, en mayo de 1985. A 
pesar de su timidez, el plan foe blanco de toda clase 
de crfticas por parte de los latifundistas que, aliados 
a sectores empresariales y militares, lograron final
mente introducir sus "sugerencias" en la propuesta. 

Finalmente, en octubre de 1985, el gobierno de
cretó el I Plan Nacional de Reforma Agraria que, 
aun expresando fidelidad ai Estatuto de la Tierra, 
presenta algunos retrocesos, como la expropiación 
por interés social, que quedó prácticamente despro
vista de fuerza legal. 

Por esa y otras razones, varios estudiosos dei te
ma calificaron el plan de ineficaz. 

En lo que se refiere a las metas, aun si éstas fue
ran cumplidas en su totalidad, su impacto sobre Ia 
estructura de la tenencia de la tierra sena mínimo. AI 
proponerse expropiar 43 mi11ones de hectáreas en 
cuatro aõos, con un mil16n y medio de beneficiarias, 
el plan no resueJve más de 10% de las necesidades de 
una reforma agraria seria. Pero su eficacia es alio 
menor: en las actuales condiciones de apropiaci6n de 
la tierra, los latifundios aumentan en 97.209.042 
hectáreas cada seis anos (1978/1984), mientras que la 
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reforma agraria dará a los sin tierra 43 millones de 

hectáreas en un período de cuatro anos. O sea que 

por cada reforma agraria hecha a favor de los más 

pobres, los grandes empresarios se apropian de casi 

dos "reformas agrarias" en su provecho. 

Aun en el caso de que fuera posible e~propiar los 

43 millones de hectáreas de los propietarios de má.~ 

de mil, la concentración aumentaría en la misma 

magnitud en que disminuióa por el otro lado. O sea 

que el latifundio no será tocado. Probablemente se

rán e:-<propiadas tierras marginales, abandonadas, 

que no perjudiquen los intereses de los grandes pro

pietarios. 
Fn lo que se refiere a los beneficiarios, la situa

ción parece semejante. Durante la década pasada 

emigraron 1.800.000 persooas por afio, mientras la 

reforma agraria se propone asentar 1.400.000 en 

?,Jatro anos. De esta manera, manteniéndose cons

tantes las condiciones de expulsión dei campo, los 

asentamientos de la reforma agraria no conseguirán 

detener el flujo migratorio. 

La oecesldad de una autéotica reforma agraria 

Razones de justicia social que atienden problemas 

como el de la migracióo y el de la miseria bastan por 

sf solas para fundamentar la propuesta de una refor

ma agraria amplia, defendida por vastos sectores so

ciales y políticos y por la Iglesia cat61ica. También 

existe una dimcnsión económica en la formulación de 

Los estableclmleotos peqoeftos prodoceo m,s 
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un nuevo modelo agrícola para e! Brasil. 

Los establecim1entos pequenos (de hnstn 

hectáreas) son responsables por la mayor parte de 

alimentos producidos en el país. En el caso dei 

37%: frijoles, 79%: mandioca, 88%; y mruz, 6 

También en los productos de exportación, Los e 

blecimientos de pequeiio porte son los que partioi 

con la mayor parte de la producción (soya, 46%). 

La respuesta de los 
mo"imleotos sodales en el campo 

E1 régimen militar de 1964 montó una estrate 

de dominación valiéndose de la represión, pero t 

bién dispuso de mecanismos de legitimación dei ' 

den. Contaba para eso con el apoyo de, entTe o 

la lglesia católica y los sindicatos que, con sue 

ter asistencial y corporativista , ataron a los traba 

dores al Estado. 
Pero estos pilares dei régimen militar tueron 

ycndo uno tras otro. La Iglesia católica se fue 

tanciando dei régimen hasta situarse definidam 

en la oposición. Se crearoo organismos como la 

misión Pastoral de la Tierra, las comunidades 

siásticas de base, cl Consejo Iodigenista Misio 

las pastorales rurales, el Movimiento de los 

Tierra. Todos ellos vinculados directa o indi 

mente a la lglesia, estos movimientos Uevaron a 

un trabajo de organ.ización y de movilización de 

ocupantes de tierras cn carácter precario y de 

pequenos propietarios, fu 

1 mentalmente. La Confede · 

i de los Trabajadores de la A 

a cultura (Contag), a partir de 

J tercer congreso, en 1979, co 

-..~,ai 7.6 a luchar decididamente por 

aplicación dei Estatuto de 

Tierra y la ejecución en Brasil 

una reforma agraria amplia, , 

restricta e inmediata. ' 

La lucha de los Sin Tierra 

viene expandiendo por dive 

regiones, en 15 estados brasile 

si bien donde se estableció 

mayor firmeza fue en la re 

Centro-Sur, especialmente 

Paraná, Santa Catarina y R 

Grande do Sul. 
Formado por hijos de colo 



G Movfmlento de los Sln Tierra, act1ia Junto coo la lglesla y diversas organlzaclones populares 
,t 
iedianeros, arrendataríos, agregados, obreros 

11lfra,les y campesinos expropiados de las zonas de 
~presas, el movimiento promueve ocupaciones de 
eerras improductivas. Los campamentos de los Sin 
(ierra actua!mente abrigan a 25 mil familias, que 
~ encuentran a la espera de una aceleración dei pro
i,,so de reforma agraria. 

Los latifundistas también están organizados. Du
:t¼Jlte el régimen militar habfa una Confederación 
clacionaJ de la Agricultura (CNA) y dos sociedades, 
e' Sociedad NacionaJ de Agricultura (SNA) y la so: 
:iedad Brasilefia de Agricultura (SBA), para orga
J.zar las diversas facciones de propietarios rurales. 
iç Posteriormente, a medida que se fue agudizando 

11 conflicto en el campo, fueron creadas nuevas or-
1~nizaciones. Actualmente la más radical es la Uniõn 
Jemocrática Ruralista {UDR) que, organizándo bá
dcamente a los ganaderos, se opone brutalmente al 
croyecto de reforma agraria. 
;i! En los primeros seis meses de 1986 fueron asesi-
1 adas 110 personas, entre trabajadores rurales, sin
' icalistas, sacerdotes, abogados, monjas y agentes 
,.astorales. Segtfa datos de la Comisión Pastoral de la 
eJerra, ~n 1984 se registraron unos 117 conflictos la
ef>rales involucrando 655 mil trabajadores y 48~ 
, ?nflictos por la tierra en los que participaron más 
ef 332 mil campesinos. 
. Con el objetivo de avaniar en la organización, 
·w11culación y unidad de las luchas en eJ campo, fue 

-eada en 1983 la Campafia Nacional por la Reforma 

01graria, coo la participación de la Contag, la Comi-
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sión Pastoral de 1a Tierra, la Conferencia Nacional 
de Obispos de Brasil, el Instituto Brasilefio de Aná
lisis Socio-Económicos y el Consejo Indigenista Mi
sionero. Se lanzó una amplia campana unitaria en las 
"ciudades, realizando innumerables manifestaciones, 
conferencias, carteles, foUetos, buscando ganar el 
apoyo de los trabajadores urbanos, movimientos de 
vecinos, estudiantes intelectuales, para la lucha por Ia 
reforma agraria. 

EI movimiento continua ampliándose sin cesar y 
boy integra en su dirección a otras organiz.aciones, 
como el Movimiento de los Sin Tierra. Aunque en e! 
seno de esta campana eitisten diversos puntos de 
vista y diferentes propuestas, ella constituye hoy la 
única aJtemativa de organización unitaria en función 
de un objetivo común: que se inicie la reforma agra
ria. • 

• Este artículo fue realizado tomando como base un 
estudio dei Instituto BrasUeõo de Análisis Sociales y 
Económicos (IBASE) a ser publicado próximamente. 

1La estadística dei TNCRA consideraba, en 1978, la 
e:àstencia de 1.104.433 trabajadon!S asalnriados penna· 
nentes. Los trabajadores 7,afrales eran estimados entre 
2.559.651 como promedio y 5.800.459 como máximo. 
Muchos pequenos propietarios boscan en el trabajo 
temporario un medlo de mantenerse en lo tierra. 

Los datos dei Instituto Brasilefio de Geografia y Es
tad(stica (IBGE) demuestnm que, entre 1970 y 1980, el 
n6mero de nrnndatarios disminuycS en 51.813 y el de 
medianeros eu 61.477. Por otra parte, la integraclcSn dei 
peciuefio prodoctor a la industria genercS una masa de 
trabajadores a domlcJUo que, aun poseyendo tierra, es
tán n dlsposicicSn de las empresas capitalistas. 
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La contrarreforma 
La. gra.n concentra.ción de la 
propieda.d de la. tierra. 
determina., desde ha.ce más 
de cincuenta. a.nos. el 
esta.nca.miento de la. 
producción a.gropecua.ria. y 

el va.cia.mien to 
demográfico del campo 

1 J- ~~ Dei total de 17 millones de 

hectáreas que constituyen el 

territorio urnguayo, 88% es 

productivo dei punto de vista 

agropecuario. Pero a pesar de 

que el uso de la tierra dista 

mucho de estar de acuerdo a su 

potencialidad, el crecimiento 

de la producción está estanca

i do desde hace ya más de medio siglo. 

Si bien la investigación en la materia es escasa 

y se ha orientado más bacia la adopción de tecnolo

g!as importadas que hacia la creación, un importante 

volumen de infonnación disponible -los suelos, por 

ejemplo, han sido caracterizados y mapeados ai de

talle en todo el país- no ha sido incorporado a la 

producción. 
Existe un flujo migratorio permanente bacia las 

ciudades, por falta de oportunidad en el medio rural. 

S61o queda en el campo 8,5% de la población dei 

país. 

La contrarrefonna 

50 hedáreas, éstos constituyen todavfa casi 60% 

total. Entre todos ellos no reónen más que cuatro 

CÍP~'lto de las tierras agropecuarias dei país. 

En el otro extremo, seis por ciento de los esta . 

cimientos tiene una extensión superior a mil h ncr 

reas cada uno y concentran 60% de la superfi ~ 

rod . 'a) L 
p ucbva nac1on . 

A esta est,ictura de propiedad de la tierra se 

cuentran asociadas las formas básicas de organi 

ción de la producción: la producción capitalista, p 

dominante en los establecimientos de gran tam 

que emplea mayoritariamente mano de obra asai 

da; y la de carácter familiar, fundamentalmente 

los establecimientos de menor extensión, donde 

grueso dei trabajo corre por cuenta de los miemb 

de la familia (ver cuadro n'! 2). 

En cuanto a la tenencia de la tierra. el sistema 

propiedad es el dominante. En 1980, 70% de las 

plotaciones eran trabajadas bajo el control de 

propietarios, 23% en arrendamiento y uno por cie 

en aparcería: · 

En e! Uruguay se habla de una contrarrefonna 

agraria, porque ha venido creciendo la extensión de 

las empresas agropecuarias, ai mismo tiempo que se 

reduce su n6mero total. De 89.100 establecimientos 

que habfa en el país en 1956, no quedaban en 1980 

-ano en que se realizó el 61timo censo agropecuario- i 

más que 68.400 (ver cuadro n~ 1). i! 

A pesar de que la mayor parte de los estableci- ~' 

mientos que desaparecieron fueron los menores de ::§ 
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EI gobiemo oculta la infonna

ión actualizada relativa a la ex
:ranjerización de la tierra. Fuentcs 
)ien informadas cstiman en cerca 

, ~e dos millones de hectáreas el 
otal de tierras en poder de ex

,tfllnjeros, cifra que indicaría un 
~cremento de 1.000% en la ex
r.njerización a partir de 1970. La 
nitad de esos campos estarfan en 

, IOder de argentinos y brasilefios, 
, 1 • fr 
1
i1ue cruzan sus respectivas on-
eras en busca de campos baratos. 

l\lrededor de 80% del total de 
}tos extranjeros no reside en el 
t/ruguay. 

~l poder de los novtllos gordos 

Las que fueron estancias ci-
1•1arronas son hoy simplemente 
5 stancias, unidades de producción 
: .anadera extensiva, cuyo duefio 
1c,ormalmente vive en la capital y 

a al establecimiento ocasional-

CUADR02 
ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA (1980) 

PRODUCCION PRODUCCION 
Trabajadores FAMILIAR CAPITALISTA 
sln medlos de (Basada en el tra- (Basada en la ex-
produuión bajo de Is fami- plotadón de tra-

lia deJ productor bajo asaJarlado) 

Nt1merode 
Establecimientos 57.564 10.484 

Superficie total 
(hectireas) 4.058.000 11.900.QOO 

Superficie pores· 
tablecimiento 

(hás.) 70 1.135 
Trabajadores: 

productor y su 
familia (miles) 92 10 

Trabajadores asa-
lariodos (rniles) 57 (16) (41) 

Total trobajado-
res (miles) 108 51 

Relación: 
Trabajo Asalariado 
Ti:abajo Familiar 0.17 4,JO 

La producclón familiar y los trabajadores asaJ.ariados constltuyen los 
sectores más numerosos de la población rural. (José M. Alonso, CIE
DUR, 1984). 

IIC\ente, a supervisar el trabajo de su administrador país tienen estas características, La estructura gana
dera resultante ha creado históricamente, a partir de 
la posesión de la tierra y de vínculos comerciales, fi. 
nancieros y políticos, las mejores condiciones para la 
realización de las ganancias y para la reproducción 
de las relaciones de dominación. 

o capataz de sus pocos peones. 
En estas empresas, la inversión en la tierra fluctóa 
tomo de 70% de la inversión total y la inversión 
ganado supera a 20% de la misma. 
Más de 80% de los establecirnientos rurales dei 

CUADROI 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS 
(EN EL PERIODO 1951-1980, SEGUN ESTRATOS DE TAMANO) 

Estratos de tamal\o 1951 1956 

"1-49 52.751 56.631 
50-199 18.189 18.209 
200-999 10.716 10.685 
1000-2499 2.452 2.443 
2500 t, más 1.150 1.162 
-TO AL 85.258 89.130 

uenU!: Censos Generales Agropecuarios. (Revista Agraria, 1984). 
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1961 

55.544 
16.877 
10.698 
2.587 
1.222 

86.928 

1966 1970 1980 

49.864 48.312 39.502 
15.179 14.530 14.391 
10.284 10.360 10.574 
2.654 2.784 2.810 
1.212 l.177 1.085 

79.193 77.163 68.362 
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Pero lo que pudiera aparecer como una clase ga

nadera no es nada uniforme. De acuerdo con rele

vamientos oficiales realizados en 1974 -no fueron 

actualizados por el gobiemo- , un gmn productor 

posee por lo menos 100 veccs más tierra que uno pc

queõo y no menos de '30% de las tierras gsnaderas 

dei país están en manos de 850 personas. 

Los criadores de ganado tienen como mercado las 

ferias, donde los invemadores controlan los precios 

: de manera que éstos soo promedialmente 15'¼ infe

riores a los que les pagan los frigoríficos. Los inver

nadores monopolizan el acccso a las plantas indus-

1 
triales. Ocho por ciento dei total de ganaderos dis-

pone de más de 80% de los novillos para faena. 

1 En el mercado final dei ganado 

r gordo se entrelazan los intereses 

1 de los industriales, los exporta

dores, la banca, y el oligopolio 

dominante en el mercado interna

cional de la carne. 

! La ganaderfa extensiva fue el 

f 

sistema productivo nacional por 

excelencia hasta que, a comienzos 

de este siglo, dominó la escena 

política dei pafs José Batile y Or

dóiiez. La política batllista asigna-

ba aJ Estado una importante inje

rencia en el aparato social y pro

ductivo, a la vez que propon!a 

como lfder dei progreso de la F rf 

nación a la actividad industrial. rigo fico de fama 

Batlle impuls6 la radicación en el medio rural de 

grupos de inmigrantes europeos, que expandieron las 

áreas de cereales y oleaginosos hacia el litoral oeste 

dei país y desarroUaron la producci6n horti-fruti-vi

tfcola. En adelante y hasta mediados de los aõos 50, 

el área agrícola dei país creció. 

Modemización y marglnaclón 

La situación de la agricultura a partir de entonces 

se ha llamado "estancamiento dinámico", para seõa

lar la presencia de mtiltiples procesos en su interior. 

En los tiltimos afios se promovió la modernización 

de algunos rubros destinados a la exportación, por 

medfo de políticas a las que s61o pudieron responder 

los productores más capitali7.ados. Estos procedieron 

a la mecanización de sus establecimientos y aJ uso 

más intensivo de insumos químicos; de esta forma 
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compiti.eron ventajosamente con los productores 1982 

d~iles }' orientados hacia el consumo interno, q 

quedaron marginados y debieron replegarsc a acth 

dades de substStenciu. 

.\l mi~mo tiempo que la supcrficie agropccu 

se concentraba en los predios medianos y grandes, 

registraba un vaciamiento producrivo de los pred' 

menores. La-; actividades intensivas que estos p 

dios tradicionalmente realizaban se trasladaron a 

predios mayores. En los cstablecimientos peque· 

aument6 el .x>rcentaje de campo natural y se red 

el de ticrras de cultivo. 

Peones a sueldo en las cstancias, a razón de u 

cada 500 hectáreas, y pcones para changas en 

rancherfos, siguen constituye 

el grueso de la población en 

áreas ganaderas dei pafs y la mi 

de los trabajadores rurales. 

El resto de los asalariados 

sector, descendientes dei gaucho 

de las sucesivas comentes i 

gratorias -<le origen vasco o 

tallfn, francés, ingl~s. i · 

alemán y ruso-, son chacareros 

tambcros que se concentran en 

litoral oeste, productor de ce 

les y oleaginosos, remolacha 

caõa de azócar, en las cuencas 

cheras dei sur, en las ciudades 

interior y en los contornos 

banos borti-frutfcolas. 

La migración dei campo a la ciudad por falta 

oportunidades en las áreas rurales se origina eo 

lugares más apartados. De 454 mil habitantes que 

nfa el medio rural en 1951, no quedaban en 1980 

que 264 mil, mientras que, de 326 mil trabajado 

rurales quedaban s61o 159 mil. La matrícula esco 

rural se redujo a 31%, entre 1963 y 1981, sin 

aumentara la urbana. EJ progresivo envejecimiento 

masculinización caracterizan a la población de 

campana, a consecuencia de la falta de oportunid 

para los jóvenes y para la mujer. Para los hombres 

servic:io militar sigue siendo una solución. 

En la actualidad, hay 160 mil desocupa 

Ciento ochenta mil personas se fueron dei país en 

tiltimos diez afios. 

Coo los emigrantes se va lo que se invirtió Y 

que pudo ser ganado: como ejemplo puede ci~ 

=o dei Coog,,so Muod"1 de Genética G,oade~ r 
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11(982, ai que concurrieron cuatro uruguayos, en re
q,resentación de Uruguay, Brasil, EE.UU. y Austra
:i,a. 

Las condiciones de vida en el medio rural son el 
1a.'jel reflejo de la organización productiva dei pafs y 
s,ividencian sus mismas contradicciones. Se encuen
<fitan desde estancias suntuosas, hasta aripucas de ra
Ptnas, pasando por Las construcciones de material y el 
1 radicional rancho de terrón y paja. 
.n EI nível de vida de la clase media rural se ha ido 
d•eteriorando. Pero quienes más sufren la crisis son 
os "golondrinas", los jomaleros zafrales que van de 

" cana a la remolacha, a la esquila, ai arroz y ai taba-
1 !o; y los pequenos agricultores que se han visto mar
:1',inados·del mercado. 
, EI plato típico dei campo es el ensopado de papa, 
litideos y a veces carne, dieta completada por el mate 

ion galleta. Los servicios de salud y educación son 
s 1.Scasos y de baja calidad, sobre todo en los puntos 
:~ás alejados de los grandes centros poblados. Ex
nttnsas áreas rurales carecen de energfa eléctrica y, 
> tiás comúnmente, de servicios telefónicos, cuyas 
ill!Ondiciones de funcionamiento son, donde existen, 
r~ficientes. 
ea Unas 250 organizaciones rurales de primer grado, 
:rtntre sociedades de fomento, cooperativas e asocia
haiones de diversos tipos están funcionando actual
.shente. Estas se nuclean en unas pocas organizacio
~ 1es de segundo grado con sede en Montevideo, don
s ie actõan como grupos de presión. Merecen especial 

!estaque las cooperativas de comercialización y 
ltagroindustriales, que desde Ia poderosa Cooperativa 
:nJacional de Productores de Leche hasta la granjera 
1etalforu, actúan como puntas de lanz.a de los pro
J cuctores ante el voraz mundj]Jo de los intermedia
d~os. 
;co Las organizaciones más importantes dei pafs se 
n <Uclean hoy en tomo de la Mesa de Entidades Rura
:n~- Esta instancia de coordinación tiene sus orfgenes 
den 1984, cuando algunas fuerzas políticas se pusie
da:>n de acuerdo con el gobierno militar sobre la for
,~ª como seria restablecida la nonnalidad institucio-

al. 
,ad Durante el período previo a la asunción dei nuevo 
en1>bjemo civil, estas gremiales -Federación y Aso-

ación Rural, Comisión Nacional de Fomento Rural, 
6 >ºoperativas Agrarias Pederadas, colonos, lecheros, 
i.rsrroceros, granjeros- trabajaron junto a los partidos 
eril>lfticos en la Concertación Nacional Programática, 
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un plan globaJ de gobiemo destinado a superar la si
tuación crítica a que fueron nevadas la economía y la 
convivencia social dei pafs durante la dictadura . 
También el partido electo se comprometió a llevar 
adelante desde el gobiemo lo concertado. 

La Federación y la Asociación Rural se retiraron 
de la Mesa en 1985. AI cabo de un afio de gobiemo 
democrático, el resto de las entidades coosjderó que 
hab{a transcurrido mucho tiempo sin que se cum
pliera lo acordado. Desde marzo de este afio, se vie
nen entrevistando periódicamente con los máximos 
lideres de los distintos partidos políticos dei pafs, con 
miras a conseguir dei presidente Sanguinetti la im
plementación de una poUtica de desarrollo agrope
cuario. EI gobiemo dei Partido Colorado, intentó un 
"acuerdo nacional" que no modificó en absoluto el 
panorama. 

En el correr dei afio pasado quedó organizada la 
Federación Nacional de Asalariados Rurales, que 
agrupa a casi todos los sindicatos rurales barridos 
por la represión dei régimen autoritario: peones de 
tambo, arroceros, remolacberos y zafrales de todos 
los rubros. Es prácticamente nulo el grado de agre
miación de los peones ganaderos. 

EI triunfo de la Revolución Artiguista creó las 
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condiciones necesarias para una redistribución de 

tierras, que comenzó a practicarse en 1815. Se re

partieron las dos terceras partes dei territorio uru

guayo entre negros y libertos, iambos de igual clase, 

viudas y c riollos pobres, según el criterio de que "los 

más infeliçes serán los más privilegiados". AI ano si

guiente, las invasiones portuguesas restauraron el la

tifundio. 
Coo posterioridad, no se puso de manifiesto una 

t presión importante por la tierra. No obstante, los 

políticos no dejaron de manejar el slogan: "eJ país se 

salva con el agro o con él perece". Entre 1940 y 

1956, se presentaron en el Parlamento nueve pro

yectos de reforma agraria. EI ónico que se aprobó 

t -en 1948, con el apoyo de todos los partidos- cre6 el 

Instituto Nacional de Colonización, cl instrumento 

ideal para una reforma agraria pacífica. Pero nunca 

se le dieron recursos y, cn sus 38 anos de vida. no ha 

aJcanzado a colonizar tres por ciento de la superfície 

dei pafs, oi ha podido impedir que la tierra se siga 

vendiendo e especuladores extranjeros. 

Recién a mediados de 1985, los demandantes de 

Reocupar 
la tierra 

L a dictadura militar instaurada en 1973 en 

Uruguay no liquidó el Instituto Nacional de 

Colonización. Tampoco hacfa falta. Simple

mente le cortó el escaso presupuesto que recibfa y Je 

dio instrucciones de "autoabastecimiento". Para fi

nanciar su funcionamiento, el INC comenzó a ven

der los campos que tenra o que le devolvfan los colo

nos que quebraban. 

La descolonización por asfixia es implacable. 

Ahorcados por sus deudas con los bancos privados y 

por la política agraria dei gobierno militar, los colo

nos que ya tenían títulos -definitivos de propiedad se 

vieron obligados a vender sus tierras para no morirse 

de hambre. En Quebracbo, municipio de Paysandó, 

un inversionista argentino posee 26 fracciones que 

fueron dei INC. EI latifuodio vuelve a vencer. 

En verdad, debe reconocerse que hay pocos ante-
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. ' 
tierra dei país comenzaron a organizarse. Peque 

grupos, en distintos puntos dei interior, conv 

a los intercsados. En las primeras reuniones, las í 

milias de inscriptos ya se contaban por cientos. 

pocos meses, el movimiento ha adquirido 

nacional y desarrolla una intensa campafia de co 

tactos políticos y difusión dei problema para que " 

haya más campos sin hombres, ni hombrcs sin · 
. .. 

rras • 

t Pese a la concentnd ón que ponen de manltlesto 

reladón a la propledad y tfflencla de la tlerra, eatu 

tras ofidales pueden estar ocultando una cooceutra 

s-J.gnlficativameote snl)trior, dado que no proveen 

ronnación acerca de la conceotradón de establectm 

tos por parte de persooas o famlllas . 
Por otra part.e, a cuestionable ti rigor coo qoe,e 

ftD adelante atos trab~s: a partir de 1961, cada "ª 
censó menos tJerra. De casl 17 mlllooes de bectú-eu 

sadas ese ano, eo 1980 sólo se ctJUaroo 16 m'llonet. 

m016o que qnedó por el camlno, 600 mU bectúas 

rnspr':ldleron a 92 explotadones mayores de 6.500 

tú-ea,. 

cedentes históricos de una expropiación tan rad' 

de la burguesfa y los propietarios de tierras como 

ocurrida en Uruguay entre 1980 y 1985. Con 

rapidez pasmosa. el Estado uruguayo se quedó 

casi todas las tierras y fábricas dei país. 

Los empresarios y terratenientes se endeud 

en dólares y coo la banca extranjera. Cuando ya ~ 

bfan puesto todas sus propicdades como garan~llf 

una brutal devaJuación triplicó sus deudas en~ , 

abrir y cerrar de ojos. EI Estado concurrió aJ resca '

no de los productores sino de la banca, a la que SUi 

pag6 los papeles de la deuda en una operación Ai 

elevó la deuda externa dei país de tres a cuatro ~ 

millones de dólares. Cll 

La debacle contribuy6 a la caída de la dfotaduralCi 

dejó en manos dei Banco Central dei gobiemo c14tt 

mocrático la decisión sobre el futuro de los deu<k!la 

res. Si quisiera, el Estado podrfa quedarse con t~ll 

las tierras necesarias para una profunda rcfo 

agraria sin pagar un peso, simplemente ejecutan &! 

las garantfas de los deudores. · 

Durante la campana electoral de 1984, todos ~ 
partidos políticos se comprometieron a que las tiJA 

rras contenidas en las carteras bancarias compradl! 

por el Banco Central pasarlan a1 INC. Las noticii11 
e 



1'La ructlvacl6n dei agro a trav& de la vfa nadonallsta, por los uruguayos que qoleren trabajarlo" 

la: 
a i;:on-en rápido y los interesados concurren por mi]es a 

infllSCribirse como solicitantes de tierras en el fNC. 

n En marro de 1985, la Asociación de Colonos es
;c,imula a los solicitantes a organizarse fonnalmente y 
utmrge en el municipio de Flores el primer Grupo de 

; t,spirantes a Tierras. El 20 de diciembre siguiente, 

'O~n primer encuentro de delegados creó la Mesa Na-

~onal Provisona dei Movimiento de Aspirantes a 

lu,;::olonos. Un ano y ocho encuentros después ya son 

0 J6 los municípios organizados con representacióo en 

~uca Mesa Nacional y en los dos restantes las direccio-
1~es municipales están en fonnación. 
fon lES un movimiento de lucha por la tierra?, pre
t,arJUntamos a Càrlos Amorim, secretario de la Mesa 

-./acional Provisona. "Estamos en eso -respondo-, 

osi,ero la expresión 'lucha por la tierra' encierra en 

IS rmérica Latina significados distiritos a los de Uru

,rJUªY· Nosotros tenemos mecanismos que nos per
,tit'1iten acceder a la tierra en fonna legal, estipulada, 

$tablecida y reglamentada. Es distinto de lo que 
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puede ocurrir en otras partes". 
Oficialmente, el INC tiene más de 33 mil solici

tantes de tierras inscritos en sus archivos, pero algu

nas de esas fichas tienen más de 30 afios. Tal vez 

unas 20 mil inscripciones cocrespondan a familias 
que todavfa están interesadas y en condiciones de re

cibir tierras. El Movimiento tiene cuatro mil afiliados 
que cotizan mensualmente, una cifra enorme para un 
país en el que toda la población rural no supera las 
200 mil personas. 

"Nuestra respuesta a las teorfas de modernizacióo 

a través de la tecnificación y et. ingreso de capital 

extranjero -explica el dirigente de los aspirantes a 
colonos--, es la reactivación dei agro a través de la 

vfa nacionalista, en el mejor sentido de la palabra, 
por los uruguayos que quieren trabajarlo porque co
nocen su trabajo, porque fueron expulsados de su 

medio y quieren retomar contacto con lo que para 
ellos es su patria". 

Roberto Remo 
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La lucha campesina 
l 

• 

no ha conclu1do 
La cuestión agraria., uno de los 

g-randes problemas na.cionales, 

no será resuelta sin el 
· concurso de los tra.baja.dores 

del ca.mpo y la ciudad 
1 

.. '! • 

Ct • .,. ... ~ 

.. ~ 
I • 

'! 

En México, e) problema agra

rio ha revestido siemprc una 

singular importancia. En la 

coomoci6n social más profun

da que vivi6 el país en el pre

sente siglo -ta revoluciõn de 

1910-17-, la luch3 campesina 

por la tierra jug6 un papel 

central. En las décadas si-

1 guientes, la polltica de reparto agrario fue relevante. 

Aón hoy, pese al acelerado proceso de urbaniza

ci6n, de crecimiento y diversificaciõn de la economfa 

- que ha becho perder significaci6n a la agricultura y 

en general al medio rural - , la cuesti6n agraria conti

nóa siendo uno de los grandes problemas nacionales 

,ne, 

no resueltos, en el que intetvienen nuevos y :E 
plejos factores. 

En 1910, alio dei inicio de la revolución mexica 

na, los campesinos, ya mayoritariamente mestizos,atr 

por primcra vez imponen su presencia como fuer*'1t 

protagõnica y marcan, de manera indeleble, a es14fol 

movimiento SOCJal. La revolución, que en un ~ 

pio se limit6 a las demandas de los grupos bur~ 

descontentos con el ~gimco de Porfirio Dfaz, ~ 

reorientada por la acción revolucionaria de las mas,n 
y en especial de los campes1nos. 

La participación más avanzada dei campesi~ 

se sintetiza en el movimicnto liderado por Emiliandoi 

Zapata, heredero de la tradición comunal de los J>U+. 

blos indios y mestizos. Influenciado por el pen; 

miento anarco-agrarista de Ricardo Flores Mag 

Zapata Jevantó un programa pol!tico centrado en ,f' 
reparto de la tierra. 

Los partidarios de Zapata fueron derro~ 

pero sus oponentes, representantes de las capas ~ 

dias y de grupos burgueses, tuvieron que tomar cor 
mo propias las banderas levantadas por los campesil\ 

nos. De ah! en adelante la demanda agraria no pod1'l 



~r ignorada. EI levantamiento 
ampesino logr6 que se recono
lese la necesidad de crear ejidos 

formas comunales y colectivas 
e explotación de la tierra. 

La política agraria de los pri
ieros gobiemos posrevoluciona

il1os fue orientada a sofocar el 
escontento en la regiones en 
~nde el radicalismo campesino 
~tuvo presente. En el fondo, pre
raleci6 la idea de que el tipo de 
~taci6n ejidal tenía s61o un ca
dcter temJ?Oral y que más ade
stnte sê crearfan las condiciones 
fara transformar a los ejidatarios 
$1 pequenos propietarios. 

Lo limitado de la polftica 
!igfaria llevó a que, a princípios de 
a,s afios 30 la estructura latifundista se mantuviera 
1t1 lo fundamental. Ello provocó un nuevo ascenso 
iie la lucha campesina, que tuvo sus principales ex
ilresiones en las Ligas de Comunidades Agracias de 
n'eracruz y Michoacán. 

En 1934, Lázaro Cárdenas asume la presidencia 
~ la Repóblica, representando el ala progresista de 
111 revoluci6n, inconforme con la polftica claudicante 

0crecientemente antipopular que prevalece. Este he
dlO, aunado a la importante movilización de las fuer
~ populares, permitió los Jogros dei cardenismo, 
JIB de cuyas principales expresiones fue la reforma 
~a. En el lapso de seis anos, se repartieron 18 
fillones de hectáreas a un millón de campesinos. 
• No menos importante fue el intento de hacer dei 
jctor ejidal la columna vertebral de la producci6n 
i,ropecuaria; fueron repartidas unidades agrícolas 
!t><femas, sobre la base de fonnas de propiedad co-
1,erativas y colectivas; se crearon instituciones gu-
!rnamentales de apoyo y se alentó la organización 
unpesina. 

Sin embargo, los cambios en la correlaci6n de 

~

rzas, el fortalecimiento de los sectores derechistas 
tro y fuera dei Estado, la hostilidad dei imperia
o norteamericano y el ascenso dei fascismo en e! 

no internacional, obligaron a detener e! proceso y, 

l
sde 1938, la política agraria empieza a perder im
lso. 
En los dos siguientes mandatos (A vila Camacho, 

40-46, y Miguel Alemán, 1946-52), tiene lugar lo 
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que se conoce como "contrarrefonna agracia": los 
ejidos coletivos son sofocados; el reparto de tierras 
se restringe; y, con el pretexto de la defensa de la 
pequena propiedad, el latifuodismo se reconstituye 
coo el apoyo jurídico y material dei Estado. 

Modernizaclón y crisis 

La reforma agracia de Lázaro Cárdenas y la pos
terior canalizaci6n de obras y recursos estatales ba
cia e! campo, sientan las bases para que la agricuJtura 
-por vfa de una balanza comercial altamente super
vitaria- provea las divisas necesarias para apoyar el 
proceso de industrializaci6n y de crecimiento urbano 
que tuvo lugar a partir de la segunda posguerra. 

EI capital elltranjero, que durante los anos 30 ha
bfa perdido la propiedad sobre la tierra, se reinser
tará de nuevo en el campo, teniendo ahora como eje 
a la agroindustria y a las industrias proveedoras de 
insumos y maquinaria agrícola. En este proceso, Mé
lcico juega un papel importante, sirviendo de campo 
de ellperimentación para el capital trasnacional, que 
posteriormente se ellpandírá con rapidez por toda 
América Latina.' 

La agroindnstria también será área de inversión 
del gran capital nacional, que muchas veces seguirá 
las pautas tecnológicas y comerciales marcadas por 
las trasnacionales. El impulso a la agricultura de rie
go y a los cultivos destinados a la e,cportaci6n, al uso 
industrial y ai consumo de las capas medias y altas, 
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provocará una profunda transfonnación eo el patrón 

de cultivas, perdiendo cada vez mayor importancia 

1 aquéllos ligados ai consumo de las mayorfüs J que 

caracterizan a la vez a las economias campesinas. 

En la etapa posterior al cardeoismo, la organiza

ción campesina vive un intenso refiujo. La central 

más importante -la Confederación Nacional Cam

pesina-, creada en 1938, seguirá una lfnea de subor

dinación a las políticas estatales, que le impedirá 

presentar una alternativa de conjunto. No obstante, 

dentro y fuera de la CNC, los campesinos defende-

1 rán las conquistas dei cardeiüsmo y continuarán la 

lucha por la tierra. 
Más adelante, se crearán nuevas orgaoizaciones 

campesinas, casi siempre como expresión de movi

mientos polfticos más arnplios: en 1947, nace la 

Uoión General de Obreros y Campesinos de México 

(UGOCM), brazo dei Partido Popular, poco después, 

surge la Uoión de Federaciones Campesinas, como 

parte de la Federación de Partidos del Pueblo Mexi

cano; en la década de los 50, Rubén Jaramillo enca

beza una amplia movilización en el estado de More

los; en 1963, se crea la Central lndependiente, en el 

marco dei Movimiento de Liberación Nacional. Ex

presión también de movilizaciones campesinas fue

ron los levantamieotos guerrilleros de Chihuahua 

y los dirigidos por Genaro Vázquez Rojas y Lucio 

Cabanas, eo Guerrero. Pero a pesar de todo eílo, los 

movimieotos más radicales son derrotados y los in

tentos unitarios no logran sus propósitos. 

A mediados de los anos 60, el proceso de moder

nización comienza a mostrar sus rasgos críticos: la 

agricultura crece a un ritmo menor que el de la po

blación y el país requiere, cada vez más, importar 

grandes vol6menes de granos básicos, oleaginosas y 

otros alimentos. La agricultura pierde en bueoa me

dida su carácter de dinamizador dei resto de la eco

nomía. 
La crisis se exprcsará asimismo en el auge de las 

luchas de los campesinos, en la primera mitad de la 

década siguiente. Las movilizaciones, casi siempre de 

carácter espontáneo, tendrán muchas demandas (au

mento dei precio de las cosechas, incrementos sala

riales para los jornaleros y otras), pero se centrarán 

en las propiamente agrarias. 

Ante la gravedad de la crisis, la política dei Esta

do se reorienta: aumenta su participación en el medio 

rural, por medio de una mayor inversión pública y la 

creación de empresas especializadas, que cumplirán 
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el papel de intennediarias entre los productores ) Má! 

agroindustria, en las principales ramas agrf 

(caiia de azócar, tnbaco, café, cacao y otras). coJluc 
contraparte, se fomenta la colectivización ejidal y •-ak 

fortalece a las centrales campesinas más cercanas . 1 

Estado. Todo ello agudiza las contradiociones~0 

una fracción de la burguesfa agraria, que ai nega 

totalmente a negociar las demandas campesinas, . 

voca la e,cpropiaciõn por el Estado, en 1976, de fº'.1 

mil hectárcas de riego en el Valle dei Yaqui, unajari 

las regiones agrícolas más desarrolladas dei pafs. . 

Ya bajo la administración de José López Po~' 

(1976-1982), la política agraria estatal su fre un n r 

vo viraje: se toman medidas destinadas a suavizar . 

cootradicción coo los grandes propietarios y se J.m 
mienza a hablar dei fin de la etapa de reparto rcp 
tierras. Paralelamente, se crea el Sistema Alime"l.: 

rio Mexicano, que busca recuperar la autosuficienf"1 

nacional en esa materia, por medio de refonnru~ 

aparato administrativo gubemamental y, sobre ílll 
de una política de subsídios directos a la produ · , 

agrícola, principalmente ejidal. Tales medidas, a . 1 

yadas en los excedentes generados por Ia ex plota 

petrolera, pennitieron, a pesar de los frecuentes ~ 
vfos, recuperar cierto dinamismo en la agriculrJ3i 

Sin embargo, ai estallar coo toda su intensidadP'í 

crisis económica nacional, en 1982, se crearon n.P. 

vas y más diffcile.~ condiciones, que enmarcan la 

tuación actual en el campo mexicano. 

Contrastes económicos y sociales ~ 

En la actualidad, las principales características~ 

campo mexicano podrfan resumirse en los sigui 
1 

aspectos: 
-Una profunda diferenciación entre regiones 

niveles de desarrollo desigual. 

La economía campesina cumple el papel de ali 

tecedora de mano de obra, cubriendo la dema 

estacionai de trabajo en las zonas agrícolas desa 

lladas. 
-Una estructura de clases en extremo polariz 

En su parte más alta se localiza la burguesfa a 

formada por 1,8% de los productores, que con 

tran 21% de la superficie arable y 45% dei valor 

los medios de producción. Dentro de este es 

privilegiado se incluye una fracción propiamente 

gárquica, cuyo radio de acción comprende otras 

tividades y que posee una presencia política naci 
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:ás abajo se encuentra un seotor de pequeiia bur
}esra, constituido por 11,6% de los productores, 
~le posee 22,4% de la superficie arable y 19% del 
tlor de los medios de producción. 
; En la base de la pirámide está el campesinado me
p y pobre, que constituye la mayorfa de los pro
'~ctores (86,6%) y cuyas tierras, generalmente de 
p°.1poral, están destinadas a la autosubsistencia, re
tiriendo en su mayor parte de ingresos ex:traparce
pos para su reproducción. 
1 

Dentro de este grupo se localiza el semiproleta
rldo, que junto con Jos llamados campesinos sin 
irra, constituye el grueso de los trabajadores rura

; (alrededor de cinco millones de personas), en 
tienes descansa eo lo fundamental la creaci6n de la 

~~ueza en el medio rural. 
:i Dentro de este sector de asa
Jiados se encuentra la enorme 
~asa de trabajadores "braceros", 

1~e aiio a aiio acuden a laborar en 
,} plantaciones dei sur de Estados 

Méx:ico coex:isten el minifundio, tanto privado como 
ejidal, con grandes ex:tensiones de tierra -las de me
jor calidad- concentradas en pocas manos. 

-Los 10 millones de indígenas -14% de la pobla
ci6n nacional-, distribuídos en 56 grupos étnicos, en 
su gran mayorfa fonnan parte dei campesinado po
bre y dei semiproletariado rural. En las regiones in
dígenas se encuentran los niveles más elevados de 
analfabetismo, de desnutrici6n y, en general, las 
peores condiciones de vida. A esta situación econó
mica social, se agrega una problemática cultural es
pecialmente compleja y diversa, manifestada en el 
enfrentamiento a una política dominante, que subor
dina y disgrega sus costumbres y valores. 

-Un marcado proceso de monopolización de las 

hidos y en actividades de servi
j,s de las ciudades. El flujo de 
Jx:icanos que se desplaza a tra-
1~ar cruzando la frontera, en su 

11'an mayorfa sin documentos, 
,na entre 500 mil y un milJón y 
bedio de trabajadores ai aiio. Las 
,nnas de tenencia campesina de 
tierra -principalmente el ejido y 
comunidad-, poseen una im-

1rtante presencia en la vida eco
Campeslnos mexicanos trabajando en Estados Unidos 

Jmica, política y social dei campo mex:icano. La 
. ayorfa de las veces se encuentran desarticuladas 
'
0
sujetas a diversas fonnas de ex:acción, como son el 
termediarismo, los cacicazgos y la subordinaci6n a 

:s . d . s agrom ustnas. 
De acuerdo con cifras oficiales, eo Méx:.ico ex:is

'n actualmente 5,3 millones de jefes de familia con 
jrra. de los Ql8)es 2,9 millones son ejidatarios, 2,3 de 

opietarios privados y 80 mil colonos y nacionale
. s. La superfície ejidal y comunal ocupa más de la 
n;tad dei territorio nacional (101.3 millones de has.); 
gnl embargo, solamente 14% son tierras de labor y 
~\ de tierras de riego. En el caso de la superfície 
1vada, que cubre 67.5 millones de hectáreas, se 

::stnsidera que, de los 2,3 millones de propietarios, 
111

1% son minifundistas que poseen superficies igua
~'1 o inferiores a las cinco hectáreas. En realidad, en 
c](I 
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principales actividades económicas relacionadas coo 
la producci6n agropecuaria, en las que la presencia 
de la inversi6n ex:tranjera suele ser decisiva. Tales el 
caso de la producción de agroqufmicos, semillas roe
joradas, maquinaria agrfcola, implementos para el 
riego, productos veterinarios, asf como en las princi
pales ramas agroindustriales. 

-Una amplia y compleja participación estatal en 
las actividades prw.tuctivas. La dotación de servicios 
básicos (crédito, aseguramiento, comercializaci6n), el 
abasto de insumos como semillas, fertilizantes y ali
mentos balanceados, as{ como el procesamiento de 
diversos productos, están a cat'go dei Estado. Las 
políticas estatales ejercen una importante función re
guladora: fijación de precios de garant!a y dei salario 
mínimo real; permisos de exportaci6n e importaci6n, 
entre otros. 
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-Un enorme peso de la ganadería dentro de la 

1 estructum productivn dei medio rural. Esta activi

dad, que en su mnyor parte se basa cn sistemas ex-

, tensivos atrasados, en la que el latifundio es predo

minante, ocupa una superftcie mayor a la destinado a 

fines agrícolas. Además, entre 30 y 35~ de las tie

rras de riego se orientan a cultivos forrajcros que, 

sumados a los de temporal. representan 30% de la 

producción agrícola nacional. 

-Una sensible dependencia comercial frente a 

Estados Unidos. Más de 80% de las exportaciones 

agropecuarias mexicanas (principalmente caf~, frutas 

y legumbres, algodón y ganado en pie) tienen como 

destino Estados Unidos y uo porcentajc similar de la 

importación de alimentos proviene dei mismo. En el 

perfodo 1980-84,.las importaciones representaron en 

1 

. promedio 30fri~ dei consumo nacional aparente de 

maíz, trigo, JOI, soya y sorgo. 

La situaclón actual 

La crisis económica ha repercutido negativamente 

sobre las actividades agropecuarias, ai aumentar los 

costos de producción, disminuir la inversión páblica 

y estrecharse los mercados, sobre todo para los pro

duetos pecuarios. Sin embargo, la agricultura eo 

términos generales ha mantenido cierto dinamismo, 

gracias a1 estímulo generado por los precios de ga

rantfa, la reorientación dei crédito gubemamental en 

favor de los productos básicos (como parte dei Pro

grama Nacional de Alimentación), el aumento de la 

competitividad de las exportaciones agrícolas, por 

efecto de la devaluación dei peso, y las condiciones 

climáticas propicias durante tres a.iios consecutivos. 

En el período 1983-85, la agricultura registró un 

crecimiento. Correspoodiendo a los linearnientos de 

su política económica, la posición dominante dentro 

dei Estado se orienta a dar mayor impulso a la 

agroexportación, a liberalizar los mecanismos inter

nos de comercialización y a fomentar la inversión 

extranjera en el campo. 
La posición gubemameotal ha insistido en culmi

nar la etapa de reparto, a partir de agilizar la lenta 

tramitación burocrática y descentralizar la operación 

de la Secretaria de la Reforma Agraria. Sin embar

go, tales políticas pretenden resolver las demandas 

de los campesinos sin transformar las principales 

distorsiones de la estructura agropecuaria y sin 

afectar los intereses predominantes dei capital mo-
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nopolista y dei latifundio. 
La respuesta campesina ante todo ello ha sido 

versa, demostmndo una grnn capacidad de o · 

pero sin rcbasar por lo regular los ámbitos regio 

y sin logrnr oponer un planteamiento nacional 

tinto al dominante. 
Empero, la lucha campesina en los õltimos 

ha puesto en claro la potencialidad que encierra. 

tre sus principales vertientes se encuentran las 

guicntes: 
-La lucha por la tierra y por los recursos nat 

les (aguas, bosques, minerales) contin6a siendc 

principal demanda movilizadora. Alrededor de 

en los filtimos aõos se han crcado numerosas or 

zaciones locales, parte de ellas agrupada en la C 

dinadora Nacional Plan de Ayala. 

-Entre los ejidatarios y pequenos propietarios 

cuentan con una adecuada base productiva, la 1 

ha girado en tomo a contar con mcjores condi · 

de negociación en el mercado, por la parrici 

campesina en las instancias de dccisión gube 

mentales relacionadas coa el agro y por la c 

de organiiaciones de tercer nivel (con las más 

plias atribuciones económicas). Entre los esluc 

más destacados están la Alianza Campesina dei , 

roeste y la Unión Nacional de Organizaciones 

gionales Campesinas Autónomas. 

-La lucha por mejores condiciones de traba. 

por la sindicalización de los jomaleros agrícolas 

ocupado también un lugar importante, distingu· 

dose en esta dirección la Central Independiente 

Obreros y Campesinos Agrícolas. 

Las vertientes sefialadas no son excluyentes. 

mayorfa de las veces actíian en forma conjunta > 

ena parricipan no sólo las organizaciones 

aludidas. Dentro de las centrales campesinas ce 

nas a1 Estado (CNC, CCI, UGOCM), a pesar 

desgaste que han sufrido como consecuencia de 

falta de capacidad de acción propia, tiencn lugar 

versas expresiones de la lucha campesina. 

La resistencia campesina comprende los más 

versos ámbitos, que van desde la lucha política eo 

municípios y en otros puestos de representación 

pular; la lucha contra el caciquismo y la lucha 

organización de los indocumentados (tanto cn M 

co como en Estados Unidos), hasta la defensa de 

valores y costumbres y, en el caso de los indí 

en especial, de su lengua. 
lván Gomez 



1-:1 goblerno dei general 
Velac;co Alvorado reali1.ó 

la década dei 70 una re
rma agraria profunda en el 

• rral, creando má<; de mil 
preo.as asociatfvas y expro

ando casi seis millones de 

~

táreas de tlcrrn en fav~r de 
s de un millón de campesi

' . ''La tierra debe ser de 
· en la trabaja y no de quien 
~ a de ella su renta sin la-
taria", afirmobn el general 
~lasco. 

característica más singular 
. 1 modelo peruano de refor-

~

• agraria fue su caracter 
iatlvo: la tierra era entre
a ai campesino, pero no en 

5 
celas indlvlduales, sino en 

~a de cooperativas o -uno 
;1~ovación dei goblemo de las 
.sperzas Armadas- en una 

~

laclóo oovedosa, las So
ades Agrícolas de lnterés 

, ai (SAIS), que coostituye
l?iP' ln unldad básica de la re
~fma en la zona de la sierra. 

a ldea era re.<!Olver el pro-

~

ma de proporcionar opor
nidades de desarrollo ar,rf
a y social a los mlembros 
las comunidades Indígenas, 

wrs poner eo pellgro el nlvel 
/ativamente alto y las eco

!.Jmfas de escala que se po
~-..n lograr en las haciendas 
~ropladas. ;J<, lo propiedad de los gran

ór.ts latlfundios nrectados por 

1
~ reforma agrarla pasó a ser 
~J los campesinos que traba
ck.ban en ellos, agrupados en 

1-10 cooperativa, y de Ias co
~nidndes campesinas lnd{

zl'as vecinas. 
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Como en Perú casl 50% de la 
poblaclón económicamente 
actfvn trabaja la tierra, la 
reforma agraria, ai afectar 
profundamente el sistema de 
tenencla, produjo tamhiên un 
cambio social muy slgniflca
tlvo . 
EI gohlerno dei general Mo
rales Berm6dez, que derrocó 
a Velasco Alvorado, intentó 
anular algunos de los avances 
revoluclooarios de la época 

anterior, pero le fue casi im
posible alterar la reforma 
agrarla, por la presión social 
Y política dei movimieoto 
campesino. Lo mismo sucedló 
durante el período dei presi
dente Beln6nde Terry. Pero si 
no se pudo dar marcha atrás, 
fue poslble, en cambio, redu
cir la velocidad dei proceso de 
cambios en el campo y, más 
que eso, Inviabilizar las me
didas complementarias de la 
reforma agraria, como por 
ejemplo, la política de crédi
tos a las nuevas cooperativas y 
la comerciallzación de la pro
ducclón. 
En 1985, cuando el joven diri
gente dei Partido Aprista 
Alan Garcia asumió la presi
dencia, se comprometló a 
profundiiar y completar la 
reforma agraria Iniciada du
rante la gestión dei general 
Velasco, levantando nueva
mente la bandera de la justl
cfa social en el campo. 

Cuba 

D La primera ley de réfor
ma agraria fue promul-

gada el 17 de mayo de 1959. 
Esta ley sucedió a la tercera 
Ley Revolucionaria, procla
mada en octubre de 1958 por 
el Ejérclto Rebelde. Ln ley de 
1959 rijó en 27 hás. el mínimo 
vital para una famllfa cam
pesina de cinco personas y le 
otorgó el derecbo de propie
dad sobre esa parcela de tie
rra. 

La segunda ley de reforma 
agraria fue promulgada eo 
octubre de 1963, cerca de dos 
anos después que Cuba habfa 
optado por una economfa so
dallsta. Esta ley pennitió 
eliminar lo que restaba de 
burguesía agraria, férrea ad
versaria dei poder revolucio
nario, a través de la expropia
clón de todas las propledades 
de más de 67 hás. Por otra 
parte, ella favorecló la plani
flcación central de la econo
mfa Y, desde este punto de 
vista, el control de las tlerras 
por parte dei Estado se coo
vlrtió en una tarea tan im
portante que la agricultura 
era el sector que dlnamizaba 
el conjunto de la economfa deJ 
país. AI apllcarse la ley, el 
Estado tomó posesión de 61 % 
dei total de la superficie agrí
cola. 

De ese modo, la nueva po
lítica de propledad de la tie
rra permitió crear una nueva 
estructurà agraria, dominada 
por el Estado y sólidamente 
apoyada en la capa social de 
pequeõos agricultores que 
fueron, sin la menor duda 
(particularmente los no pro
pletarios), los primeros que se 
bcneficiaron coo los cambfos 
introducidos. 
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Caso de guerra 
La reforma agraria está en la 

base de la revoluoión social y 

de las guerras que oonmueven 

a los países oen troamerioanos 

1--.. . ! ,. 

~ . ., ... ~ 
Yr,J 

I • ,, 

"En mi país, basta que una 

persona defienda sus dercchos 

para que sea rotulada de sub

versiva, deda un líder campe

sino guatemalteco exiüado. 

Pero los campesinos no en

tendemos de esas cosas > no 

sabemos bien en qué consiste 

el comunismo. Lo ónico que 

sabemos es que nos saca.roo nuestras tierras y sin 

ellas no tenemos qué comer. i,Que camino nos que

da? l Mirar como nuestros hijos mueren de hambre?" 

América Central es zona de guerra. Para entender 

sus causas se debe considerar el problema que 

subyace por trns dei conílicto: la desigualdnJ'S 
1 

la propiednd de la tierrn. po~ 
Ln mayor parte de la población centronmen{: 

vive en las zonas rurales. 

En las tíltimas décadas, el control de las ip 
productivas se concentró en pocas manos. Los : 

pesinos que antes plantaban para ellos y sus f 

fueron e,cpulsados de sus tierras para dejar lu Pt 

grandes plantaciones de productos de export~se 

(tales como algodón, café, bananas) y ai ganado. D 

Hacia 1975, no más de 5% de la población ~ 

trolaba dos tercios de la superfície agrícola, i\'/ 
mente las mejores tierras. 

1 

La excesiva concentración de la propiedad ruf3 
el creciente empobrecimiento de las mayorfas J~ 
pesinas constituyen la base de la revolución Jed 
que tiene lugar en Centroamérica. 

1 Y 

Por eso, la mayor parte de los campesinos /ft 
troamericanos ha decidido adoptar algtín tipo ~ 

forma agraria. Y en esa región hay tantas cla.J~ 

reforma agraria como países. k'i 
se 

El Salvador 
la 
ro 

"Esta es una guerra enrnE 

que tienen y los que no tiei{; 
nos dijo un taxista que nos De r 
hacia una zona rural de E1 S~ 

dor. uun pufiado de famili.~ri 
see la mayor parte de la · 

rnientras la mayorfa de los 

pesinos no tiene nada. M' 

esto no cambie, no habrá paz· 

Presionado por la guerra ) 

Estados Unidos, el gobiemo 

mócrata cristiano inició una11 

forma agraria para conte 

creciente descontento de la 1 

blación rural y disminuir el 

campesino aJ Frente Fara 

Martt'. Roy Prosterman, el 

tecto norteamericano de la 

ma dijo que ella "harfa na 

pitalistas como conejos". 

Expulsl(ln dei campo y mlserla: bases de la revolud(ln social 
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Anunciada en marzo 

1980, la reforma ag 



:bfa desarrollarse en tres etapas. En la primera, se
an expropiadas las haciendas más extensas (con 
~ de 500 hectáreas), que se estructurarfan como 

Ili 10perativas campesinas; en la segunda etapa, se ex- e! 
.'Opiaran las propiedades medianas (más de 250 ,ri 
n ictáreas). En la tercera etapa los arrendatarios i 
rpesinos se oonvertirfan en duefios de la tierra que 
:upan. EI proyecto afectaba potencialmente la mi
td de la superficie cultivable y 40% de la población 
m aJ l· 
11 

Pero cuatro afios más tarde, esta "vasta reforma" 
• se habfa ampliado más allá de los gabinetes. 

>. Durante la primera fase, en la que se crearon 300 
1
.operativas, sólo resultaron beneficiadas cerca de 
J~ de las familias campesinas dei pafs. Y la vida 
r/8 ellas poco mejoró. Los cooperativistas se quejan 
, l que la tierra que les fue adjudicada es pobre y no 
Jeden tomaria productiva por falta de ayuda técni-

y de créditos. En general los pagos a1 propietario 
,terior soo tan elevados que los campesinos están 

impre endeudados. En una visita de inspeccióo, 
Jlcionarios de la Agencia para el Desarrollo Jnter

cional de Estados Unidos (AID) constataron que 
1 c.ooperativas formadas en la primera fase ten(an 
,a "enorme deuda de capital, carecfan de capital de 
ro, vastas parcelas de tierra permanecfao impro
ctivas, la fuerza de trabajo de que disponfan era 

t1ticho mayor de la necesaria y la gestión era inefi
e~nte". 

energía eléctrica, escuelas y atención médica. 
EI profesor Martin Diskin, dei Instituto de Tec

nología de Massachusetts, el mayor experto de los 
Estados Unidos en la reforma agraria salvadorefia, 
resumió sus efectos sobre la pobJacióo rural: "Los 
sectores más pobres, aquellos que no soo ni propie
tarios, ni arrendatarios ni cultivadores, quedaron ex
cluídos. Las cooperativas están fracasando y el pro
grama acentúa la desigualdad estructural en el medio 
rural, condenando ·a los 'beneficiarios' a trabajar en 
pequenos y empobrecidos pedazos de tierra. Prácti
camente ninguno de ellos ha mejorado su nivel de vi
da". 

Je La segunda fase fue quizá la más delicada: afec
S~a gran parte de las tierras dedicadas a1 cultivo del 
~íé, que es la clave de la riqueza y del poder en EI 
lltvador. En 1983 la Asamblea Constituyente -do-

'. ~ada por la derecha nucleada en la Arena- manio- Guatemala 
1e;,s para impedir la transición bacia la tercera fase, 
iz :ando severas limitaciones a la puesta en funcio-
a ~ento de la reforma como un todo. 
00:En la tercera fase, cerca de la mitad de Jos poten
int1es beneficiarios no se presentó ante las autorida
m; por temor a represalias de los terratenientes. De 
la que se presentaron, la tercerà parte dejó de tra
i ., 
.,ar la tierra poco después de haber sido amenaza-

ab · d . . exprop1a a o, s1mplemente, por haber "desapare-
a;o". De los 65 mil campesinos transformados por 

1 '?rograma en propietarios, muchos habfan sido re
~dos a pequenos lotes marginales quedando con-

1ados a la miseria. Y la reforma agraria nada hiz.o 
ZO.a proporcionarles crédito o asistencia técnica, sin 
3g'r,cionar la falta de empeno para suministrarles 
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La belleza dei paisaje rural guatemalteco no deja 
ver, ai menos superficialmente, la realidad del cam
pesino, empobrecido y empenado en cambiar su si
tuación. Junto con la expansión de la agricultura de 
exportación, los campesinos guatemaltecos han sido 
reducidos a parcelas de tierra tan min6sculas que 
90% de todas las propiedades no ocupa más de 16% 
de la superficie agrícola dei país . 

Después de relatamos historias terribles sobre 
matanzas ejecutadas por fuerzas gubemamentaJes 
contra campesinos pobres, un funcionario dei Pro
grama de Alimentación Mundial de las Naciones 
Unidas co'llpletó: "Si Ud. aprecia su vida, hay un;i 
expresión que no debe usar aqu{: reforma agraria". 
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Hubo un intento de implantar una refonna agra

ria profunda en Guatemala: en 1952, bajo el gobier

no electo democráticamente de Jacobo Arbenz. Par

celas improducti\•as de las grande!> plantaciones -in

cluyendo las de la Unired Fruir Compam'- fueron 

entregadas a los campesinos. Pero Arbenz por causa 

de su refonna )' de su política nacionalista sucumbi6 

bajo un golpe militar estimulado por Estados Unidos, 

en 1954. "loventa y nueve por ciento de las tierras 

expropiadas fueron devueltas a sus antiguos dueiíos, 

quienes además recibieron garantías de que sus tie

rras nunca serfan tocadas de nuevo. Desde 1954, los 

sucesivos gobiemos han respetado el "acuerdo". 

Lo que falta no es sólo una política nacional de 

reforma agracia, sino también uo proyecto de ayuda 

a los campesinos pobres que c;on reprimidos brutal

mente. Recorrimos las regiones montafiosas de 

Guatemala en compaiifa de un agente pastoral evan

gélico. Nos llev6 algón tiempo encontrar uno de sus 

proyectos de crfa de conejos, en un remoto villorrio 

cercano a Chimaltenango. As{ que entramos a la casa 

dei director, su mujer nos sorprendi6 con la noticia 

de que su marido habfa sido secuestrado una semana 

atrás. Unos diez enmascarados penetraron en la casa 

en medio de la noche y se lo llevaron. Elia no lo veta 

desde eatonces. "Sé que le resulta diffcil de creer", 

dijo nuestro gufa, "pero aqu{ en Guatemala la defini

ción de 'subversivo' es muy amplia. Tncluye no sólo a 

quienes luchan por la redistribución de la riqueza 

o fonnan parte de alguno de los grupos guerrilleros, 

sino también a quien ayuda a sus vecinos a criar co

nejos ... 

Honduras 

"Esperar que el gobiemo de Honduras entregue 

un pedazo de tierra es como esperar la Segunda Ve

nida dei Seõor" nos dijo un campesino. "Coando eso 

suceda, Ud. estará muerto desde mucho tiempo 

atrás". 
La reforma agracia en Honduras apareci6 en el 

papel en 1962, cuando se cre6 el Instituto Nacional 

de Reforma Agraria. Y a]]f qued6 hasta fines de la 

década dei 60, coando campesinos frustrados co

menzaron a apoderarse de tierras abandonadas per

tenecientes a grandes latifundios, fundando las orga

nizaciones campesinas más poderosas de América 

Central. "Ninguno de los gobiemos estaba verdade

ramente interesado en una reforma agracia", decía 
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Marcial CabaJlero, un dirigente de la Unión Na · 

de Campesinos. "Están más interesados en pro 

a los grandes terratenientes y a las compaiüas 

ras norteamericanas. Sólo son capaces de reacci 

por temor a la presión de abajo". e 

En Honduras, se atribuye a la reforma agraif!gu1 

mérito de haber mantenido el pa(s libre de los tid 

lentos movirnientos sociales que caracterizan I un 

países vecinos. Pero la reforma fue lastimosa · 

inadecuada. En 1975, se inici6 un plan de cinco 

para distribuir 600 mil hás a 120 mil familias. AI 

mo con que se cumpli6 hasta hoy, necesitarfa 

un siglo para completarlo. Mientras tanto, las~ La 

ciones de tierra contimlan. sus 

Visitamos una de esas tierras ocupadas en C 

yagua, una ciudad cercana a la base norteame · 

de Palmerola. En noviembre de 1982, desp 

intentar infructuosamente durante dos anos 

guir tierras por v{a legal, 64 familias cam 

ocuparon tierras de reserva de un gran terrate · 

Pormaron una cooperativa y, después de arduo 

bajo, convirtieron la tierra improductiva en f6 

plantaciones de trigo, habas, papaya y mangos. Cfma 
tinuaban pobres, habitan casuchas de un solo cu~ 

se alimentaban con habichuelas y tortillas, sin ~ 

para sus hijos. Pero posefan una cosa: esperanza. •pc 
''i,Ve Ud. lo poco que tenemos?, nos decla j L: 

madre de diez hijos. Es mucho más que lo que t~ 

mos antes y lo hicimos nosotros mismos en s6lo~ e 
aõos. Una vez el ejército quiso expulsamos. ~ 

fuimos y después volvimos. i,Qué otra alte~ 

nos quedaba? No tcnemos adonde ir." ioa 

Guatama Fonseca, ex ministro de Trabajo f'i 
ahora defiende a los campesinos pobres en sus 

rpandas de tierra, describi6 a Honduras conxiri 

"reino de la injusticia social. Las vacas pastan ~, 

los campesinos deberlan estar vivieodo y tos~ 

sínos viven donde las vaca~ deberfan estar p 

do". Si el gobiemo hondureflo quiere detenerel 

ciente malestar en el campo, debe aprender a di. 

guir los campesinos de las vacas. 

Nkaragua 

"La reforma agracia nicaragüense es ónica 

historia", dijo el Dr. Joseph Col1ins, cofundador 

Instituto para la Alimentación y el Desarrotlo. 

lins fue asesor dei ministro nicaragüense de ~ 

rrollo Rural y Reforma Agracia durante los 611' 
I! 
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i:cinco afios. "Cuando los sandinistas derrocaron la 
~ictadura somocista en 1979, tuvieron que equilibrar 
Ilias demandas campesinas de tierras con la necesidad 
icde que los grandes terratenientes continuaran produ-
ciendo. Lo que surgió fue una reforma pragmática 

rraJgunos quizá dirfan conservadora-, que limitó la 
, çantidad máxima de tierra que pucde estar en manos 
ade un solo propietario y aseguró proteccióo a la pro
O!'iedad privada. La 6nica condición es que la tierra 
1 fC8 usada en forma productiva. Sólo las tierras im
~lproductivas o subutilizadas están sujetas a expropia
il;ióo". 
e La ónica excepción fueron las tierras de Somoza 
y sus allegados, la mayorfa de los cuales huyó a 

:~\.tiami después de la revolución. Sus tierras -23% 
n::lel total de la superficie agrícola- fueron transfor-
1~adas eo granjas estatales. Pero el gobiemo no está 
:o-;omprometido ideológicamente con haciendas esta
ei,lales. Las menos productivas están siendo ttansfor-
1jenadas en cooperativas de campesinos. 
,o Desde octubre de l 984 se entregaron cerca ·de un 
érlJillón de hectáreas -pagas o no- a 50 mil familias, 
. qomo propletarios individuales o miembros de una 
:ui!OOperativa. Esta cantidad es cerca de 20% de las 
,50ierras de Somoza y diez veces la exteosión de tierra 
a. 1n poder de los campesinos durante la dictadura. 
ra La reforma agraria nicaragüense sufrió desde la 
te,%uta de fondos gubemamentales hasta la ioexperien

íloda de sus dirigentes, pero el mayor obstáculo que 
s. lncuentra es la guerra desencadenada por los con
n,.rarrevolucionarios (contras) desde sus bases en 

!onduras y Costa Rica. Los contras dirigieron sus 
ijo ,taques contra las cooperativas agrarias, familias 
;usampesinas que habfan recibido tierras, técnicos 
,~colas y estudiantes secundarios que cooperaban 

1 d(#l la cosecha de café. 
~Ili La cooperativa San Jerónimo, una de las once 
pas~cadas por los contras, es un caso típico. Antigua 
eh&cienda de café de un amigo de Somoza, San Jeró
dJmo, había sido convertida en cooperativa de traba-

idores. En octubre de 1984, fue atacada por los 
rmtras por cuacta vez. El molino de café fue incen
jado y el almacén quedó rcducido a un montón de 
ledras quemadas. Lo mismo ocurrió con las vivien-

;a &S de los campesinos. Las pérdidas fueron estima
idoil& en diez millones de córdobas, 20 veces las ga
lo. ~cias de la cooperativa en ese ano. 
e 1) Joseph Collins, que analiza los éxitos y fracasos 
6li la refonna agraria nicaragüense en su 1ibro "Ni-
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caragua: what dijference could a revolution make", 
dice que la reforma nicaragüense es una de 1as más 
imaginativas y ex_itosas de América Latina. "Lo trá
gico" -dice Collins-, "es que los contras, apoyados 
por Estados Unidos, pueden detener la experiencia 
antes que haya una oportunidad de que desarrolle su 
verdadero potencial". 

En Nicaragua, la reforma agraria es atacada por 
los contras. En Honduras, los campesinos están cada 
vez más frustrados con la lentitud dei proceso y, en 
Guatemala, la simple alusión a la reforma agraria es 
castigada con la muerte. 

Durante décadas, el clamor de los pobres en 
Centroamérica fue enfrentado con violencia y re
presión. Los carninos bacia un cambio pacífico están 
siendo bloqueados y muchos campesinos pobres ne
vados por la desesperación se han unido a los movi
mientos guerrilleros: Las élites centroamericanas, 
aferradas obstinadamente ai poder, deberfan recor
dar las palabras de John F. Kennedy: "Quien hace 
imposible una evolución pacífica, está haciendo ine
vitable una revolución violenta". • 

Medea Benjamin* 

•coautor dei llbro No Free LrmcJ,, el autor ha traba
jado en América Central y actualmente se desempena 
como coordlnador dei proyecto del Instituto para PoUti
ca Alimentaria y Desnrrollo. 
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Un proceso todavía inconclus 
La crisis agraria es más un 
problema de reorganización 

de la producción y 
de comercialización que 

de distribución de tierras, 

1 

pero el hambre masivaya 
es un hecho concreto 

1, ~ Las tres cuartas partes de los 

-

J casi 600 millones de africanos 

dependen de la agricultura para 

sobrevivir. Y por lo menos 

para la mitad de los 50 países 
... : , 

~ . ., ... ::t 
y~ africanos la producción de ali

mentos constituye la principal 

l y, a veces, la õnica fuente de 

recursos. El ex presidente de 

Tanzania, Julius Nyerere reconoció que "cuando se 

habla de producción agrlcola en el continente, se está 

hablando de la propia vida de los africanos". 

I ,., 
,, 

El hecho de que la cuestión agrícola sea tan im

portante para la supervivencia de tanta gente no es , 

más que uno de los aspectos dei tema reforma a 

ria. Las alteraciones en la estructura agraria de A 

ca no tienen que ver sólo con cifras y con divisas, 

no que afectan la organización básica de la soei 

modifican las relaciones sociales y detenninan 

comportamiento de millones de personas, muchai 

las cuales no están directamente vinculadas a la 

ducción agrí~ la. AI referirse a la reforma agraria 

Africa, muchos autores prefiereo utilizar el té 

r~voluci6n, por creer que los cambios que p 

producirse en la estructura agrlcola dei conti 

negro tocan el punto neurálgico dei equilibrio 

oómico y social de la región. Uno de esos autorc 

agrónomo francés René Dumont, dice que en A 

rica Latina e incluso en Asia es posible hacer 

reforma sin alterar drásticamente el sistema polf ,il 

vigente, pero que en Africa "eso es casi imposibleb 

Eo los países africanos independientes, con la~· 
51 

cepción de Sudáfrica, la organización agrícola actft. 
fue influida profundamente por el proceso poUtíct" 

1 

través dei cual se liberaron de sus antiguas me~ 

Iis coloniales. Durante los õltimos 25 anos, un L 

de países mantuvo a grandes rasgos la misma 

tructura dei penodo ootoruoJ; un se~ndo grupo~ 

i!la f 



RM 
,,.. 

ctuye a nquellos cn que ln transición hacia la inde

(rendcncia se produjo sin altcraciones profundas en 

un primer momento, pero después la estructura su

frió cambios drásticos, impulsados por gobiemos de 

\,tendencia socin.lista: y, finalmente, existe un tercer 

grupo donde la libcración se produjo de manera 

s, traumática y fue seguida de inmediato por transfor

l(!.maciones radicales en el sistema de producción de 

ir. alimentos. Pertcnccen ai primcr grupo naciones co-

81mo Costa de Marfil, Senegal, Kenia, Togo, Came

~rún, República Centroafricann, Uganda, Zaire y 

~mbia. Entre los países que hicieron refonnas 

magrarias más profundas se cncuentran Ta01..ania, 
1111Burkina Faso, Ghana, Malf, Guines, Benfn. Mada

~ga.scar y el Congo. En el último grupo, los ejemplos 
111más claros son Angola, 7imbabwe y Mozambique. :a caso de Etiopfa es diferente porque no sufrió co-

mo sus vecinos el impacto directo dei colonialismo y 

~~recién después de 1979, con la caída dei régjmen de 

'
1 

Haille Selassie, se introdujeron alternciones radicales 
)C . 

la en su estructurn. 

3L• qulebn d, I• .,,,.ctura rolonl•I 

gn; La influencia dei proceso de ruptura dei dominio 

13 colonial sobre la estructura agrfoola es una de las 

,o características que más distinguen a las naciones 

· africanas de los demás países dei Tercer Mundo. 

Fueron raros los casos en que la reforma agraria tu

vo que pasar por el camlno legislativo antes de ser 

puesta en práctica, a diferencia de lo que ocunió en 

la mayor parte de América Latina (excepto Cuba y 

Nicaragua) y de Asia (excepto Vietnam, Kampu

chea, Laos y China). 
La otra gran diferencia que separa a los africanos 

de los asiáticos y latinoamericanos reside en la in

tensidad con que sufren los efectos dei sistema inter

i,1nacional de producción y comercialización de ali

~rnentos. Las tres regiones su frcn por igual las conse

' uencias dei monocultivo, dei desequilibrio entre los 

precios de los productos exportados y de los impor

dos, de la presencia abrumadora de empresas tras-

acionales, dei empobrecimento dei campesino, dei 

xodo en masa hacia las ciudades y del agotamiento 

inexorable de las tierras de cultivo. Pero en A frica 

te proceso asumió perfiles trágicos, donde el ham

bre Y las mortandades por desnutrición no son mera 

consecuencia ocasional de tragedias naturales sino 

que se han tomado endémicas. 
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Fuerte dependencia dei mercado Internacional 

Mientras en América Latina y en Asia los técni

cos y los políticos se preocupan cou las consecuen

cias que el deterioro de la estructura agraria pueda 

tener a mediano plazo, en Africa ya está pasando lo 

peor. No alcanza coo dar tierra ai campesino; mu

chas veces es necesario proporcionarle también ali

mentos con urgencfa, para que no muera de hambre 

en pocos días o semanas. 

En los países en los que la estnictura agraria no 

cambió mucho desde la independencia, la caracterís

tica predominante es la presencia de empresns vin

culadas ai capital trasnacional, que ya habfan im

puesto el monocultivo durante el período colonial. 

Algunas de eDas explotan directamente la tierra, 

mientras otras compran la producción a hacendados 

que, en la práctica, funcionan como subordinados 

suyos. Junto a las grandes empresas sobrevive la 

unidad familiar que produce básicamente para el 

autoconsumo. Casi todos los países de este grupo 

enfrentan hoy un ditlcil período de estancamiento de 

la producción agrícola, junto a la agudización de fe

nómenos oomo el éxodo rural y movimientos a favor 

d-: la reforma agraria. 
Kenia constituye un caso tipo aJ respecto. Sus dos 

principales productos de exportación, café y té, están 

controlados desde hace, por lo menos, 50 anos por 

agroindustrias trasnacionales. La más importante de 

ellas es la Booke Borui Liebig Ltd. (inglesa), seguida 
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por la Dei >.fome (norteamericana), ho) controlada 

por el grupo R.J. Reynolds. A lo largo de la historia. 

estas dos empresas se valieron tanto de la producción 

en gran escala como de la de los pequenos campesi

nos, pero en los óltimos 15 anos pasaron a dar una 

clara preferencia a las grandes haciendas. 

ponible por pequeõos propietarios es de sólo 

hectáreas, una superficie notoriamente insu fiei urse 

pam asegurar el sustento de uno familia. EI resull cibie. 

es Que ar,cnns 12<:f- de las propietlndes agrícola~ prob 

Kenia suministrnn toda la producci6n de alime daci( 

ctel país. liu1ci 

La agricultora familiar 
t.: De esta manera, 7% de área t~rtil de toda la 

superficie de Kenia pasó integralmente ai control de 

las trasnacionales. El país deJ6 de ser autosuficiente 

en alimentos porque la producción familiar J de las 

pequenas haciende,s cay6 abruptamente. Cerca de 

once de los 14 millones de kenianos viven de la agri

cultura. Existe un millón y medio de pequenas uni

dades agrfcolas, mientras que lns grandes ;. medianas 

haciendas totalizan 3.200. El promedio de tierra dis-

A diferencia de América Latina y de algunas sienc 

giones de Asia, el principnl problema de la ngrict 111ra. 

tura africana no es la falta de tierras. Existen glo, 

A frica 789 millones de hectáreas aptas para cul~ con~ 

de las cuales sólo 168 miUones soo explotadas ~ 

tualmente. Segõn la FAO, una buena parte de equ, 
ciali 

Cabo Verde: 
alterar las relaciones 

de producción y combatir 
la desertificación 

política agrarla hacht la resoloclón de esos t 

problemas. 
Con relación a la cooservación dei suelo y 

aprovechamiento ai mãximo de las aguas, 

tomaroo medidas mecánlcas y biológicas: 

construyeron 15.232 diques de correeción 

O Coo técnicas de explotación agrícolas ob- t.orrentes, Junto con gran cantldad de banq 

soletas y un sistema de dh"islón de terrenos tas y muretes. AI ml,;mo tlempo, se foresta 

excesivamente fraccionado, Cabo Verde heredó 23 mil hectáreas. 

dei colonialismo una agricultura incapaz de En 1982, de.--pués de un debate póbllco 

satisfacer las neoesldades alimenticias de su ciooal, se lanzó la ley de Bases de la Rero 

población y de crear una lnfraestructura mf- Agraria, coo los slguientes objetivos ruo 

olma para el desarrollo industrial. La pobla- meotales: terminar coo las formas indl 

ci6n activa en el sector primario superaba llge- de explotacióo, asegurar la ocupación ótll 

ramente 90% en el momento de la lndependen- las tlerras de los campesinos, indemnizar a 

eia, pero este n6mero ha veoido disminoyendo propietarios y fomentar la transfcfón volun 

progreslvamente, debido tanto a las deficien- ria dei actual sistema de relaciones de prod 

das dei sistema, como a la seqo(a pertlnu que clón hacia formas superiores de organizaclón. 

asoló a los llamados países dei Sahel, de los Este afio se lnicló el segundo Plan de 

cuales forma parte Cabo Verde. rrollo Agrícola, coo la meta expresa de recu 

Actualmente, el sector rural responde por rar, antes de 1990, más de cinco mil hectá 

16'* dei PBI caboverdiano, una cifra conslde- de tierra y poner en funclonamlento un slst 

rablemente inferior ai conjunto de los países ónico de gestión de las reservas de agua 

dei Sahel. La sequfa, prãcticameote inlnter- país. 

rompida, obllgó a recurrlr a la fmportación A pesar de las condiciones cllm4tlcas 

maslva de cereales. versas, el combate a la desertlflcaclón ba 

Se han seõalado tres factores como cansantes quistado algunos éxltos, veriflclndose un • 

dei estancamiento de la producción rural dei mento progreslvo de la producción agrícola, 

país: el medio físico, las relaciones de prodoc- gobleroo aseguró eJ abastecimiento casl total 

ción y el sistema de organizaclón de los pro- carne y vegetales a la población, sln teoer q 

doctores. EI gobierno de Cabo Verde orientó su_ recurrlr a proveedores dei exterior. 
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áreas simplemente no tienen duei\o y podrían tor

narse con fnciUdad productivas, si los campesinos re

i, cibiesen algõn estímulo, por pequeno que fuese. Los 

s problemas básicos dei campo africano son la degra

daci6n dei medio ambiente y el sistema de comercia-

li7aci6n. 

La pequena unidad familiar y el sistema de pas-

toreo trashumante eran, en algunos casos continõan 

s. siendo, las formas predominantes de explotaci6n 

. rural y de autosubsistencia. Hasta comienzos de si-
1, 
n glo, hubo un equilíbrio entre la producción y el 

IIÍ' consumo de alimentos, pero con la introducción de la 

s I gran empresa colonial basada en el monocultivo, cse 

ri equilibrio se rompió porque mochos países se espe-

cializaron en cultivos para exportación y pasaron 

a sufrir déficits crecientes en el rubro alimentos. 81 

tn monocultivo, por su parte, contribuyó a acelerar el 

desgaste de los suelos pobres, eliminó la resistencia 

y I de las variedades vegetales a las plagas, a las sequfas 

• 1 y a la erosión. 
; 1 La bõsqueda de mano de obra barata desarticul6 

1 ti el sistema tradicional de producción basado en la 

Jut agricultura familiar, provocando el éxodo rural hacia 

'"' las ciudades, agravado después de la independencia 

en la mayorfa de los países africanos. La transforma-

• ción de la agricultura familiar en monocultivo quedó 

mi entonces a m.itad de camino: la primera perdió im-

1tdt portancia en el autoabastecimiento, mientras que la 

icll segunda sólo en casos aislados continuó siendo n:n-

11 ti table y productiva. EI resultado es que hoy Africa 

8 11 exporta alimentos pero no tiene comida para sus ha

nlt bitantes. 
dot- Estudios técnicos demuestran que es necesario 

Sn. revitalizar la agricultura familiar en Africa, para im

>e» pedir el avance dei empobrecimiento de la tierra, dei 

!upe, hambre y de la miseria. Pero la escasez de recursos 

m financieros ocasiona serios problemas a estos países, 

temi que hoy necesitan desesperadamente divisas prove

de nientes de la exportación, para mantener en funcio

namiento el aparato estatal. Las inversiones en la 

ad- agricultura familiar deben ser complementadas tam

COII' bién coo la reorganización dei sistema de comerciali-

1 1., zación y distribución de alimentos. Sin esto, la po

la. E blación no tendrá acceso a la comida y continuará 

tal dl d~pendiendo de las importaciones. EI campesino, 

,. qlll m1entras tanto, no dispondrá de medios para com-

prar o trocar los bienes que nccesita para continuar 

produciendo. 
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La eoonomfa de true(lue 

En países como Angola, Mozambique, Tanzania, 

Congo, Ghana, Burkina Faso, Etiopfa y Uganda, se 

han verificado consecuencias extremas de la desarti

culación dei sistema de producción agrícola. En los 

dos primeros, el factor básico fue la fuga masiva de 

hacendados y comerciantes portugueses después de 

la iadependencia. En los demás, el fenómeno se re

gistró con intensidad variable, en la medida en que 

los gobiemos se vieron obligados a alterar la estruc

tura productiva cuando acabó el coloniafümo polfti

oo. En mochos de estos países, las dificultades para 

reorganizar la agricultura se tomaron aón más gra

ves debido a la existencia de situaciones de guerra. 

En la mayor parte de esas o.aciones, la comida cs-

casca en las ciudades, ya que la población urbana 

c;reció mucho después de la independencia. Para in

tentar controlar la inflación, los respectivos gobier

nos fijaron el precio de los alimentos, lo que provocó 

la aparición de un mercado negro y la disminución ele 

la productividad de los campesinos. La desarticula

ción dei sistema de comercialización hizo que los 

can,pesinos dejasen de trocar su excedente por pro

duetos como sal, tejidos, herramientas y aceite com

bustible para iluminación, con los comerciantes por

tugueses, como lo hacfan antiguamente, y se vieran 

obligados a dirigjrse a las ciudades. Para la población 

urbana, mientras tanto, se hizo más diffcil acceder 

a los productos dei campo. Por otra parte, la moneda 

perdió poder adquisitivo y los campesinos ya no 

pueden comprar los productos que necesitan, por es

casez o por los precios excesivamente elevados. 
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Este complejo mecanismo de degmdaci6n de la 

economfa, dei que los aspectos mencionados no son 

más que una parte, provocó una separación creciente 

entre la producci6n rural y la urbana. La reforma 

agraria, como medio para distribuir tierras, dej6 de 

ser una prioridad para la mayorfa de las nuevas na

clones africanas. La reorganización de la producción 

y de la comercialización pas6 a ser, dramáticamente, 

lo más urgente y lo más importante. 

Sudáfrica: l qué rumbo? 

Dentro dei continente negro, la situación de Su

dáfrica es casi un capítulo aparte. EI problema de la 

propiedad de la tierra está indisolublemente ligado 

a la cuesti6n dei racismo, pues los bisocos se apode

raron de las tierras más fértiles e impusieron leyes 

que obligan a los agricultores negros a sobrevivir en 

las tierras más pobres. 
La reivindicaci6n de la redistribución de tierras 

pasa por un cambio polltico radical, que s610 ocurrirá 

cuando el apanheid caiga (as{ como acabó en Zim

babwe el sistema de reservas o en Angola y Mozam

bique el de las explotaciones agrícolas en gran escala 

RMA AGRARIA RE 

de los portugueses). D 
En Zimbabwe, el fin de la discriminación ra 

institucionalizada abri6 el camino hacia un sisl 

mi~to. Los grandes hacendados blancos que con 

nuaron en el pafs conviven con la agricultura ne 

yn sea de propietarios, cooperativas o unidades 

miliares. Limitaciones de orden financlero impi 

ron que el gobiemo distribuyese la cantidad de · 

rras que habfu prometido pero, aón asf, los lo 

obtenidos pennitieron que el país registTBSe en 

dos óltimos a.nos zafras record en su historia,~ 

trando que el campesino africano, cuando dispone I 
medios, tiene enorme capacidad productiva. 

La producci6n de las haciendas de blancos 

aument6 después de la indepeodencia; el nuevo d a 

cedente es atribuido integralmente aJ aumento de ~ 

producción de la agricultura africana. En el caso Port 

Sudáfrica, tanto puede ocurrir un fenómeno se~c& 

jante al de Angola y Mozambique, si los agriculto~ e 

blancos desertasen en fomia masiva, como puede ~ir , 

petirse el ejemplo de Zimbabwe, si fuera posible ~cho 

mínimo de entendimiento. Todo dependerá dei gnitirl 

de radicalizaci6n de la crisis racial en el pafs. jmuJ 
Carlos Castil~CXIII 

ci6i 

------------------------
La r~fonna de la tenencla 

de la tierra eo la lndia, ini

ciada en 1950-51, fue dirigida 
y coordioada en gran medida 
por el Gobiemo Central y la 

Comlsi6n de Planiflcaci6n; su 
ejecuci6o estuvo a cargo de los 

gobieroos de los distintos es

tados, lo que dio lugar a mu
chas diferencias eu ese senti

do. LslS cuatro aspectos prfo
cipales de la reforma fueroo 
los slgulentes: 1) la abolicl6n 

dei sistema de "zaminda
ris"; 2) la reforma dei sis

tema de teoencia mediante la 

flj11rl6n de un límite máximo 
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para los alquileres, el mejo

ramiento de la seguridad de la 
tenencla y la concesl6o dei de
recho de compra a los arnn
datarlos; 3) el estableci
mieoto de uo límite máximo a 
la propledad de la tierra y la 

dlstrlbuci6n de los excedentes, 
y 4) la concentraci6n de las 

explotaciooes fragmentadas. 

China 
EI programa de reforma de 

la teneocia de la tlerra de la 

Repóbllca de China se llevó a· 

A} 

cabo eo tres etapas. La reduc• k. 
clón de los alqulleres, eo 1949 JII 

fue seguida de la venta 

tierras póbllcas. Un plan 
dar la tferra a qulenes la tn• lü 

bajan complet6 la reforma bli 
1953. La propordón de t 
rras cultivadas bajo el rigl• 

meo de arreodamiento se re

dujo de 41% a 16%, en tantl 

que la proporcl6n de famlll• 
agrícolas que poseían todll 

las tierras que trabajaba• 
aomeotó de 33% a 59%. Res
pecto de las tterras que contl• 

ouaron slendo cultivadas b 

el régimen de arrendamlent 

se concertaroo contratos por 
escrito que prevefan la sego• 
rfdad de la teneocia a alqulle

res mocho más bajos. 
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Diez anõs de 
ofensiva contra 
la refor:ma 

:agraria 
os diez anos de ofensiva contra una de las 

más importantes conquistas de la revolucióri 

dei 25 de abril de 1974 no lograron aniquilar 

C1 el cambio de estructura de la propiedad de la tierra 

k que tuvo lugar cn la provincia dei Alentejo, é!1 sur de 

o Portugal, entre 1974 y 1976, y que fue el intento 

m más radical de refonm ocurrido en Europa occidentaJ. 

«" Cuando los campesinos de esa región y también 

! n ele algunas zonas dei Ribatejo impusieron como he

e cho consumado ln refonna agraria que el gobierno 

TI! dei general Vasco Gonçalves consngró por Jey, acu-

mulaban muchos anos de explotnción, una elevada 

lilh conciencia de clase y gran capacidad de organiza-

ción. e 

• Conoddo como el "granero de Portugal", el Í 
Alentejo ha sido siempre la región dei latifundio, dei 

e• los grandes propietarios ausentes, de ticrras aptas :i 

49, para la agricultura y abandonadas o reservadas a f 
de áreas de ca7.a. EI trabajo zafraJ representaba, en la .., 

de mayorfa de los distritos, entre 85% y 90% de la po-

1'8' blación ngrfcola activa. Víctima secular dei harnbre y 

e1 blanco privilegiado de la represión, el campesino 

;!e- alentejano fue protagonista de innumerables cam-

1• panas de lucha contra la prepotencia de los latifun

re- distas y dei poder institucional. Un ejemplo de esa 

nto experiencia fueron las jornadas victoriosas por las 

las ocho horas de trabajo, que en 1961 pusieron ai 

pas Alentejo en pie de guerra. 
an La fuerte conciencia política dei proletariado ru

es• ral alentejano provocó, junto con La formación y el 

ti· crecimiento de los sindicatos agrícolas (prohibidos 

ajo durante la dictadura), la ocupación de la tierra y su 

,to. cultivo inmediato, apenas se manifestó en Portugal 

por una correlación de fuenas favorable. 

~u· AI final de las ocupaciones, el panorama rural al 

lle- sur dei pa{s hab{a sufrido una transformación brusca 

Y radical. Antes dei 25 de abril, en la zona después 

designada como "Zona de íntervención de la Refor-
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ma Agraria", que se extend{a por cerca de 3,2 millo

nes de hectáreas, 68,7% dei total de las tierras (2,2 

miílones de hectáreas) estaban en poder de latifun

distas, fundaciones y grandes empresas agrícolas, 

que sólo representaban 2,3% de la población activa. 

Los pequenos y medianos agricultores poseían 32% 

de las tierras (cerca de un millón de hcctáreas) y 

constituían 14% de la población activa, mientras los 

asnlariados sin tierra era el 83,6% restante. 

Dos anos después que el Movimiento de las Fuer

i.as Armadas derribó al gobiemo de Marcelo Caeta

no, se habfan creado 550 Unidades Colcctivas de 

Producción (UCP's) y Cooperativas Agrícolas, que 

se extendían por 1, 13 millones de hectáreas. Con la 

fundación de las nuevas explotaciones agrícolas, a 

fines de 1975 hab!an sido creados 70 mil nuevos em

picos en la zona ruraJ. El área cultivada en relación a 

la superficie total pasó de 8 a 23%, los promedios 

anuales de la productividad en el rubro cereales se 

duplicaron, se introdujeron nuevas c'uJturas, aumentó 

en 70% el nómero de cabezas de ganado, se duplicó 

el n6mero de tractores y el desempleo en la región 

fue prácticamente eliminado, pese a la presencia de 

trabaiadores zafrales. 

... 

Cuando se da el giro dei proceso político portu

gués, tras el pronunciamiento militar de Ramalho 

Eanes, el 25 de noviembrc de 1975, los campos dei 

Alentejo son un tumor revolucionario con el cual el 

"legalismo parlamentario" triunfador se niega a coe

xistir. Para los gobiemos sucesivos, emanados de las 

tercer mundo - 45 



GBA IA• RTUGAL • BE'li' 

diversas elecciones realizadas desde 1976, el carácter 

socializante de la estructura agraria dei sur dei país 

está fuera de época. Se trota también de contener 

y reducir a toda costa la grnn influencia en el A.len

tejo dei Partido Comunista, la principaJ fuerza políti

ca que desencadenó y realizó la reforma agraria. 

Los comunistas no fueron desalojados de la.e; pro

vincias meridionales (el PCP ha conservado la ma

}'Orfa absoluta en las elecciones de la óJtima década, 

en los tres distritos alentejanos de Setubal, Evora y 

Beja), pero la reforma agraria ha sido objeto, desde 

el primer gobiemo de Mario Soares. de una emfrgica 

ofensiva para limitar su acción, al mismo tiempo que 

sofocar y desmembrar las explotaciones agrfcolas en 

poder de los trabajadores. 

La "Ley Barreto" 

La vfa legalista que abre camino al ataque a la 

reforma agraria toma forma oficia] a través de la 

Ley 77/77, que será conocida por el nombre de su 

autor, Antonio Barreto, ministro de Agricultura 

durante el primer gobiemo socialista. 

Esa ley va a permitir que importantes parcelas de 

tierra comiencen a ser retiradas a las UCP's y Coo

perativas, en un clima de gran tensióo social. Fue

ron enviados al Alentejo enormes contingentes poli

ciales, que no siempre lograron vencer la resistencia 

de los trabajadores. 
Con mayor o menor empeõo, la Ley Barreto vie

ne siendo aplicada desde eotonces, aumentando el 

área de las reservas y ampliando los privilegios que 

los propietarios ausentes pasan a usufructuar. La re

presión continuó en el Alentejo, con la presencia de 

la Guardia Nacional Republicana durante los desa

lojos, dejando muertos y heridos entre los trabaja

dores, quienes sólo abandonaban sus parcelas de 

tierra frente ai poder de los blindados o de las cargas 

de cabaJJerfa. 
Se han desactivado y desmembrado progresiva

mcnte muchas UCP's y Cooperativas, pues las tie

rras más aptas para el cultivo son convertidas en 

"reservas". Paralelamente, la banca nacionalizada 

dificulta los créditos a corto plazo, as! como las in

versiones, sofocando financieramente dccenas de 

UCP's y Cooperativas. 

Una década de política contraria a la situación 

creada en el Alentejo en 1975 ha modificado sustan

cialmente la "Zona de Intervención de la Reforma 
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Agraria". Fueron destruídas 230 de las 550 UCP's 

Cooperntivns existentes cn 1976, que perdieron 

dos te reios dei área (pasaron de 1, 13 millones 

hcctáreas a 41 O mil). Más de 50 mil empleos fue 

eliminados y decena.,; de explotnciones colectivas 

mantienen en condiciones di ITciles. Cerca de 250 

cabezas de ganndo, 12 mil máquinas e implemen 

agtfcolas, 200 represas, centenas de graneros, es 

blccimientos para ganndo, viviendas y servidos 

ciales construidos por los trabajadores, fueron 

rados de las i.JCP's y Cooperativas en la entrega 

las reservas. 
Segón dates divulgados durante la X Confere 

de la Reforma Agraria, realizada en Evora, en el 

de julio pasado, 500 propiedades de más de 300 

hcctáreas extraídas a las UCP's y Cooperativas 

bao, en diciembre de 1985, subutilizadas o ab 

nadas. Noventa por ciento de las tierras retiradas 

la fuerza están actualmcnte en manos de grandes 

tifuodistas. De las restantes, sólo la mitad fuc en 

gada a pequeõos y medianos agricultores; mientras 

resto permanece en manos de individuos que no · 

nen nada que ver con la actividad agrfcola. 

Los trabajadorcs alentejanos han resistido u 

zando esa legislación adversa hasta cl limite pe · 

do. Los dirigentes de las UCP's y las Coopcralh 

irnpugnaron centenarcs de concesiones de " 

vas", que dieron lugar a 351 Resoluciones dei S 

premo Tribunal Administrativo favorablcs a las 

mandas. 
Los óltimos gobiemos se rehusan a cumplir 

dctenninaciones de la más alta instancia jurfdi 

administrativa dei país: se nicgan a devolver las" 

servas", los eqoipos y el ganado cxpropiados ile 

mente a los trabajadores. No obstante, cl gobie 

actual de Cavaco da Silva prepara una nueva le · 

ción para ampliar los poderes de la Ley Barreto 

permitir el desmantelamiento de otras propied 

colectivas, que serán declaradas inexplotables. 

En un país que importa la mayor parte de los 

mentes que consume, alegando la incompatibili 

entre la integración a la Comunidad Económica 

ropea (CEE) y el sistema de explotación propici 

por la reforma agra.ria, los gobemantes han agra 

la situación precaria de la agricultura, pues se 

mentó la extensión de las áreas improductivas, 

disminuyó la producción agrfcola y se amplió el 

sempleo en el campo. 
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La mayorfa de los países dei 
Medio Oriente puso en prácti
ca, en los anos 50, diversos ti
pos de refonna agraria. En casi 
todos los casos, e! proceso de 
transfonnación de la estruc
tura agraria transcurrió, en 
promedio, en un período de 
diez anos y sus resultados 

1dfueron más limitados de lo que se esperaba. EI cam
ftio más notorio fue la sustitución dei sistema feudal 

s lr.igente por una nueva élite empresarial, coo una es-
1tntructura típica de una clase media capitalista. Un es
ashdio realizado por el especialista alemán Ulrich 

tiPlanck, profesor de la Universidad de Hohenheim, 

reveló que después de veinte anos de haberse im

atiif>lantado la reforma agraria en países como Egipto, 
Tlitlrán y Siria, la producción agrícola no presentó au

thinentos sensibles en áreas donde no se eliminaron 
:sc:tampoco fenómenos como el endeudamiento, la po

Stbreza, el éxodo rural y la existen-

' dd:ia de un n6mero considerahle de 
agricultores sin tierra. 

r • Los resultados de la investiga
Jio;ci6n dei profesor Planck, publica
"nda hace poco tiempo por la FAO, 

:gallClíalan que huho una redistribu
ienJ:i6n de riquezas limitada. Au
~sl#llCntó el nómero de créditos y fi
:to nanciamientos a los agricultores 
:1adlnsta1ados en glebas divididas por 

los gobiemos, dismínuyó la in
~ a11uencia económica de los grandes 
wc!Jatifundios, se redujo el desnível 
s E~nómico entre ricos y pobres en 
cisP zona rural y se consolidó un 

1yJector medio entre los nuevos 
: 8if)topietarios. De un modo general, 

3s, ~! análisis afirma que las expecta
~, (klivas surgidas entre los campesi-

nos en la época que se implnntó la 

das, si bien se eliminaron los aspectos más brutales 
de la dominación feudal. 

La refonna agraria en países como Egipto, Tó

ne1., Irán (antes dei derrocamiento dei Sha), Turqufa 
y Líbano, aumentó el poder adquisitivo de los cam

pesinos que recibieron tierra, pennitiendo una cir
culación mayor de hienes de consumo, que acabaron 
favoreciendo a las industrias de manufacturas y a la 
importación de productos. Como los nuevos propie

tarios buscaban, fundamentalmente, ascender en la 
escala sociaJ, fueron pocos los que invirtieron sus 
ganancias en la mejorfa de la infraestructura de pro
ducción. Los rendimientos fueron aplicados en el 

consumo, mientras las inversiones eran realizadas 
con prestamos de bancos u organismos póblicos. Por 

este motivo, el endeudamiento no disminuyó e in

cluso hay casos en que aumentó. 

En A fganistán, el proyecto de refonna agraria 
establecido en 1975, tras la caída de la monarqufa, 

tuvo como uno de sus puntos básicos la amnistfa fis
cal de las deudas contraídas por los campesinos con y 

sin tierra. Durante un cierto período, fueron eximi
dos del pago de las amortizaciones, pero hubo que 

suspender la medida, pues la ampliación de los culti
vos y los rebaõos fue insuficiente para asegurar ni
veles mínimos de autofinanciamiento. 

:,p,!f'Cfonnn agraria no fueron colma- La reforma agra.rfa pennlt16 una drcuJacl6o mayor de bfeoes de consumo 
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Los campesinos no conffan 

La mayor1'a de los países del Medio Oriente opt6 

por reformas agrarias de tipo asociativo, a trav~ de 

las cuales se forman cooperativas, que sustituyeo a 

los antiguos terratenientes en la administración de las 

grandes unidades agrícolas, o se asocia a los peque

fios productores para que tengan a~ a la econo

mfa de escala. Casi todos los proyectos de grandes 

cooperativas tuvieron resultados insuficientes, por

que pasaron a ser administradas por técnicos o agri

cultores que las transfonnaron inmediatamente en 

empresas que s61o apuntaban al lucro, sin tomar en 

cuentn las necesidades sociales, lo que las aproxima

ba de las sociedades anónimas. 

El pequefio agricultor, acostumbrado ai auto

abastecimiento o a la producci6n familiar, no fue su

ficientemente estimulado para integrarse a unidades 

mayores. Su falta de preparaci6n y el temor de 

abandonar los pequenos lotes privados, donde tenían 

más seguridad, para adherir a un sistema donde no 

controlaban su producción, impidieron que las co

operativas fueseo un atractivo para los campesinos. 

Por otra parte, los gobiemos dei Medio Oriente en 

general no se empefiaron en asegurar para los cam

pesinos pobres sus derechos, lo que sólo sucedió con 

Los palestinos: 
la reconquista de la tierra 

D Hay un pueblo para eJ que el problema de 

la tferra tlene una foerza especial: el pue

blo palestlno. Para ellos no se trata de reivindi

car una mejor utl1izacl6n de la tlerra. Se trata 

de recuperar su tie"ª· 
Los casl un mUlón 284 mll habitantes de 

Cisjordanla y Gaza, los tenitorios palestinos 

ocupados por lsraeJ, los refugiados palestinos 

que vlven dispersos en el mundo ~ una ver

dadera dltspora- y los palestlnos coo cfudada

nfa lsraeU que vlven en las tlerras de la antlgua 

Palestina tlenen un suefto comtin, la creaclón 

de un estado lndependlente. 

La sltuaclón es aáo más dram,tlca desde la 

ocupacl6n militar de Cfsjordanla y Gaza por 

parte de Israel. Una de las medidas adoptadas 
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las reformas agrarias de corte revolucionario, e 

la que se real.izó en Argelia después de la inde 

dencia, en 1962. 

Las cooperativas egipcias Uegaron a funcionar 

zonablemente durante el gobiemo de Gamal A 

Nasser, pero comenzaron a declinar en el período 

Sadat y conservan muy poco dei espfritu origi 

Dejaron de ser una forma de permitir que los 

débiJes tengan acccso a la tierra y a mercados 

amplios, para convertirse en un instrumento de 

agricultores más poderosos y competitivos. 

Pese a no baber logrado un desarrollo rápido en 

áreas rurales. las reformas agrarias realizadas en 

rios países árabes permitieron el aumento de 

áreas de cultivo de algunos vegetales, como su 

con el algodón y la cafia de azócar en Egipto y 

las hortalizas en Siria e lrak. En Irán, la remo! 

fue sustituida por pastu:ras, papas y tomates des · 

dos, en su mayoda, a la exportación. 

En Egipto, el apoyo estatal propició el au 

dei rebatio bovino, pero en Síria el nómero de 

maJes disminuy6, como consecuencia de la transi 1 

mación de antiguas praderas, que fueron destina 

la producci6n agrícola. 

por las autoridades sionistas, para tornar 1 

versible su presencia en esos terrftorlos, es 

confiscacl6o sistemática de tlerras palest 

que pasan a ser explotadas por familias 

colonos judfos en asentamlentos (en ge 

verdaderas fortlOcacfones que crecen 

hongos). 
Cerca de 25% de las tterras árabes de 

jordanla y Gaza Cueron confiscadas desde 

ocupactón en 1967, expolsando consecuen 

rpente las ramlllas palestinas qoe las babl 

ban. Cerca de on terclo de la mano de obra 

esos terrltorlos emlgró en busca de trabajo, 

slempre bacia Israel, ya que los palestinos 

tlenen siqulera documentaclón adecoada 

viajar llbremente bacia otros pafses. 

EI poeblo palestino está buscando por 

los medios a su alcance detener esta san 

asentar a su gente en las tlerras de Clsjord 

y Gaza. Para ello, como cita el ensayo ded 
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ia, Camblos de estructura 

En cuanto al aumento de la producci6'n global -el 
nobjetivo principal de las refonnas agrarias dei Medio 

llci Oriente-, los resultados son bastante controvertidos. 
oC En Egipto hubo una productividad mayor, en los 
imdiei ~os que se sucedieron a la reforma; pero en 

111 Irán y Siria. segõn expertos de las Naciones Unidas, 

111 1os resultados no fueron alentadores. 
e, Para los agricultores favorecidos por la redistri

bución de la tierra, la consecuencia inmediata fue el 
aumento dei poder adquisitivo, principalmente a tra

n~vés de estímulos oficiales, pues se estableció el fi -
11,nanciamienfo y la fijación de los precios. Pero los 
e lpequeiíos agricultores, a pesar de haberse librado de 
etd,la dominación de los senores feudales y los grandes 
~ aterratenientes, pasaron a su frir una dependencia de 
,ladtipo administrativo en relación a funcionarios dei 
1túrgobiemo. También se produjo en las aldeas una nue-

va diferenciación de clases. Mientras antes de ta re
fonna todos ten.fan el mismo grado de pobreza, des-

1jués re la redistribución surgieron grupos de carn
e rrsinos con mayor poder adquisitivo, que comenza-
11.S;JOn a utilizar a los campesinos sin tierra e.orno mano 
8"'\le obra barata. 

Otro cambio importante fue el que ocurrió con 

ai tema por Pat H unter (Third Wor ld Media Li
mited, london): "Los que poseen tierras son ge
nerosos en la divislón de los lucros de la agri
cultura, en un Intento por retener la fuerza de 
trabajo y aílncar la gente. Los que tienen capa
dtación técnica son convocados para permitir 
que la tlerra produzca mejor, de forma más 
eficiente y rentable. Pero en muchos casos ese 
esfuerzo es frustrado por las autoridades mili

res lsraelfes." 
Las tierras de Clsjordania tlenen 110 aire 

ledor. La constrocción de nuevas casas por 
arte de palestinos está prohlbida y poresa ra
n los jóvenes están obligados a apliiarse con 

us padres, Incluso después de casados y dei na
lmlento de sus hljos. Y sobre los que se dedi

n ai cultivo de la tlerra o a las pequ_efias 
olndustrlas semiartesanales pende siempre 
espada de Damocles de la exproplaclón, la 

nvasl6n o la destrucción de las cosechas. 
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las relaciones externas de cada aldea. Antes de la 
reforma, toda la comercialización y el financiamiento 
eran realizados por los terratenientes y sefiores feu 
dales. Después, los campesinos pasaron a tener con
taç:to directo con el gobierno y los bancos, organis
mos técnicos y administrativos, lo que provocó nue
vos conflictos, agravados porque los campesinos sin 
tierra continuaron en las mismas condiciones: la re
forma no fue suficientemente amplia como para 
atender a sus demandas, particularmente en casos 
como Egipto, Irán y Lfbano. 

En lrak, las mejorlas promovidas por el gobiemo 
en la infraestructura sanitaria, educacionaJ y de 
transporte, elevaron el nivel de vida en las aldeas de 
cinco a siete mil habitantes, pero no se produjo una 
descentralización urbana, como pretendia el gobier
no de Bagdad, pues las principales unidades de be
neficiamiento y comercialización de la producción 
agrícola permanecieron concentradas en las ciuda-

.. 

Israel provee a Cisjordania de 90% de los 
productos importados, inclusive de bienes in
dustrlales, y 65% de las exportaciones de la re
glón van bacia Israel. Los n6meros muestran 
claramente la alta dependencia impuesta a esos 
territorios por el gobierno israeU. 

Más aliá de nómeros, el problema de la tier
ra para eJ pueblo palestino está latente en todas 
las tensiones que padece ta región dei Medio 
Oriente desde hace décadas. Como decfa el en
sayista y periodista israeU Amnon Kapelluk, 
"falta un país ~n el mapa de la reglón". Y no 
habrá paz hasta que la geograffa vuelva a la 
normalldad. 

(8.B.) 
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-----~ 1 EI pequelío agricultor oo se lntegró • tinldades mayores 

des. Sin embargo, hubo excepciones: algunas co

operativas crecieron } pasaron a nuclear a su alrede

dor un mayor número de personas. 

Por eso el éxodo rural no fue totalmente afecta

do. En algunos casos, aurnent6 incluso la migraci6n de 

campesinos pobres hacia las ciudades. como sucedió 

en Egipto. La redistribuci6n de tierrns y la racionali

zación de aJgunos cultivos liberaron mano de obra y 

1n91és D 
Espanol O 

cre6 mayor movi li 

socio.l. 
EI tercer factor q 

contribuyó para el mw:k U 

temmicnto de un alto f1'! te 
., dice de migraci6n fue J. n 

introducci6n de máq1tJUar 

• nas y tecnologfa modei 

' 1 na en la agricultUJli o{, 

Aunque no se h*el 

generalizado en ~ 

mayorfa de los países dei Medio Oriente, la ~ 

zaci6n fue suficiente para liberar considerables Cc,lica 

tingentes de mano de obra que, para sobrcvivir, ~ 

trasladaron de inmediato a las ciudades. AI ~rapt 

tiempo. la mcjorfa de las condiciones sanita.rias enta vi 

interior aceleró el crecimicnto demográfico, trayei, nc 

do corno consecuencia un éxodo mayor de cam~Pan 

nos. 
.~ 
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IO 
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lmérica Latina/Chile 1 

~nochet y la inseguridad nacional 
l 
arlepués de trece anos de régimen militar y severo control de la población, crece 
h.1 incredulidad en relación a las afirmaciones dei gobierno y a su capacidad para 
eiitar el estallido popular 
111. 
lt"" . 
uc os'11ías vividos en Chile entre publicitarios verticalmente mane- contraban en aguas iotemacio'oa-
1a- e! 7 de agosto y el 7 de se- jados para llenar la televisión de les a 350 millas de la costa chile-

lfnbre pasado no serán olvidados fusiles ametralladoras M-16, de na. 
:a!'cilmente. En uo solo mes se hizo bombas caseras, de lanza cohetes, 
COíl,lica la existencia de arsenales de bazookas y gran cantidad de 
r, ~ mbarcados clandestinamente, amongelatina, un explosivo ya ha
is. raptó a un coronel vinculado bitua! en las operaciones clandes
en,a visita dei jefe del Comando tinas. 
:yqr norteamericano con asiento Se pidió -y exigió- a los me
peli Panamá, fueron acusados for- dios oficialistas usar toda su capa-

ilmente más de veinte oficiales cidad para convencer ai país de 
r torturas y asesinatos en los que se vivían tiempos de guerra. 

~ ros anos de la dictadura y, el Como una forma de dar respaldo 
cho más espectacular de todos, ai discurso de la confrontación, 
produjo un atentado armado aviones especiales llevaron ca

ptra Pinocbet dei cuaJ éste se marógrafos a alta mar, para re
\Jvó por milagro". gistrar la presencia de buques so
l as huellas de esos dfas han viéticos frente ai litoral chileno. 
~ado profundas en el país. Lo que no se dijo era que tales 
~ annas son una realidad? barcos eran pesqueros y se en-

. 60uántas Ilegaron de afuera? lSe .. 
,20-egaron otras por parte de los j 
.OO!emas de seguridad, para in- a: 
.00,mentar el impacto? l Y cómo 

descubrieron los arsenales? 
LN Je la scguridad secreta dei ré-

kn o fue una información he
... L trascender por Estados Uni
.. ·f- Preguntarse éstas y otras 

hoy en Chile ya es normal. 
, a pesar de todos los es

s dei régimen, está incré-

mayor desesperación dei 
tario General de Gobiemo 

cisco Javier Cuadra fue 
tatar cómo la mayorfa dei 

no crera en los arsenales 

El miedo en el rostro 

El régimen vivió horas de des
concierto total después dei aten
tado contra el general Pinochet. 
Tras salir ileso dei operativo lle
vado adelante por el Frente Pa
triótico Manuel Rodríguez (FP
MR), Pinochet regresó a su refu
gio en la cordillera. Ha trascendi
do que su estado era c!e estupor, 
de desconcierto y de temor. El 
estupor y el desconcierto se expli
carfa por la imposibilidad de ase
gurar, a ciencia cierta, el origen 

estinos, a pesar de esfuerzos Asr quedó uno de los autos de la escolta de Pinocbet 
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atentado. Pasaron 24 horas 

de que se reuniern con el gc 

Pinochet cn su despacho. La \ 

fue mostrada por la televisióc 

sonido directo y con ln imaget 

mandatnrio chileno ngitand~ 

mano frente a la Junta. Esos 

chos significativos llevnron a 

chos chilenos a preguntarse q 

lo que pasa realmente en el 

A las 48 horas dei aten 

dei atentado. Este podfa venir de 

cualquier dirección ideológica o 

institucional. Podfa ser nacional o 

extranjero. Temor porque en ver

dad estuvo al borde mismo de la 

muerte. Sólo la precipitación de 

quien apuntó una ha=ooka a ape

nas cuatro metros dei automóvil 

-y no a doce metros _mínimo, co

mo se requiere para que un pro

yectil estalle-- hizo que Pinochet 

saliera coo vida dei lugar. 

duro y resurgieron las amenazas 

apocalípticas: "iEStamos en 

guerra senores' Lo vengo dicien

do desde hnce tiempo y nadie me 

cree. E.e; la guerra contra el mar

xismo-leninismo } la Uni6n So

viética. jEI caos o la democracia'" 

lomediatamente después, los ge

nerales dei ejircito, almirantes, 

aviadores y la policfa uniformada 

se solidariiaban con el jefe de 

Estado. Pero más aliá de esas de- Pinochet vivió un momentc 

~ gloria a su estilo: columnas ) 

~ lumnas de manifestantes ac 

: dos de las diversas comu 

Preocupaclón y temor en el rostro dei dictadoT 

EI desconcierto también se mostraciones de adhesión, un he

notó en el equipo central de co- cho no escapó a los ojos de los 

municaciones dei gobiemo. Fue- observadores: la Junta de Gobier

ron los canales de televisión uni- no, integrada por los cuatro Co

versitarios los primeros en dar mandantes en Jefe, no emitió de

infonnaciones dei hecho. Más de claración alguna condenando el 

un alto oficial llamó ai Canal de la 

Televisi6n Nacional para saber } 

por qué allí no se daban informa- >g, 

ciones sobre lo que acontecfa. En } 

definitiva, la c<ípula dirigente ne- ~ 
cesitó de más de una hora para 

constatar que segufa gobemando. 

La mano dura 

Tras recibir la atención médica 

para superar la crisis, un Pinochet 

nervioso y envejecido relató e! 

atentado. AI dfa siguiente, ya de 

uniforme y enmarcado en el esta

do de sitio, reapareció el Pinochet 
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Santiago, encabezados por s 

caldes y autoridades locales, 

grupos movilizados aJ norte, 

de la región central dei país, 

filaron por casi siete horas 

ai "Altar de la Patria". EI g 

presidente y su esposa 

presidenta de todos los vo 

riados y centros de madres 

país, recibieron aplausos y \ 

en medío de un reiterado "i 

dura, presidente!". 

La mano dura actuó d 

clandestinidad. El gobiemo, a 

vés de su ministro dei ln 

condenó la secuencia de 



Jeno, la muerte dei editor intema
:nÇional de la revista "Análisis" y 
,~e otros opositores declarados, 

sólo tiene un responsable, el régi

,r,ien militar. 

1c 
>s 0tra solida política 

a 
EI atentado contra Pinochet se 

rodujo en medio de las gestiones 

0iJinales que dieron fonna a una 
itr>ropuesta política de centro dere
: 1:ha para una transición a la demo
~ .. -racia. En elJa actuaron como fi
fldUrtlS ccntrales Eugeruo Ortega, 

5u1cmo dei fallecldo presidente 
!S. frei, cl dirigente de la tendencia 
e nás moderada dei Partido Socia

rs, jsta, Jorge Molina, y el dirigente 
; rtfcl Partido Nacional, de derecha, 
,geledro Correa. EI surrealismo r:le 
l) situación chilena guedó en evi

otJencia cl mismo martes 9 de se
rulcmbre cuando los periódicos, es
v1:,ecialmente "El Mercurio", pu

";ilicaron páginas enteras a color 
on la fotograffa de Pinochet (de 

:ies.MI) y convocatorias a la con
o,aFntración, mientras como inser
lnt~ón a dos páginas se dforon a co
ascf)CCr los detalles dei programa de 

: 11c,rofundización democrática dei 
pia. lCUcrdo Nacional. 
s a Tanto el Acuerdo (construido 
tico~n el apoyo de la Tglesia) como la 

,lianza Democrática (dirigida por 
~ democracia cristiana) fueron 

1~das por Pinochet en su dis
iirso dei 11 de setiembre. Días 

tcs habfa mostrado el nível de 
ira hablando de "políticos de

rados". Ya para el 1 1 habló 
"ingenuos y sembradores de 
su, 
Pero más allá de las palabras, 
chilenos tienen la sensación 
hay una historia silenciosa: 

\t 
historia que puede tener cual

er fin. Es cierto que el Movi
nto Democrático Popular 

10P) está muy golpeado y que 
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Mú an• de las palabru, una hbtorfa sllendosa 

la oposición, en general, tiene 
ahora cerrados sus espacios. 
También es verdad que la primera 
medida dei régimen se dirigió 
contra las revistas opositoras y los 
periodistas democráticos: que las 
muertcs se multiplicaron y Ires 
sacerdotes, estrechamente vincu
lados con los pobladores, fueron 
expulsados. Pero, detrás de todo 
eso hay una pregunta de fondo: 
icuánto tiempo podrá Pinochet 
seguir sujetando la tapa que con
tiene la presión de una caldera 
próxima a reventar? 

Juego complejo 

Con importantes préstamos a 
decidir a mediados de octubre en 
el Banco Mundial y el FMI, con 
una visita dei Papa programada 
para el afio próximo, con las pre
siones crecientcs de la Comunidad 
Económica Europea y Estados 
Unidos para iniciar una pronta 

transición a la democracia, el ré
gimeo militar no puede definir ai 
estado de sitio y a la guerra 

"contra la Uruón Soviética" como 
su estrategia pennanente. Debe 
volver a actuar con un cierto rea
lismo. 

Durante ese mes, de agosto 
a setiembre, Chile tuvo además 
dos experiencias políticas que hi
cieron recordar lo que es vivir en 
un sistema democrático: la tras
misión de un video personal dei ex 
presidente Alessandri con motivo 
de su muerte (a los 90 anos) y la 
publicación de una edición espe
cial de la revista "APST", con 100 
fotografTas dei gobiemo ·dei pre
sidente Salvador Allende. Vivir 
esos hechos en m~dio de la pre
sencia permanente dei ejército, de 
discursos de guerra, raptos y ase
sinatos contribuyó para dejar más 
clara aún la urgencia de recuperar 
la democracia plena. 

Fernando Reyes Matta 
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''La oposición 
está unida'' 
Para German Correa. Presidente dei ~tmimiemo 
Oemocratico Popular. Estado::, Lmdu · esta empenado en 
impedir una salida a la cri. is fuera de u control 

Germán Correa, presMente dei Movimlento Democrático Popular 

con 
que analiza la coyuntura aisl 
pafs y las perspectiv.as de la 

ción. lucl 
En esos días, el régimen rea, 

dado a conoeer la eitistencia tnt• 
arsenal en el norte de Chile , obli 
bía comenzado su campana sitit 
pagandística contra la "su ~e 
sión" y la "amenaza sovi ra.si 
Aunque los hechos post 1 
cambiaron -al menos de 
mente- e! 'Panorama polfti que: 
blicamos a continuación 101 !OC' 

chos más significativos de 00 
claraciones de t n 

i co, que aportan llll" 
~ mentos de juicio 

1 

§ oomprender la es : 
! de la oposición los 

propio régimen~lall 
momento tan que 
dei proceso chi! fun 

El ano 198/jdll! 
marcado avanctslm 
oposici/Jn y en 1al3 é 
lizaci6n de ~de 
iC/Jmo ve usted 4cia. 
norama de a~Oi 
ade lante? dic 

- La lucha ai4 
tatorial en Chi 
quiere carácter 
a partir de 1983. 
habíamoS vivido u 

ga y dura etapa ~ 
constrocci6n de~~ 
partidos polftiCOS 
organmicioneS s ' 

En la primera 
lización de cará 
cional, que se 

E
ntre los dirigentes detenidos agrupa a la izquierda chilena. Po
después dei atentado contra cos dfas antes de ser detenido, 

el general Pinochet está Germán Correa realizó una visita breve a 
Co~ presidente dei Movi- Brasil, durante la cual concedió 
miento Democrático Popular una entrevista exclusiva a cuader· 
(MDP), el frente político que nos dei t ercer mundo, en la 

en octubre de 1984, la 
de la dictadura fue la dec 
dei estado de sitio. La re 1 

fue fundamentalmen~e con i~ 
fuerzas del MDP: tuvtmos f 
500 dirigentes detenidos Y 

1 

N 
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mos en ln clnndestinidad durante t! 
2 

cinco meses, hasta mano de 1985, ~ 
~ cuando fueron asesinados tres 11: 

compaíieros dei Partido Comu
nista. 

Ese hecho fue un marco en la 
lucha: la movilización de masas se 

n reactivó con fuerza a partir de 
ª entonces y la dictadura se vio 
~ obligada a levantar el estado de 
11a sitio en junio de 1985. De ahí en 
slJll adelante, la lucha de masas está en 
riil fase ascendente. 
ter. En 1986 se crea la Asamblea 
~ de la Civilidad (AC), agrupación 
icoi que nuclea las 18 organizaciones 
IOll sociales más importantes dei pafs, 
:~~ con más de tres millones y medio 

de afiliados. Eso significa la con
~ solidación de una alianza social de 
cw gran amplitud: desde el proleta
,5~ riado organizado y sindicalizado, 
'" los pobladores, trabajadores ce-
na- h ed. dd santes, asta capas m ias, pe-
. queõos y medios empresarios, 
ilell' funcionarios dei transporte, in

r9fi dustriales. Esos sectores fueroo 
:cts los que convocaron el paro dei 2 y 
1 /013 de julio pasado, la movilización 

111 de masas de más amplio apoyo so
ed dcial y político que se realiz6 en 
atp Chile desde la implantación de la 

dictadura. 
1 an; Desde la creación de la Asam
:::hilciblea de la Civilidad, los 24 parti
er tddos de la oposición se han venido 
1g3, reuniendo para definir acuerdos 
o u111en tomo a la movilización de ma-
1pa sas y para luchar por democracia 

c}eahora. 

tie<» 
SQcilse consolida la alianza social 
neral 
rrácll ;, Cuáles serlan, entonces, las 
se i+,csibles solidas po/fticas a la cri

l res(>!is? 
:Jec~ - Cuando la Asamblea de la 

1 repPvilidad levant6 su pliego reivin-
con<licativo de demandas económicas, 

nos nfX>llticas y sociales (que lia mó 
ios i"Dermnda de Chile"), plante6 la 
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Chilenos en Espaiía protestan contra el estado de sitio 

necesidad de Uegar a acuerdos 
para una salida inmediata a la 
crisis. 

Atendiendo ai llamado de la 
AC, el MDP defini6 un esbozo de 
propuesta, que consiste básica
mente en tres puntos: Primero, la 
renuncia de Pinochet; segundo, la 
instauraci6n de un gobierno de 
emergencia, presidido por una 
personalidad de amplia represen
tatividad y consenso entre las 
fuerzas polfticas y sociales dei 
país, para iniciar la redemocrati-

zación; y, tercero, el llamado a 
elecciones generales antes de 
cumplidos seis meses de implanta
do ese nuevo gobierno. 

Los sectores sociales más sig
nificativos dei país se pronuncia
ron a fu vor de la propuesta dei 
MDP y se gener6 asf una eferves
cencia política que llev6 a la 
Alianza Deroocrática (AD) -<jUe 
agrupa a los partidos de centro y 
a algunos de derecha- a plantear 
su propia propuesta de salida a la 
crisis, que, en sus aspectos fun-
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damentales, es muy ccrcana a la 

del MDP. Se puede afirmar, pues, 

que toda la oposición chilena está 

unida en tomo de puntos básicos 

de salida a la crisis que vive el 

país. 

1, Podrla definir ,m poco más 

nftidamente el perfil de ese ci·en

tual gobierno de transición? 

- Creemos que debe ser demo

crático, transitorio y de amplio 

consenso nacional, para poder 

establecer las bases de lo que no

sotros Ilamamos una democracia 

profunda. Es necesario iniciar la 

democratización de la vida políti

ca, pero también de la economía. 

la sociedad en general, la cultura, 

los medios de comunicación. 

Nuevo plan represivo 

Frente a ese avance en los 

acuerdos polfticos de la oposición, 

1,c11ál fue la repuesta de la dicra

d1ua? 
- Su instrumento permanente 

es el uso de la violencia, la repre

sión. Y la innovación es la utiliza

ción de todo tipo de subterfugio 

para dividir el frente opositor, en 

particular el uso tendencioso dei 

debate sobre las formas de lucha 

antidictatorial que usa la oposi

ción, generando una discusión en 

tomo al derecho a la resistencia 

armada. 
La última novedad en ese sen

tido es el montaje de un plan re

presivo que cuenta con apoyo de 

la C!A: el anuncio ante el mundo 

dei "dcscubrimiento" de un arse

nal de annas en el norte dei país, 

que pertenecerfa a una de las or

ganizaciones que plantea formas 

más avanzadas de lucha, el Frente 

Patriótico Manuel Rodrfgue1 

(FPMR). En ese montaje se ha 

pretendido envolver también a los 

partidos que forman el MDP. 
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,Habrla, ademds, la intención 

de "dar ,m recado" a las F11enas 

Armadas' 
- Claro, al pinotear ln amennzn 

subversiva Pinochet pretende 

también volver a aglutinar n las 

Portarse blen coo el FMI 

,r en el terreno ec-onómlco. 

- EI régimen procura t 

buenns relaciones coo la 

internacional y de hecho -a 
de muchos sacrificio~ y miseria 

t amplios sectores de nuestro 

j blo- está controlando las varia 

socio-económicas principales, 

grnndo obtener un superávit er 

balanza comercial que le ha 

mitido pagar la deuda externa 

nochet está empenado en m 

ner una b\Jena conducta frentt 

FMI y los bancos acreedores. 

Plnochet se aferra ai poder 

fuerzas armadas, a la alta oficiali

dad. EI general Pinochet declara 

ante sus hombres en armas que 

"está en guerra" y as{ gana espa

cio para su estrategia de perpe

tuarse en el poder. Para eUo ha 

tomado, además, otro tipo de me

didas, como cambiar los alcaides 

de la mayorfa de las ciudades dei 

país, sustituyéndolos por hombres 

de su confianza personal y leales a 

sus propósitos continuistas. AI 

mismo tiempo, ya comenló su 

campana electoral para 1989, 

contratando profesionales de pro

paganda que están elaborando su 

imagen de "candidato". 

Otra de sus preocupacione! 

mantener contentos a los em 

sarios, coo los que ha perdido 

cho terreno. Ellos sienten que 

nochet está en el ocaso y se 
mantenido a una cierta dist 

más ahora que se ha hecho p6t 

co en Chile el informe de 

oficiales estadounidenses 

afirman que Pinochet está co 

nado en términos estratégicos. 

;, Cuál ha sido la resp11esra 

Pinochet a ese infonne? 

- EI debía conocer desde r.i 
cho antes caál es la evaluacióc 

los yanquis y por eso está tj 

do de aferrarse a lo que le resta 

poder. 
Por otra parte, los sec 

más conservadores dei centro l 

derecha, de la lglesía y, ob1 

mente, los propios Estados l 

dos, ternen que el avance de 1 
sectores populares tome in · 

una salida controlada. Por 

Washington ha redoblado 

presiones sobre las fuerzas a 

das y sobre l:lfl fuerzas polí 
que le son afines, para evitar a 

da costa el fortalecimiento 

movimiento popular. 
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La batalla económica 
contra el apartheid 
La crisis ocasionada por la intransigencia del gobierno racista sudafricano est~ 

transformándose en una guerra económica cuyas consecuencias pueden allera" 

el equilíbrio estratégico de la región 

E 
n la reunión de jefes de Esta

do de la Conferencia de Co

ordinación dei Desarrollo Econó

mico dei Africa Austral 

(SADCC), realizada en agosto 

pasado, en Luanda, los mandata

rios fueron unánimes al afinnar 

que la unidad entre los miembros 

de la organización es una necesi

dad apremiante. Tanto en las se
siones plenarias como en las co

misiones y aun entre bastidores, 

se respiraba la sensación de que 

Angola. \lfozambiquc, Zimbabwe, 

Zambia, Lesotho, Malawi, Swa

zilandia, Tam:ania y Botswana 

están en la puerta de una larga y 

penosa guerra por la supcrviven

cia económica. 
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EI enemigo es el régimen ra

cista sudafrieano, pero el proble

ma es más complcjo. En opinión 

de los mandatarios, mientras la 

política norteamericana con rela

ción a Sudáfrica no cambie, el go

bierno de Botha se considerará 

seguro y apoyado por un aliado 

poderoso. Por esta razón, el régi

men de Pretoria no se apeará de 

su decisión de postergar la inde

pendencía de Namibia y de impe

dir que sus vecinos tengan la 

tranquilidad que necesitan para 

planificar su desarrollo económi

co. Los países de la SADCC no 

tienen cómo evitar la continuidad 

de las incursiones militares suda

fricanas contra sus territorios, da-

da la disparidad de efectivos 

annamentos. AI mismo tX1i 

Pretoria sabe que no pue~e 
1arse a la ocupación lisa y 

los países vecinos, en virtud 

propia crisis interna y de la 

de apoyo dei e,cterior. ~ 
De esta manera, con el 

militar más o menos estab1 

en una láctica de desgaste Y 

sión permanente, el anna pri 
dei aponheid pasó a ser la · 

dación económica a través 

cual, con el poderoso apo 
norteamericanos y britániCOS. 

dáfrica pretende quebrar la 

tancia antirracista de los 

socios de la SA DCC. Lo q 

se sabfo desde la fundación 



organización, en 1980, se hizo La combinación de prcsiones 

ahom dramáticamente presente, ai económicas con agresiones mili

transfcrir Pretoria a sus vecinos tares sudafricanas, impuso los si

tas consecuencias de las sanciones guientes gastos extraordinarios 

económicas que muchos países a los países de la SADCC, desde 

occidcntales comienlan a aplicar, la fundación dei movimieuto: 

en sena! de protesta contra la in- - Gastos militares adicionales 

transigencia raéista de los sudafri- - 3.600 millones de dólares; 

canos. - Gastos con atención a refu-

En los corre.dores dei Centro giados - 750 millones de dólares; 

de Conferencias "Dos de Diciem- ~ 

bre", en Luanda, un diplomático i 
de Botswana dijo: "La supervi- ! 
vencia de nuestros gobiemos 0os :§ 
oueve de la SADCC) depende :. 

ahom exclusivamente de nosotros ! 
mismos. La ayuda internacional 

sera siempre inferior a nuestras 

necesidades. Seguramente sufri

remos represalias sudafricanas 

y la õnica alternativa contra ellas 

es una movili7ación nacional, en 

escala sin precedentes, para ~n

frentar dificultades cuyas dimen

siones todavfa no podemos si

quiera imaginar". 

EI costo de la guerra 

est 
era: Angola y Tanzania son los 

pafses de la SADCC que menos 

dependen económicamente de Su

iv~ dáfrica. Pero todos los demás 

mi miembros de la organización re

lede gional dependen de las rutas su

y llm dafricanas en porcentajes que van 

tud de 50 a 100%, como consecuencia 

e la de la estructura vial heredada dei 

colonialismo. Debido a esta situa-

1 el ción y también a los ataques mili

tabi~ tares sudafricanos, especialmente 

;te v contra Angola, los nueve países 

1 prio: de _la SADCC sufrieron pérdidas 

la in esllmadas en unos 28 mil millones 

,v6 de dólares en los ííltimos diez 

apor aiios. Sólo durante el período 80-

nico~ 84, segíín datos de un estudio de 

u la especialistas de la SADCC no di

los rt vulgado fntepramente a la prensa, 

Lo q las pérdidas habrfan sido dei or

.ción den de 11.360 millones de dólares. 
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- Mayores costos de tranr

porte y energfa - 193 millones de 

dólares; 
- Pérdidas con exportaciones y 

turismo - 261 millones de dólares; 

- Pérdidas por embargos - 295 

millones de dólares; 
- Pérdidas con ln caída dei cre

cimiento económico - 2.270 mi

llones de dólares; 
- Pérdidns con acuerdos co

merciales dcsventajosos - 386 

milloncs de dólares: 
- Contrabando y sabotaje -

215 millones de dólares. 
Estos son algunos de los per

juicios evaluados cn 7 .000 millo

nes de dólares. Los 4.000 millones 

restantes se atribuyen a los estra

gos causados por las incursiones 

militares sudafricanas. Buena 

parte de estas pérdidas las sufrió 

Angola, que ya calcula en casi 20 

mil millones de dólares los perjui

cios desde su independencia, en 

1975. Para dar una idea de IA 

magnitud de los sabotajes, basta 

decir que las pérdidas angolanas 

equivalen a siete veces el valor de 

sus eitportaciones en la óltima dé

cada. 
Por otra parte, los nueve países 

de la SADCC acumularon entre 

1980 y_ 1986, pérdidas materiales 

equivalentes a la suma de todas 

sus exportaciones de 1980, eva

luadas en 7. 193 millones de dóla

res. 
Pero si para los vecinos de Su

dáfricn los õ1timos anos fueron 

extrcmadamente duros, el futuro 

a corto plazo parece aón más di

ffcil. El régimen de minoria bian

ca, hostigado por ln opinión póbli

ca internacional, da a entender, 

como parte de su juego de amena-
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li: intensidad de las rcpresalias 10. jc 

~ dafricanas, los nueve ~mm 

f miembros podrán enfrentar la ~ 1 

iS cesidad, en los próximos p.Y 

afios, de hasta 7 .840 millones firm 

dólares para atender situaci ilo 

de emergencia, lo que equivale 

25 6 30% dei total de sus expo 

ciones anuales. 
Pero la magnitud de las ci 

eo juego no es la ónica preocu 

ción de los dirigentes de los 

amenazados por la agresión 

apartheid. La mayor parte de 

proyectos en curso no come 

rán a rendir frutos hasta dentro 

dos o tres al\os. Mientras tant 

población de los nueve 

[,os países de la SADCC relruidlcan una coordlnaddn de lu exportaclones (calculada en más de 60 miil 111 

de persooas) deberá enfrentai 

impacto de las represalias, sio 

der contar coo una ayuda ex 

masiva. Para dar una idca dei 

lumen de una operación de 

corro en la eventualidad de 

bloqueo total, seda necesario 

puente aéreo tres veces 

zas y represalias, que usará todo 

su poder económico contra los 

países de la SADCC. Por este 

motivo, los planes de emergeocia 

en trámite entre los grupos de es

pecialistas de la SADCC, forma

dos desde la conferencia ministe

rial de Arusha (fanzania), en 

1985, dedican atención especial 

a los siguientes puntos: 

- creación de rotas alternativas 

para el abastecimiento de petróleo 

y combustibles (principalmente 

Botswana, Lesotho, Zambia, 

Zimbabwe y Malawi), en especial 

a través de los puertos de Beira y 

Dar-es-Salaam; 
- interconexión de las redes 

nacionales de energfa eléctrica 

entre Mozambique, Zimbabwe, 

Zambia, Botswana y Swazilandia; 

- bósqueda de nuevos socios 

comerciales para sustituir a Su

dáfrica en e] comercio exterior de 

los países de la organización; 

- bósqueda de empleos para 

cerca de 300 mi1 trabajadores 

emigrados, empleados hasta ahora 

en las minas de oro y de carbón de 

Sudáfrica y que serán probablé

mente expulsados, en caso de re-
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presa.lias racistas. 

Por el momento, los 16cnicos 

de la SADCC no disponen de un 

cálculo global de costos para este 

enorme esfuerro de reorientación 

de economfas todavfa fuertemeote 

dependientes de la estructura he

redada dei colonialismo. Los pro

yectos ya aprobados y que atien

den apenas a sectores de impor

tancia irunediata, como energfa 

y transportes, totalizan 5.362 

millones de dólares, segón un in

forme presentado en la Conferen

cia de Luanda por el secretario de 

la organización, Simba Makoni, 

de Botswana. De este total, ya 

están asegurados fioanciamientos 

por valor de 1.774 millones de 

dólares, mientras prosigueo las 

conversaciones para la obtención 

de 335 miDones más. Makoni in

fonpó que todavía falta financiar 

cerca de 3.203 millones de dóla-

res. 

Medidas de emergenda 

Segdn datos extraoficiales de 

algunos de los grupos técnicos de 

la SADCC, dependiendo de la 

que el que abasteció a los 

tantes de Berlfn Occidental 

rante la crisis de 1948. En aq 

ocasión, cerca de dos millooes 

toneladas de vituallas se 

portaron por avión en un 

de 15 meses. 
Los Estados dei Africa Au 

saben que los pafses ricos de 

cidente diffcilmente darán a 

vfctimas dei bloqueo sud · 

el mismo tratamiento conced· 

los berlineses cuatro d 

atrás. Mucho más remota aõn 

la posibilidad de que los l'CCll 

financieros para mitigar las 

presalias racistas sean liberados 

manera rápida y masiva. 

Luanda se manifestó la certid 
bre casi unánime de que los 

pios países de la rcgíón 

que aportar la mayor parte dei 

crificio en esta guerra contra 

racismo. La mayoría aplastanlt 



1 los jefcs de Estado presentes en la tieron a no hacer nada que pueda 
ib reunión de la SADCC, en especial neutralizar el efecto de las saneio
• los 'de los países más afectados nes irnpuestas por la comunidad 
ll por la presión sudafricana, rea- internacional, lo que significa que 
1 firmaron su convicción de que el ninguno de los nueve países 

alto costo económico y social de transferirá a Sudáfrica mercade
ilt las represaLias racistas puede ser rfas y servidos vedados aJ apar-
111 compensado por la estabilidad que theid en su país de origen. 

debe instaurarse en la región En la versión ofrecida por la 
if\cuando el aparrheid sea eliminado. prensa occidental, la conferencia 
~p El primer ministro de Zimbabwe, de los jefes de Estado africanos 
aliRobert Mugabe, fue más categó- fue presentada como habiendo 
frico: "EI racismo es como un do- quedado "a un paso de las saneio

: lor de muelas: provoca mucho nes". Sin embargo, segl1n infor
~sufrimiento pero, una vez elimi- maciones de los cancilleres pre
:o nado el foco infeccioso, todo se sentes en la reunión, en ningún 
to.normaliza". momento se consideró la posibili-
a!i dad de aplicar sanciones conjun-
'.OI Uoa trampa tas. Los miembros de la SADCC 
81 consideran que esta responsabili-
l íl Por el hecho de estar en la lf- dad cabe principalmente a las na
tti. nea dei frente de la guerra contra ciones industrializadas de Occi-
1 ~el apartheid, diversos órganos de dente, cuyo comercio con Sudá
: lia prensa occidental insinuaron nica constituye la principal base 
e que los países de la SADCC de- de sustentación dei aparrheid. 
.o berfan ser los primeros en impo- Pero en ciertos casos particu
ia~ner sanciones a Sudáfrica. Pero lares, algunos países de la 
~los países dei grupo no cayeron en ~, ~ 
1 GJa trampa. La declaración final f 
,~consideró que, "aunque indivi- '-= 
ei dualmente algunos estados no es-
11Atén en condiciones de imponer 
ndsanciones, la vulnerabilidad de los 

países de la SADCC no debe ser 
~usada por terceros para no ha
i 0cerlo". 
8 La declaración destaca los ca
idsos de Lesotho, Swazilandia y 
lido8otswana (los más vulnerables a 
~rto plazo), y advierte a los go
.1int>iemos occidentales que la posi
:urtión de estos países no debe servir 
s tomo pretexto para no aplicar 
lossanciones aJ racismo. 

I 

SADCC, especialmente los liga
dos ai C ommonwealth, ya están 
dando los primeros pasos para di
ficultar las vinculacidnes de Su
dáfrica con el exterior. Es cl caso 
de Zimbabwe, que estudia la in
terrupción de los vuelos entre 
Harare y Johannesburg, asf como 
del uso dei espacio aéreo nacional 
por aviones extranjeros con desti
no a Sudáfrica. 

Las pérdidas sudafricanas 

Los especialistas de la SADCC 
aseguran que, si bien los nueve 
países miembros habrán de en
frentar dificultades crecientes, el 
gobiemo de Pretoria también ten
drá sas pérdidas. La principal de 
eUas es el superávit, de aprox_ima
damente 700 millones de dólares 
anuales, cn el comercio con sus 
vecinos. EI profesor Stephen Le
wis, dei Williams College, de 
Massachusetts, Estados Urúdos, 

• Los mandatarios presentes en 
idel.uanda dijeron a europeos y nor
i Jneamcricanos que están dispuestos 
ndal pagar el precio necesario si Su
lcltláfrica sufrc sanciones de otros 
tripaíses. Los micmbros de la 
nttSADCC también se comprome-

Las agrcslones sudafricanas roruron a los pafses de la SADCC a realizar 
gastos adlcionales calculados eo 3,5 mil millones de dólares 
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conocido especialista en asuntos 

económicos africanos. asegura 

que las empresas sudaíricnnas de

ben perder, aderná.e;, cerca de mil 

millones de dólares 'anuales en ex

portaciones de manuíacturas y 

servidos para Zambia, Zimbabwe, 

Mozambique, Lesotho, Botswana, 

Swazilandia y \talawi. 
La posible expulsión de los in

migrantes negros deberá elevar en 

Ministros de la SADCC en Luanda 

aproximadamente 30% los costos 

de la mano de obra en las princi

pales minas de oro y de carbón de 

Sudáfrica, en momentos en que la 

principal fuente de divisas dei 

apartheid registra peíJUtCtOS 

enormes debido a la cafda de las 

cotizaciones dei metal en el mer

cado internacional. En un artfculo 

publicado por la revista A/rica 

Notes, de la Univcrsidad de Gcor

getown, el profesor Lewis seõala 

que las represalias de Sudáfrica 

contra los nueve de la SADCC 

"pueden acabar provocando un 

efecto de hoomerang que se vuel

va contra el propio aparrheid". 

Uno de los golpes más contun

dentes recibidos por cl lobby su

dafricano fue la decisión de la 

Coníederación Industrial de 7.ím

babwe, dominada por empresarios 

blancos, de apoyar la ruptura de 
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relaciones económicas con Preto

ria. La Confederación era una 

pieza importante en el JUego de 

los sudafricanos de dividir a los 

países vecínos en cuanro a las 

presiones contra el racismo. Un 

industrial bianca de 7imbabwe 

dijo a la revista A/rica Economic 

Digur que la "des,·inculación 

económica de Sudáfrica era no 

sólo una opción política deseable, 

:fu"?O también una necesidad para 

la supervivencia dei sector priva

do en los países de la SADCC". 

Tanto para el gobierno dei 

primer ministro Robert Mugabe, 

como para el sector industrial de 

Zimbabwe, el funcionamiento dei 

llamado Corredor de Beira se ha 

constituído en una cuestión vital. 

Entre la ciudad de \1utare y el 

puerto mowmbiqueiío de Beira, el 

Corredor consta de una vfa fé

rrea, un oleo<lucto )J UTU carretcra. 
Las tres vfas son cl blanco predi

lecto de los grupos armados 

orientados por Sudáfrica, con el 

objeto de dificultar el transporte 

de la producción zimbabweana, 

que todavfa cs exportada princi

palmente a través de los puertos 

suda f ri canos. 
Zimbabwe gasta unos siete 

millones de dólares por mes, para 

mantener una fuerza de cerca 

cinco mil soldados, en los alrc 

dores dei Corredor de Beira, 

terrirorio mozambiqueflo. Am 

países formaron un conso 

paro ampliar lo capncidad ( 

puerto de Beira. con invcr<,io 

superiores a 100 millones de d 

lares. 
La crcciente integración en 

Zimbabwe y \lozambique es 

de los primeros ejemplos dei sur 

gimiento de una nueva mentali 

entre los países de la SADCC, 

organismo que adquiere, cada , 

más, las caracterfaticas de ver 

dera 1abla de salvación para 

países vecinos de Pretoria. 

Inicialmente, la coordina · 

regional tuvo como objetivo p · 

cipal la reducción de costos y · 

racionalización del sistema de e 

municaciones dejado por el e 

nialismo. Pero a medida que 

enfrentamiento con el opa, .,. 

rheid se radicaliza, la SA 

pasó a ser también un importan llC 

instrumento político. La e~ 

tiva de una guerra económica 

la supervivencia está cau. 

alteraciones políticas intemas 

cada uno de los países miem!'> 

Por ejemplo, la nueva actitud 

los empresarios blancos de 7' 

babwe, que antes se oponían ca 

góricamente a la ruptura de r 

ciones con Pretoria. 
Los gobiemos se ven oblig 

también a pedir sacrificios ex 

a la población, lo que hará que 

políticos más conciliadores ten 

que optar entre el colabora 

nismo con el apanheid o posi · 

nes de mayor compromiso en 

lucha contra el racismo. Regí 

nes como los de \.1alawi y Sw 

landia tienden, en este proc 

a ser ahsorbidos por el lider3l. 

de Angola, Zimhabwe, Tan,anii 

\1ozaml;ique. 



1

iurkina Faso 

tres aõos 
le revolución 
1( 

i1 incentivo a la agricultura y otras transformaciones 
1 Jeden traer consecuencias en el plano político 
I' 

I 4 de agosto, se cumplieron 
1
·: tres afios dei levantamiento 
~ j6venes oficiales que, encabe
~'1os por el capitán Thomas San
• ira, derrocaron el gobiemo mi
~ dei presidente Uedraogo. En 
11 q,oca, éste asumía posiciones 
1 mciliadoras con los sectores 
('(>mservadores de las fuerzas ar
ik-adas y con los intereses neoco
. lliales franceses. EI movimiento 
':'J los oficiales jóvenes se propuso 
L~lantar reformas profundas en 
ui:' sociedad, que la librasen de la 
:1rmipción, de la dependencia y 
P.11 subdesarrollo. 
00 La I Conferencia de los Co
d 

mités de Defensa de la Revolu
ción (COR), realizada en Ouaga
dougou, constituyó un balance de 
los tres afios de gobiemo revolu
cionario, formulado por sus pro
pios dirigentes. El Jema de la reu
nión fue "refonar y armonizar la 
acción revolucionaria en el seno 
de los COR". Otro de sus objeti
vos era -segón el propio capitán 
Sankara- depurar sus filas de 
"malos elementos". 

En realidad, los COR no 
cuentan con poder de decisión 
política, limitándose a ejecutar las 
orientaciones del gobiemo, roien
tras el Consejo Nacional de la Re-. 

volución (CNR), lnstancia máxi
ma dei proceso, se muestra poco 
dispuesto a compartir su poder. 

La producción agrícola 

En materia de política econó
mica, el atraso en la preparación 
dei plan quinquenal 1986/90 re
vela cierta vacilación para adoptar 
decisiones de mediano plazo. 

Por otra parte, algunos pro
blemas de fondo pennanecen sin 
resolver. Aón no se ha decidido, 
por ejemplo, qué fondos serán in
vertidos en las empresas agrícolas 
estatales y en los compJejos 
agroindustriales para contribuir a 
la autosuficierícia de alimentos. 
En cuanto a la organización de los 
pequenos productores agrícolas, 
todavfa no se ha definido si se 
mantienen las "asociaciones de 
aldea" ya existentes o si se crean 
cooperativas de campesinos. 

Otro elemento importante para 
estimular la producci6n agócola 
es e] sistema de precios y los cir-_ 

:íltil'Rlt dei 4 de agosto, aniversario dei levantamlento dejóvenes ofklales liderados por Sankara 
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Una guerra no deseada 

O 
Si bien la guerra desatada entre Malf Y 
Burkina Faso durante la Navldad pasada 

duro poco, ella contribuyó a un sutil reajuste 

de posiciones en el ajedrez regional. 
El mayor éxito dei conflicto fue la rapidez 

coo que tenninó. Tal vez en algán momento 
Mali se baya visto tentada a doblegar a un ve

cino agitado y comprometido coo posiciones 

revoluclonarlas. Pero más a1lá de las diferen
cias poUttcas entre ambos lados de la frontera 

se impusieron el buen sentido y los princlplos 

de coexlstencla y bnena veciodad. 
El pellgro de que los países de la regfón se 

alinearan en uno u otro bando, alimentando 

una guerra que no podfan financiar, no se con
cretó. EI sentido de comunidad regional satió 

fortalecido y las instltuciones lnterafrlcanas 
que ayudaron a resolver la contleoda --princi
palmente la ANADl ganaron prestigio. Tal vez 

baya sido esa la 6nic.a vlctoria dei confllcto. 

Sankara y Tnoré, en épocas menos tensas 

a una agre.sión que les fue lmpuesta. Como 
rlantes, los malíes exaltabnn su pnsado glor 

mlentras que los burltlneses proclamaban 

antiimperfalismo víctlma de cortjuras lote 

y externas .•• 
Hubo una actltud dei goblerno de Burk 

Faso que merece ser destacada: a diferencia 

lo que habfa ocorrido durante 1974/75, no b 
represallas contra la importante colonia 

estableclda eo el pafs. 
Ahora cabe esperar que la medlaclón de. 

gella o el veredicto dei Tribunal Intemacl 

de La Haya eocuentreo una soluclón pacf 

para el pleito fronterizo. 
La guerra fue deseoc.adenada coando am 

países se debatfan eo medlo de dlflcultades 

ternas. Para Moussa Traorf, de Malf, tal 

resultáse ótll dlstraer la ateoclón dei d 
tento general que se extlende por el país ) 

alguoa maoera lo logró. La situaclón de 
mas Sankara era tal vez peor; por eso, n 

taba acabar con la guerra, que venfa a pos 
gar la proclamaclóo de una serie de refor 

De hecho, después dei connicto, Burkfna F 
decretó varias leyes, como por ejemplo: 

- un ouevo lmpuesto a los salarlos, el 

fuerzo Nacional de Inverslón; 
- la reducclón a la mltad de los saJarfos ade 

los fuoclonarios p6bllcos; qv 
- el restableclmlento dei pago de alqu op 

res, que habfa estado suspendido por un ano, 

No obstante, el "salarlo vital" de las m 
res, a ser descontado de los sueldos de sus 
posos o companeros -que habfa sido anund 

en agosto dei afto pasado para entrar en vi 

en 1986, no fue adoptado como se prevefa, 

Los aconteclmieotos pennltleron verificar 
tamblén que el sentlmlento de aproxlmación 
entre ambos pueblos es muy intenso y aparecl6 

expresado en la propaganda de los beligerantes. 
Cada una de las partes se limltaba a censurar ai 
líder veclno mientras alababa ai "pueblo her
mano". Y ambos mostraban el mismo tel60 de 

rondo: el patriotismo que obllgaba a responder 

La opclón soclal dei réglmen de Burkllll 

mantlene, y se reneja en el plano flscal en 

gravámenes a las poblaclones urbanas. S 
los dirigentes tocaies, se trata slmplemenlt 

reequilibrar la balanza que durante !Dº 
anos se loclloó slempre en -perjulclo de tas 

biaciones rurales. ~ 

l Acuerdo de No Agresl6n y Defensa Regional 
grado por Senegal, Nfger, Togo, Costa de Mãrfll,~ 
rltanla, Malf y Burklna Faso. Todos estos es 
ademú de Benfn, rorman la Comunldad Econ 
dei Afrfca Oc:ddental. 
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os de comercialización. La ex-
1 • ncia de lijación de precios 

parte de las Asambleas Pro
. tes, realizada ai final de la 
ha dei afio pasado, fracasó 

· a las grandes discrepancias 
precios que originó a nivel na

. Tampooo ha sido resuelto 
problema dei transporte de 
uctos entre las diversas re

. re5; la empresa estatal de co-
~iación de cereales, la Of-
1~r, no logra negociar más de 
n~ de là producción nacional. 
mayor parte de las transaccio-

1~ permanece en manos de em-

t privadas, lo que deja mu
espacio para el cooperativis
campesino, donde ya se reali

r ~n algunas experiencias. 
·i. 

~ una estrategia de autosufi-
1\cia alimentícia no se puede 
~\r de tomar en cuenta tampoco 
~~l de la ayuda exterior. Las 

IV8S tendencias se orientan ha
~la sustitución de cereaJes im
bdos de otros continentes por 

15jadquiridos en los países veci-
1 que cuentan con excedentes: 

ulopci6n más delicada de lo que· 

0, ~. tanto a nivel interno como 

1uf'OO· 
sd 
,1.(tforma agrarla 
li~ 

Micntras tanto, uno de los 

01,promisos que el régimen asu-

f~ el _comienzo, la reforma 
com1enza a tomar forma; 

te alcance dependerá en gran 
1Je el autoabastecimiento agrl
s ~ de! país. Se trata de un cuer
MÃnormativo de 666 artfculos, 

se ocupa de asuntos que van 
_jc e! agua, florestas, pasturas, 
11/rla, hasta e! propio ordena
~1'lto dei territorio y el uso de 
~ suelos urbanos y ruraJes. 

nciada en 1984, la reforma ya 
_,ncuentra en fase de aplicación 
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..1 
La reforma agraria busca eJ autoabasteclmJento agrfcola 

experimental y prevé las altera- cada productor invierta su esfuer
ciones creadas por la abolición dei zo y creatividad en su propia 
pleno derecho sobre la tierra, que tierra. La refonna agraria no pre
es sustituido por el derecho de uso vé lfmites a la extensión ni a la 
de la superficie. En este punto, cantidad de parcelas en manos de 
toda la autoridad administrativa cada productor. Cada uno hace su 
reposa sobre los CDR; a las po- tierra producir, sin precisar más 
biaciones sólo les queda por ahora pagar renta a nadie. 
un pequefio papel en la gestión de Otra refonna que está en mar-
su espacio agrosilvfcola. cha es la de la enseõanza. Su ini-

EI mayor desaffo de esta re
forma agraria reside en su capaci
dad de transformar la relación dei 
hombre coo su ambiente en los 
próximos diez anos. 

Coo un crecimiento demográ
fico mayor que el dei producto 
agrícola, coo tierras débiles y 
cansadas, as{ como muchas zonas 
excesivamente ocupadas, se trata 
de pasar de una agricultura ex
tensiva y de un pastoreo trashu
mante a una explotación pecuaria 
intensiva e integrada, en la que 

cio fue anunciado en febrero pa
sado por el presiaente 1 homas 
Sankara. En la ocasión, el man
datario destacó el elevado costo 
del sistema docente en vigencia y 
su carácter elitista, individualista, 
competitivo y culturalmente alie
nante, que no permite formar 
cuadros que respondan · a las ne
cesidades dei mercado de trabajo 
y a la realidad social local. La es
colaridad alcanza apenas a 22% de 
los nifios y resulta insuficiente 
para evitar el éxodo rural. EI de
sempleo de los jóvenes y la delin-
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Los TribanaJes Popalafts ReTOludonarlos represtntan ana pnntfa dt ec:aanlmldad y de ju.stlda 

cueocia juvenil han crecido co los 

dltimos tiempos en proporciones 

alarmantes. 

Bajo el signo de la austeridad 

También otros sectores están 

pasando por una fase de refonnas 

estructurales, como la administra

ci6n, la funci6n p6blica y la justi

cia. Los cambios en marcha 

apuntan hacia la eficiencia, la re

ducci6n de costos y la aproxima

ci6n a la base social. 
Los Tribunales Populares Rc

volucionarios (fPR), en particu

lar, constituyen una de las carac

terísticas especfficas dei régimen, 

desde su creaci6n en 1984. Resol

vieron litigios pendientes desde 

hacía muchos anos en los tribu

oales convencionales, pero lo más 

importante es que representan una 

garantfa de ecuarumidad y justic..-ia, 

además de simplificar los tra
mites judiciales. 

EI jurado, integrado con ciu

dadanos designados por los COR, 
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cs presidido por uo magistrado de 

carrera. Los abogados ya no pue

den defender pleitos eo los tribu

nales: el reo se hace cargo de su 

propia defensa. Los tribunales go

zan de independencia coo retacióo 

a los demás poderes dei Estado, 

inclusive ante el CNR, a tal ponto 

que militantes de los COR que 

han cometido alguna falta han si

do sometidos a juicio, como asi

mismo personalidades dei gobier

no acusadas de irregularidades y 

altos personajes de los regfmenes 

anteriores o delincuentes comu

nes. 
La popularidad de estos TPR 

reside en el buen sentido con que 

administran justicia, sin excesos ni 

actitudes facciosas. Se trata de un 

ejercicio cívico y de análisis póbli

co de fraudes políticos y de crí

menes sociales. 
E1 mantenirniento de la popu

laridad dei régimen dependerá dei 

éxito de su proyecto económico. 

De hecho, su política de austeri

dad y de reducci6n dei gasto pó-

blico contiene mucho de la 

dei FMI, precisamente para 

ner que recurrir a él. 
Las alternativas visibles 

horizonte político varlan en 

eventual aislamiento dei 

y el resurgirniento de la 
popular de los primeros 

En cl mercado nucvo de 

dougou apareci6 un cartel 

presa el descenso de la po 

dad dei régimen de Sanlcarr 

no tengo nada que temer, el 

conoce mis problemas". B 

mente, los problemas se 
asegurar uo crecimiento 

co que pennita mejorar eo 

rápida el nível de vida de Ia 

ci6n. 
La pérdida de populari 

la nueva repóblica no rep 
el agotamiento de sus posi 

des; con su instauraci6n, el 

recibi6 el mayor impulso 

char contra el subdesarrollo 

desertificaci6n. Pero todavfs 

da mucho por hacer. 
Mota L 
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sia/Malasia 

iempo de crisis 
victoria electoraJ abrumadora de la coalición en el poder no oculta 

s graves problemas políticos, económicos y sociales que enfrenta 
gobierno de Mahathir Mohamed 

o los círculos políticos de 
Kuala-Lumpur se comenta 
una de las primeras personas 
rendidas con la expresiva 
oria de la coalición gubema-

Ê
taJ, en los comícios dei 3 de 
o pasado, fue el propio pri
ministro Mahathir Mohamed. 
embargo, es evidente que ese 

~co de 61 afios, que gobiema 
l país desde 1981, anticipó las 
ec:ciones con la convicción de 

a nle el Barisan National (Frente 
a ~na!) no perderia 1a hegemon!a 

Jtica mantenida desde la inde
~ cidencia de Malasia, en 1957. ~ºf:º los óltimos meses el clima 
re · se deterioró y las fuerzas 
1d oposición dieron pruebas feha
~tes de su deseo de abandonar 
~pel de expectadoras casi pa

i q• de los destinos dei país ai 
,opt fueron relegadas por el régi
artb. Aumentaban a las vez sefia
' el indisfrazables de orisis, anun-
B~o el fin de una década de 

ed1*imiento económico acelerado, 
~ social y étnica en los trece 
en ~~la Federación de Malasia. 
la ~I advertir que la coyuntura ]e 

~ más desfavorable si aguar
irid* el fin natural de la legislatu
:plen 1987, Mahathir Mohamed 
> las prerrogativas constitucio-
1, el que penniten ai primer mi
' marcar la fecha de las elec
·oDotes y abrió el prooeso de con
avía• a las umas con 15 dfas de 

ecedencia ("dos o tres dfas de 
ta t•pana son suficientes", declaro 
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eo esa oportunidad). De esta ma
nem, la oposición no tuvo tiempo 
para organiza.rse, Je fue vedado el 
acceso a los medios de comunica
ción controlados por el Estado y 
las manifestaciones póblicas su-
frieron limitaciones. 

solares de Sabah y Sarawak se 
realizarán más adelante). 

En el triunfo del Barisan Na
tional influyó e! desempeno de su 
agrupación política más impor
tante, la Organización Nacional 
de Malayos Unidos (UMNO), li-
derada por Mahathir Mohamed 

Derrota de los radicales lslámi- (también integran el BN, en un 
cos total de once organizaciones, la 

, Asociación Sino-Malaya, MCA, y 
El éxito fue más aliá de lo es

perado. Cuando los observadores 1 
políticos prevefan el desgaste dei 
Barisan National (BN), con la 
pérdída de la mayorfa parlamen- ~ 
taria de dos tercios, lograda en las 
elecciones generales de 1982, la 

..9oalicióo gubemamental obtuvo 
148 de los 177 escaiíos dei parla
mento federal y continuó contro
lando once asambleas estaduales 
(las elecciones en los estados in- MabaUr Mobamed 

Los próximos aftos de 80blemo debenln ser Uenos de obstdculos 
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el Congreso lndo-Malayo, MIC), 

que ech6 por tierra lns pretensio

nes dei Parti lslam So Malaysia 

(PAS), de ideolog{a fundamenta

lista musulmana, cuyo proyecto es 

crear en Malasia un Estado islá

mico. El P AS perdió cuatro de los 

cinco diputados electos afios antes 

y fracas6 eo sus ambiciones de re-

vada a cabo en los 61.timos n.iios 

por el gobiemo de Kuala-Lumpur 

y estimulada por la UMNO. 

Esa acentuación de los "valo

res islámicos" se refleja, entre 

otras cosas, en la creación de una 

universidad y de un banco islámi

cos, asf como cn la prohibición de 

bbros que puedan cuestionar los 

Í.. mayorú de los bumiputros no roe favorecida por los 16 afios de NEP 

conquistar el estado de Kelantan, principios dei tslam, en un país 

en la frontera de Tailandia, que cuya religión de Estado es la mu-

gobem6 durante 19 anos. sulmana. 

Los mejores resultados de la No obstante, los lfmites de esa 

oposición fueron logrados por el islamizacióo han sido definidos 

Partido de Acción Democrática por el propio Mahathir Mohamed, 

(DAP), que pas6 de nueve a 24 en una conferencia de prensa rea

escafios. Pese a considerarse mui- lizada aJ dfa siguiente de las elec

tirracial, el DAP tiene una fuerte ciones, cuando afirmó que habfa 

preponderancia de la etnia china hecho por el Islam "todo lo ne

(35% de la población de Malasia), ces~.rio". 

menor influencia de la índia (11 o/o 

dei total) y es prácticamente ine- Favorecer a los bomipotras 

xistente al interior de la etnia ma-

laya o bumiputra ("hijos de la 

tierra"), que constituye 53% de la 

poblacíón de la Federación. 

E1 reflujo dei islamismo radical 

en Malasia, que en vfsperas de las 

elecciones de agosto transformaba 

las manifestaciones dei PAS en 

los actos más concorridos por 

entusiastas militantes, fue provo

cado en gran parte por la política 

de "islamización moderada" lle-
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Pero si la "islamización mo

derada" impuesta por el gobiemo 

no colma en lo más mínimo las 

exigencias de los extremistas dei 

PAS, provoca ai mismo tiempo 

fuertes resistencias en las comu

nidades china e índia (los propios 

dirigentes situacionistas las criti

can), e incluso entre los malayos 

de credos cristiano y animista. 

Ese antagonismo, dei cual se 

benefici6 el Partido de A 

Democrática, viene de lejos. 

un país en que los malayos te 

el dominio económico de los 

nos y éstos la prepondernncia 

lítica de los maJoyos, los mo· 

de inquietud de las minorlas 

cas son anteriores a las con 

nes dei régimen de Kuala-Lu 

ante el fundamentalismo isl 

Se originan en la época de la ~ 

va Polftica Económica (NEP), 

vada a la práctica en 1970, 

pués de los motines raciales 

grientos de mayo de 1969, 

la población malaya se 

contra el predomínio chino 

economia. 

Concebida para reestructu 

la sociedad en un plazo de 

afios, la NEP incluye en sus 

tulados una serie de medidas 

tinadas a favorecer a la co 

dad mayoritaria bumiputra, 

da en las zonas rurales más 

sadas. Principalmente en la 

i'íanza, la NEP establece ooa 

criminacióo de los no 

e impone numems claustlS 

a~so a las escuelas y unive · 

des, tratando de corregir el 

me desequilíbrio existente · 

camente entre las etnias en 

sia. A comienzos de esta 

la proporción de médicos, · 

nieros o abogados malay05, 

relación a los chioos o incluso 

dios, era aón de uno cada diez. 

Se les asignan así a los jó 
malayos cuotas de admisión 

enseiianza superior muy por 
cima dei porcentaje que su 

representa en el conjunto 

población. En el acceso a los 

gos põblicos y en la celeb 

de contratos con el EstadO. 

bumiputras también son fa 

dos por la ley. 
Anunciadas en un tibro de 

hathir Mohamed (''EI 
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j
Mlllayo"), publicado en 1970 y tries, un escándalo que repercutió 
prohillido en Malasia hasta que su en la cohesión interna de la se-
111tor se convirtió en primer mi- gunda coalición intregrante del 

· · tro, esas medidas han sido muy Barisan National. 
· tidas por quienes se sienten En eJ segundo caso, el doble 
riminados. Se las considera triunfo en las elecciones tocaies de 
más inconstitucionales, porque Sabah, estado habitado por la et
n por objeto marginar y des- nia malaya-kadazan, de mayona 

lturizar a los no malayos. cristiana y animista, del Partido de 
Pero la NEP no es criticada la Unidad de Sabah (PBS), lidera

N lo en el seno de las comunidades do por Joseph Pairio Kitingan. 
') hina e indla. Actualmente, tam- Después de lograr un triunfo 
' · es cuestionada por los bumi- ajustado, en abril de 1985, el PBS 

as de las capas sociales bajas y provocó nuevos comicios, en ma
rios partidos de oposición. yo de 1986, ampliando su dominio 
En realidad, la NEP ha favore- en la asamhlea local. Esto le per

esencialmente a las clientelas mitió reforzar la reivindicación de 
la coalición gubernamental, mayor autonomfa de la región 

los ricos dirigentes de los parti- insular y exigir dividendos más 
en el poder y al capital ex- voluminosos de las exportaciones 
~ro, ignorando tanto a los de petróleo, dei cual Sabah es uno 

'nos e indios pobres, como a 
parte de los humiputras cam- ! 

·nos, pescadores y habitantes jt 
las poblaciones marginales que ã 

guen siendo la gran mayorfa de i 
"hijosdela tierra". "La política 

1 dinero sustituye la pol!tica de 
kampong (aldeas)", sefialan los 
ios de oposición. 

:1 CII 
ruslrMndicaclones autonomistas 
l ~~ 
d~rimer jefe de gobiemo de 
;, · ·gcn no aristocrático, político 
yos. periente y autócrata, que sabe 
:luso uar hábilmente represión y 
Jiez.)loderación, Mahathir Mohamed jó~E6 anticipadamente en las 
6n ·ones, cuando algunos escán-
por financieros y reveses polfti-
su i+,s amenazaban sacudir la credi
to ~ad de su gestión. 
tos( Un ejemplo del primer caso 
eb~ la incriminación y detención, 
la(lo,~r la justicia de Singapur, a fines 
favo~t 1985, dei presidente dei MCA, 

an Koon Swan, debido a la quie-

Palrln Kltlnpn 

de los mayores productores. 
Luego de impedir durante mu

cho tiempo la integración dei PBS • 
ai Barisan Natúmal, Mahathir 
Mohamad terminó por ceder, en 
junio pasado, y admitió sin condi
ciones una fuerza que discrepa de 
algunas regias en que se basa el 
estatuto de la Pederación. 

La disputa de Mohamed con : 1 

los autonomistas de Sabah provo- : 1 
c6, en mano de este afio, la re
nuncia del segundo hombre .en la 
jerarqufa del régimen, el vicepri
mer ministro y ministro de Rela
ciones Exteriores, Datuk Musa 
Hitam, que abandonó el gobiemo 
por discrepar de la intransigencia i 1 

dei primer ministro bacia el PBS. 
Mahathir Mohamed aprovechó la 
oportunidad para alejar a todos 
los partidarios de Datuk Musa 
Hitam y sustituirlos por hombres 
de su total confianza. 

Perspectivas económicas 
preocupantes 

Apoyándose en la mayorla 
reforzada de dos tercios que 
ahora dispone cn e! parlamento, e! 
primer ministro terminará cierta
mente de "arreglar Ia casa", para 
enfrentar las clificultades que lo 
aguardan en el segundo mandato. 

o dcffl fraudulenta de su gigantesca 
[)lllPresa, la Pan Electric lndus-
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EI triunfo dei PBS fue un contratlempo para el autoritarismo de Mohamed 
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Además de las discrepancias den

tro dei régimen y de los conflictos 

6tnico-religiosos que surgen eo el 

horizonte, Mahathir Mohamed 

tendrá que enfrentar la reoesi6n 

económica existente en todo el 

sudeste asiático capitalista, que no 

excluye a la Federación de Mala

sia. 
Coo uno de los mayores in

g:resos per cápita de Asia. Malasia 

tuvo, durante 15 aflos, un índice 

de crecimieoto eo tomo de 7,5% 

dei PIB. Sio embargo, eo 1985, el 

PIB cay6 2,8%, cifra que deberá 

ma.ot.enerse durante este afio, sc

gán el ministro de F'manzas, o se 

reducirá más aáo, a juicio de e-x

pertos financieros de Kuala

Lumpur. 

Otro síntoma esclarecedor de 

la crisis se registro en abril del 

afio pasado, cuaodo una declara

cióo de Mahathir Mohamed (pos

teriormente desmentida), anun

ciando que su gobierno manejaba 

la hipótesis de renegociar la deuda 

extern.a de 16,2 mil millooes de 

dólares, asustó a los bancos acre

edores, acostumbrados hasta 

ahora a reembolsos regulares. En 

los áltimos cinco afios, los pagos 

de la deuda e-xtema se quintupli

camo y represeotan abora 14% de 

los ing:resos por concepto de ex

portaciooes. 

cuadros técnicos) calculado 

los scrvicios oficiales en 

mismo tiempo, cootinóa el 

de emigrantes desocupados, 

timas de la recesjón que · 

Singapur, que se instalan et 

estados de Kelantan y Te 

ou, en el nordeste dei pafs, 

nes donde los integralistas 

PAS tieoen mayor audieocia. 

Colapso de los preclos 

de las materlas-prfmas 

Las rakes de la crisis 

ca que se agrava en Malasia 

cuentran en el colapso de b 

cios de sus principales 

primas de exportaci6n: 

natural, estaiio, pimienta 

El gobiemo de Kuala-Lumpur 

tambito está preocupado coo la 

teodencia a1 crecimiento dei de

sempleo (principalmente entre los 

U n arsenal de leyes represivas 

O Elogiado habitualmente en los medJos oc

ddentales de comu.nlcad6n, como u.n pafs 

de 16Udas lnstftuclooes democritfcas, la Fede

racl6n de Malasta es, entre los Estados aslátl-

008, uno de los que posee el mayor arsenal de 

leyes represlns, lo que da a esa democracia un 

aspecto sumamente formal. 
Un ampllo espectro de dtsposiclooes limltan 

la acd6n de los dudadanos que dJscrepan dei 

ffglmen: Ley de Segurtdad lntena, Ley de los 

Secretos Oftctales, Ley de Pftnsa y Publlcaclo

nes, Ley de las Universidades y ColegJos Uol

venltarfos, etc. 
La Ley de Segurldad Interna (Internai Secu

riJy), estableclda eo los atos 50 para com

batfr la losurrecd6o dei Partido Comunista de 

Malasla, se mantleoe en vfgeocla y es aplicada 

eventualmente. La guerrllla dei PCM hace mo

cho que dej6 de ameoazar el poder de la Fede

racl6n, despu& que Pelún nonnallz6 las relacio

nes con Koala-Lumpor en desmedro de SWJ 

aliados, que aán se encueotran en actMdad en 
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la frontera de TaJlandla y MalnBla. 

Esa ley permite que las autoridades 

man cualquJer forma de "subverslón", 

nod6n que abre el camlno al arbitrlo y • 

prfslones polftlcas Indiscriminadas. EI g 

no de Mabatblr Mohamed, como sus ant 

res, se ha excedido en recunir a ella: 

Amnistia lntemaclonal, en Malasta hay 

de mll presos políticos sln proceso y ai 

llevan varlos afios de drcel. 
Por otra parte, para combalir el uso 1 

tráfico de drogas, el parlamento de K 

Lumpur aprob6, eo marzo de 1982, la 

Contra las Drogas Pellgrosas (Dangerous 

Act), que establed6 la pena de muerte 

qulen sea detenldo coo más de 15 gramos de 

ro{na (hasta esa fecha eran 100 gramos). EI 

llo pasado, dos j6venes australianos 

ahorcados eo la c4rcel de la capital, hecbo 

vulgado por las televisiones de todo el m 

Contra los dos traficantes prevaledó ef end 

clmlento dei espírito de la ley. Sln embargo, 

junto de 1982, una cludadana francesa de 

coo 534 gramos de heroína tuvo conmuta 

condena por cadena perpetua. 

(C.P 



~~tos en que Malnsia ocupa el !" 

f14lrime. r lugar en el mundo), aceite j: 
~ palma (el segundo rubro de ox- .,, 
s,~6n dei país en 1984), ma
itttts raras y cacao1. Sio embar
Gf, fue la cafda dei prccio dei pe
~leo (y en menor escala dei gas 
~ral) que provoc6 un corte :rtico en los iogre,;os de Mala-

IS 

te 

Dos atios atrás, el gobiemo de 
lahathir Mohamed aón tenía 
ondiciones de prometer a lndo
,siJ y a los demás miembros de 

OPEP una reducción de 40 mil 
les diarios en la explotación 

do. Pero en 1985 les co
que no sólo no iba a redu-

extracción, sino que habfa 
o aumentar en 20% su 

cción, negando a 510 mil 
les diarios. A pesar de ese 

to en la extracción dei off· 
rt de su región insular, Mala
deberá perder este afio un mí

dc tres mil mmones de rin-
(1,2 mil millones de dólares) 
lacafda abrupta dei precio dei 
leo que azota a los países 

tiempos de "vacas 

Con una supuncle total de 329.749 km1
, la Fedencl6n de Malasia 

est, Integrada por la Malasia Penlnsuhar y por los estados de Sarawak y 

Sabah, en la parte norte de la lsla de Bomto. La econom(a se basa en 
las plantaclones de caucho y la m berfa dei estailo. Tres pueblos 

ronnan ta poblacl6n malasla: malayos (52%), chlnos (35%) e hlnd6es 

(13%). La rellgi6n orlclal es la lshimlca y se practican el 
budismo, el taofsmo, el hlndulsmo y, en Sarawak y Sabah, 

cultos tradlclonales tocaies. 

flacas" los que acechan ai gobier
no de Mahatir Mohamed, des
pués de la resonante victoria dei 3 

de agosto. 
Una consecuencia de la crisis 

ya fue asumida: la revisión dei V 

Plan de Desarrollo ( 1986-1990), 
cuyo alcance ha sido moderado. Y 

una amenaza pesa sobre los 860 
mil funcionarios põblicos de 
Kuala-Lumpur, porque las auto
ridades tal vez tengan fondos para 
pagar sólo una parte de sus sala
rios en 1987. 

Los motivos de gran satisfác

ción de Mahathlr Mohamed y dei 
Barisan National, no los eximen 
entonces de tener una enonne 
cautela en el futuro inmediato. EI 
terreno está fértil para la acci6n 
de la oposición y la penetración de 
la propaganda dei fundamentalis
mo islámico. • 

Carlos Pinto Santos 

(c.PJcatd1 de los predos de tos productos deexportacl6n, como es el caso dei 

~ . marcan el fin dei cnclmiento acdendo de MaJasla 

1 El c:rack dei estafto provocó el 
clerre de numerosas minas en Mala
sla que, en 1985, s61o producfan po
co mú de la mltad de lo que se ex
traía cinco aftos antes. 
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Mujer 

Una historia 
de participación 
En la cultura de los nómades, la mujer saharaui 
desempena tareas tan importantes cuanto el hombre. 
Con la guerra, las mujeres saharauis 
se incorporaron a la lucha 

E 
l colonialismo intentó impo
ner a las mujeres saharauis 

una condición subalterna que les 
era totalmente ajena. Tradicio
nalmente machistas, los espaiíoles 
buscaron, al eeupar el Sahara Oc
cidental. trasplantar sus hábitos 
culturales. La resistencia acabó 
sacando partido de esa situación: 
relegadas a un segundo plano por 
e! colonialismo, las mujeres saha
rauis podfan, en mejores condi
ciones que los bombres, trans
portar y distribuir propaganda y 

hasta armamentos durante los 
primeros anos de la lucha por la 
independencia. 

"Después que Espaõ.a asumió 
su papel de potencia administra
dora dei Sabara. en 1884, la mujer 
saharaui se convirtió, como la es
paiiola. en un mero objeto domés
tico, sin ning6n papel social; se 
estancó culturalmente, porque a 
los colonizadores no les interesaba 
que los saharauis, hombres o mu
jeres, fuesen a la escuela~', clijo a 
coademos dei tercer mundo 

WÓI 
Muena Chejatu, miembro ~e 
Unión Nacional de l\.luje"1 p, 
harauis. C3111t 

Antes de esa época, la ltlin 
saharaui habfa participado de a 
vamente en todas las esfe!'al un n 
vida social. Nómadas, los mto· 
rauis tenfan una distribu · D!IO$ 

tareas claramente definida milit 
papel de la mujer se atribu l11S 1 
importancia como al dei m> 
A nivel polftico, por ejem 
saharauis eran gobemados 
comité, el "Comité de los 
renta", integrado por re Apo 
tantes de las cliversas tribus 
región, en el que pa . . e 
hombres y mujeres. lllld 

La enseõ.anz.a de la lec til() 

escritura árabe con base dr 
Corán, era una tárea feme · 'to 
la vida cotidiana, no se am; 
diferencias entre el bom 1tSp 
mujer. Si el hombre iba a Mue 
agua al desierto, la mujer apre 

prt 
glD: 

aik 
bail 
llll 
br: 
Cll -Ili. 
llt 

-= 

Relegada a un segundo plano por el cok>nlallsmo, la mujer saharaul se lntegró con mayor ruerza a la lucha 
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cargaba de las actividades cultu- ~ 
rales, como la ensefianza de la re- ~ 
ligión islámica, además de partici- i 
par en las decisiones. 'a 

Pero la colonización espafiola c3 
cambió todo. Cuando Espafia se 

1 retiro, en 1975, el país tenfa 95% 
o de analfabetos, contaba sólo con 
ai un médico y dos mácstros. Hasta 
, entonces, la escuela era sólo para 

unos pocos. La gran cantidad de 
la militares espaiíoles instalados con 
1b sus familias obligó a abrir algunas 

cscuelas, pero solamente los Ju-
1 gares sobrantes eran dejados para 

los saharauis. 

Apoyo logístico 

Cuando se inició la Jucha ar
mada, en 1973, el trabajo clandes
tino recayó casi exclusivamente 

;e sobre los hombros de la mujer. 
"Los colonialistas dejaban a la 
mujer tan ajena a cualquier tipo de 
responsabilidad social - nos dice 

a Muena Chejatu -, que elJa podía 
ir aprovechar la situación para hacer 

prácticamente cualquier cosa: or
ganizar marúfestaciones contra el 
colonialismo, transportar y distri
buir propaganda y, gradas a sus 
amplias vestimentas, incluso 
transportar armas y entregarias 
en las regiones ocupadas por 
nuestros primeros guerrilleros. La 
mujer representó un papel real
mente muy importante en la pri
mem etapa de la revoluci6n". 

Dos anos después tuvo lugar el 
Acuerdo de Madrid, que reparti6 
el Sahara entre Marruecos, Mau
ritania y Espaóa: el norte fue para 

arruecos, el sur para Mauritania 
Y parte de las riquezas, principal
mente los fosfatos y la pesca, 
u,daron para Espal\a. Los es

oles se retiraron entonces, 
rmitiendo la entrada dei ejército 
rroquf, mientras la poblaci6n 

saharaui se refup;iaba en una zona 
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Mueoa Chejatu: "Levantamos escuelas y bospltales" 

desértica interior. 
En febrero de] afio siguiente, 

cazas F-5 de la aviación marroquf 
atacaron los campamentos con 
napalm, causando la muerte de 
numerosas familias, ancianos y 
nifíos. La poblaci6n civil fue 
transferida entonces hacia la 
frontera con Argelia. Los hom
bres pennanecieron en el frente, 
junto con algunas mujeres, com
batiendo al invasor. No obstante, 
la mayoáa de las mujeres vive 
junto con los ancianos y los niõos, 
en los campamentos de la zona dei 

Vlvlr en el deslerto 

desierto argelino. Datos recientes 
del Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR) sefialan que hay 165 
mil saharauis instalados en estos 
campamentos. 

"Apenas llegamos nos pusimos 
a organizar campaõas populares 
para, antes que nada, echar las 
bases de lo que hoy son hospitaJes 
y escuelas - relata Muena Cheja
tu. No IJevábamos más que la ropa 
puesta. La falta de alimentos, de 
medicamentos, de ropa, era abso
luta. Nos encontrábamos en me
dio de un desierto donde no habfa 
ni siquiera animales. Levantamos 
las escuelas y los hospitales, la
drillo por ladrillo. Recién· ahora, 
diez anos después, los primeros 
frutos de nuestro trabajo son visi
bles. Alfabetizamos nuestra po
blaci6n, sobre todo a las mujeres". 

La vida cotidiana 

Cada campamento se divide en 
cuatro barrios y éstos a su vez 
están estructurados en hileras. 
Los j6venes de cada barrio son 
quienes organizan los cursos de 
alfabetización. Como ya se alcan
z6 la alfabetizaci6n prácticamente 
total de la poblaci6n, los cursos 
apuntan ahora hacia la trasmisi6n 
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de oooocimientos generales. 

Cada habi tante de un campa

mento tiene tareas bien definidas: 

A partir de los diez afios de edad, 

los mucbachos recíben instrucción 

militar. "La población civil no vi

ve directamente la guerra porque 

está en un país extranjero, Arge

lia. Su responsabilidad oonsiste en 

desarrollar tareas paralelas a la lu

cha armada. Nuestra población 

está militarizada no por amor a las 

armas sino porque vivimos una 

situación de guerra: en cualquier 

momento podemos ser atacados 

por aviones, tanques, etc". 

Además de1 trabajo rutinario, 

cada mujer pertenece a uno de los 

cinco oomités existentes en cada 

campamento: salud, puericultura. 

educaci6n, justicia, abastecímiento 

y artesanfa. "Esa estructura -

sefial.a Muena Cbejatu - es per

fectamente transfenble, cuando 

las tengamos, para las zonas hbe

radas y la mayor responsabilidad 

es de las mujeres". El comité de 

Justicia, por ejemplo. se ocupa de 

los casamientos, de los divorcios 

(que se realiz.an por la sola vo

luotad de una de las partes) y de 

los bautismos, que consisten en 

una fiesta realizada inmediata

meote después dei oacimiento dei 

bebé. "Cuando se le pone un 

nombre a un niiio hay que feste

jarlo, es parte de nuestra tradi

ci6n-.", explica la dirigente sa

haraui. 
Recientemente, se ioiciaroo 

experiencias agr{colas en cada 

província. La ayuda en alimentos 

que la Reptiblica Arabe Saharaui 

Democrática recibe de los países 

que la reconooeo, si bico es moy 

importante, resulta insuficiente. 

Las experiencias agrícolas apun

tan precisamente aJ autoabasteci-

miento. Oebido a la insuflei 

de frutDs y legumbres, la p 

ción de estas experiencias se 
tina, por ahora. a hospitalcs, 

cuelas y centros de preve 

para adultos. 

En las zon as ocup•das 

"En las zonas ocupadas por 

marroqofes la situación de la 

jer saharaui es terrible. Los. 
pios soldados marroqufes que 
entregao ai Frente Polisario 

claran que esUin cansados 

guerra. Nosotros, por el coo 
rio, tenemos objetivos cl 

Creemos en una solución di 

mática para el confücto y 

mos lo posible en ese sen · 

pero los marroqufes no qu· 

negociar", concluye Muena 

jatu. 

Durante todo este 
tiempo, nos faltó 
MARCHA, una 
publicación que 
enriquecia la vida 

1 
cada viernes. 
A eso aspira BRECHA,un 
semanario informado, 

el semanario 
que se lee todo 

riguroso, 
independiente. 

Por supuesto sale los viernes, 
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sabel Allende: 
"Hablamos 
or un pueblo, 
or un continente'' 

on dos libros de éxito editorial indiscutido, 
1 a traducidos a diversos idiomas, la escritora 

mano-chilena Isabel Allende es la más reciente 
evelación de la literatura latinoamericana 

Peruana de naclmlento y so
brlna dei presidente cblle
Salvador Allende, Isabel 

llende dice que nunca se pro
escriblr uo llbro y s6lo 

ta las hJstorlas que la 
ectan, pero se slente parte de 

corrlente de escritores 
• oestros, unidos eo mecllo de la 
~ versldad, porque cuentan la 

peya com6n de los hombres 
mojeres de América Latina. 
Los aconteclmlentos polítt
y penonales se mezclan lo
loblemente en su vida y en 

obra. Obllgada a exlllarse de 
lle eo 1975, Isabel Allende se 
dlcó eo Venezuela, donde 
frent6 dlftcultades para se
Ir ejerctendo el perlodlsmo. 

ue all{ donde surgf 6, casl por 
ualldad, su prlmer llbro: 

un casa de los espíritos"' 
ode recrea el mundo Interior 
una famllla dei slglo pasado, 

ne termina confundléndose 
n los hecbos polftlcos más re

les de la historia ·latlnoa
ericana. 

IS, Ya en "De amor y de som
ra", su segundo llbro - edita· 
991- Octubre - 1986 

do en Espaiia, en 1984, tradu
ddo despa& en ltalla, Francla, 
Alemanla y BraslJ-, Isabel A
llende cuenta la btJtoria de unas 
mujeres en busca de 105 hom
bres .de su faml- Ir ~ 
lia, cuyos coer- ! 
pos aseslnados ! 
aparecleron en• ~ 
terrados en una 
mina abandona
da. La historia 
parte de un he
cho real -los 
muertos encon
trados en la mi· 
na de Lonquén, 
en Chile- y se 
proyecta, a tra
vés de la flcclón, 
sobre el drama 
peculiar · de los 
"desaparecidos" 
en el continente. 

Isabel Allende 
no se slente dan• 
do un mensaje 
predeterminado, 
escrlbe por el 
gosto de contar, 
pero escrlbe lo Isabel AIJende 

que siente en sus entraõas y 
entonces no puede dejar de ha· 
biar de Ia dlctadura o de la Ju
cha de la mujer o de las dife
rentes formas que asume la 
violencia en la vida cotidiana. 
Le sorprende, confiesa, la de
nominación de "realismo má
gico" para lo que es con~r be
chos, sueíios y vivendas de la 
vida real. 

En esta entrevista exclusiva 
para cuademos dei tercer 
mundo, Isabel Allende nos 
cuenta un poco más de su histo
ria, de sus libros, de sus in
nuenclas literarias, de sos vi
vencias como mojer, como chi
lena y Iattnoamerlcana, como 
sobrlna de Allende, y de su 
próximo Ubro. 
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Me gusta mocho contar 

iQ11i nwtivos o inclinaciones 

de su juvenJud la lkvaron a acer

carse a la lili!ratura? 
- Dice mi madre que yo conta

ba cuentos, desde muy chica. No 

s6 si es verdad. Trabajé siempre 

como periodista. desde los 17 

anos. O sea que siempre he estado 

trabajando coo la palabra. con el 

lenguaje, tratando de comunicar. 

Aparte de ser una lectora apasio

oada, nunca pens6 que iba a escri

bir un libro. 

Cuando llegu6 a Venezuela, 

me cost6 mucho trabajar como 

periodista, la situación era bas

tante mala en t6nninos de trabajo, 

trnbajé en un colegio y sentf'a una 

nostalgia paralizante, como nos 

pasa a muchos chilenos, porque 

somos muy malos para emigrar o 

salir del país. Somos pésimos, vi

vimos cargando una nostalgia 

tremenda. Después de muchos 

aíios en Venezuela, surgi6 la posi

bilidad de escnõir un libro casi 

que por casualidad. El pretexto 

fue que mi abuelo iba a morir, yo 

"Pemf en lu majeres que recot"l"en los campo9 de conc:eutncl6n 

J los hospltales buscando a sus bombres" 

Ud, ha dicho que el golpe mi

liJar trastoc6 completam.enie su vi

da. iFue ese hecho el que la /lev6 

tambiin a escribir un libro? 

- Sí. Yo no sé si habría escrito 

libros si me hubiera quedado en 

Chile. Picoso que tal vez mi vida 

habrfa seguido otro curso. Yo hu

biera contin~ado siendo periodis

ta, trabajando como siempre tra

bajé, y oo babrfa tenido quizás la 

necesidad de volcar en un libro lo 

que no podfa decir en la prensa. EI 

golpe militar hizo un corte en mi 
vi'da. 
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le comencé a escnõir una carta 

que después se transform6 en el 

libro. 

iUd. es~be porque siente ne

cesidad de expresarse de esa ma

nera o porque estd interesada en 

comunicar un mensaje personal o 

poUtico? 
- Yo creo que escribo porque 

me gusta contar, me gusta mucho 

contar, captar las historias que 

están en el aire, transformarias en 

palabra. No pretendo dar un 

mensaje político o un mensaje de 

ninguna especie, yo no creo ~h 

la verdad de nada. Sin em f 

todo lo que escribo está afi 

por las cosas que me impo 

una de ellas es la si~ación 

y social de nuestro continenl!. 

puedo dejar de hablar de la 

dura, porque me afecta m 

mo, igual que no puedo d 

hablar de la situación de la 

o de muchas formas de la · 

eia, de la cual todos noso 

mos vfctimas de una u otra · 

oera. 

i Qui se propuso tledr 

eia/mente con e/ prilner libro, · · 

casa de los espfrind'? 

- Cuando comenzó el 
intentaba hacer un poco la · 

de mi familia, pero se 
agregando otros personajes. 

a jugar cada vez más la fi · 

imaginación, y se fue como 

tiendo todo el país, todo 

que me importaba dei país. 

nal dejó de ser una historia 

nal y pas6 a ser una histo 

poco más compleja. Creo que 
cha gente se sinti6 identi 

sinti6 que esa historia podfa 
historia, habfa mucha gentt 

presentada alli. No fue in 

nal, no pretendfa contar la · 

de otra gente, sino simp 

contar aquellas historias qoe 

ban conmigo desde hacla u 

da, las historias de mi abu 

mis tías ... 

Ahora, con el segundo 

Ud. ya hace una historia o 

de un hecho que viven otros 

sonas. 
- Ese es un hecho real, 

afectó emocionalmente 

Y o lef el caso en Venezuela, 

caso real. En la localidad de 

quén, a 50 kilómetros de S 

go, descubrieron en una 

abandonada, en el afio 78, 



\'Cl'CS de campesinos asesina- f 
por los militares. Entre e llos ~ 

cinco personas de la mismn . 
· ia, de la familia Maureira, u 

tr0 hijos y el padre. 
Yo estaba en Venezuela cuan
lef ln historia, me afectó por-
fue el primer caso de tumba 

tina descubierto en Chile. 
lo menos el primero que se 

blicitaba, hay miles de muertos 
ndidos en Chile, pero era la 

n · ra vez que los militares no 
· roo echarle tierra ai asunto y 
a la luz. Fue la primeira vez 

los militares fueron Devados a 
ro. · • , absueltos por supuesto, 

el caso se hiz.o pdblico. Y me 

1, 

tó mucho que hubiera. du
te cinco afios, un grupo de 
jercs buscando a sus hombres. 

en las mujeres de la familia 
reira y de las otras familias, 
durante cinco afios recorrie
los campos de concentración, 
hospitales, las morgues, bus

a sus hombres. AI final, con 
, iban a encontrar los cadá
más nada. Entonces se me 

'dos, tan comón en 
, cn Argentina, en Uruguay, 

ra cn Centroam6-ica. Es como 
tragcdia latinoamericana lo de 

desaparecidos y entonces quise 
!ar esa historia, pero contaria 

una novela, no como un do
nto o un testimonio. De to-

modos, hice toda la investiga
previa como si fuera para un 

to y después lo trans
en ficción. 

ij
lla novela de ficción, como 

ela, dio para divulgar un hecho, 
d llt una eficacia propia mayor 

e 11/l a otras formas de denuncia? 
na .41 -Es lo õnico que sé hacer. No 
8, 'iT'rla cscribir de otra manera. 
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"Somos la mltma •oz, contamos dtrereates aspectos de la mlsma ftaJldad" 

Entonces, uso el medio que ten
go a mi alcance. Por otra parte, 

llega a un póblico ai que no le lle
garla un documento político o uo 

testimonio. Porque la gente que 
lee, por ejemplo un informe de 

Amnesty,,es gente que está de al
guna manera relacionada o inte
resada en el tema. La novela ataca 

por sorpresa a un lector despre
venido y le lleva una información 

que posiblemente no recibirfa por 
otros canales. Entonces, si bien 

jamás puede reel!lplaz.ar a un do
cumento o un trabajo de investi
gación o un testimonio, por lo 

menos llega a un póbllco ai cual 
no llegarlan otras formas. Asf que 

pienso que puede ser válido. 

1,Por el hecho de ser mujer, 
Ud. siente que expresa lo que es
cnõe de una manera especial o 
que la obra es independiente de 

esefacu,r? 
- Yo pienso que, en general, los 

Ubros no tienen se,co y ai lector no 
Je importa si lo escribió un hom
bre o una mujer, le importa cómo 

se lo cuentan. Las palabras que 
usamos las mujeres o los hombres 
son las mismas, el mismo léngtiaje, 

pero hay una visión del mundo 

que está determinada por las cón
diciones dei nacimiento de cada 

uno. Si uno nace hombre o mujer, 
rico o pobre, negro o blanco, eu
ropeo o latinoamericano, está de
tenninada su visión dei mundo 
desde el momento en que nace. 

Eotonces, por el hecho de ser 
mujer siento que tengo una visión 

diferente a la que tienen mis her
manos o mi marido o mi padre. 
Ellos nacen y viven en un mundo 

hecho a la medida de los hombres 
y yo tengo que insertarme en esa 
cultura, en esa sociedad, probar 

tercer mundo - 77 



todos los días, todo el bempo, que 

puedo, que soy capaz. Es una lu

cha despiadada, que me obliga 

a ser extraordinariamente fuerte. 

Entonces. tal vez eso se refleja de 

alguna manera en lo que escribo, 

pero también sena as{ si estuviera 

determinada por otras cosas. 

Somos la misma voz 

Ud. ha reconoeido que la lite

ratura rusa la illjluy6 bastante. 

1,No reconoce la influencia de 

otras lecturas en su trabajo? 

-Yo he dicbo que me influyó 

mucho la literatura qoe lef cuando 

era nifia. el gusto por la aventura. 

esas largas sagas familiares de los 

rusos, la poesfa de Pablo Neruda, 

todos los l.tõros de los grandes es

critores latinoamericanos que be 

lefdo. Casi toda la obra de Garcfa 

Márquez, de Mario Vargas Llosa, 

de Jorge Amado, de Borges, de 

Sábato, de los escritores nuestros. 

Y creo que eso tambiéo puede ser 

una influencia muy fuerte, Alejo 

Carpentier especialmente. A mf lo 

que me pasa es que me cuesta mu

cho decir cuáles son las in-

Bombardeo dei Palado de la Moneda 
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fluencias, porque un escritor nun

ca está consciente de ellas, son los 
críticos que después los sel\alan. 

Uno no está consciente cuand<> 

escribe si tiene una influencia de 

alg1in lado, me ima.,_~no que a los 

pintores les pasa lo mismo, a to

dos los artistas. Uno hace lo que 

puede, tal vez uno es como una 

sábana en blanco, que rccibe una 

carga de imágenes, de marcas, de 

huellas, de cicatrices, que después 

en el trabajo se reflejan, que uno 

no sabe que las tiene. 

1,Se siente parte de un movi

mienJo o conúnte /iteraria lati

noamericana? 
-S{, yo siento que todos esta

mos contando el mismo cuento. 

Todos los escritores Jatinoameri

canos, con diferentes matices y 

entonaciones, somos la misma 

voz, hablamos por uo pueblo, por 

uo continente, contamos una rca
lidad, diferentes aspectos de esa 
realidad. Por eso, me sorprende 

un poco la ínsistencia en el "rea

lismo mágico", porque siento que 

oosotros hablamos de nuestra 

realidad, la realidad visible y la 

invisible, que está afectada por 

emociones, los sentimientos, 

la historia y por ln carga de 

nes que todos Devamos, pero . 

tambi~n es una realidnd que ai 

nuestra vida diaria. 

Siento que todos contamos 

mismo cuento y yo soy parte 

esa historia también. Los e 

que yo cuento no son inventos, 

saco a veces de los periódicos, 

lo que la gente me dice en ta 

de las historias que yo he vi · 

Soo las miSTnas cosas de las 

hablan todos los escritores 

La dlctadura chilena 

Cuo.ndo ocurri6 el golpe 

tor, Ud. estaba en la odoles 

po/ftica, según sus pala 

1,C/Jmo veta enlOnces a los 

dos polfticos chilenos y a la 

dad Popular en particufar? 

-Yo vivf el proceso de la 

ción de Salvador AIJende y de 
Unidad Popular. Fue un tiempo 

euforia y de vioJencia, fue 

tiempo de grandes rcalizacio 
de mucho desorden. Su · 

cosas maravillosas y a1 
tiempo habfa muchas coo 

clones internas dentro de la · 

dad Popular. Porque los. 

no tenfan muchas vcces sus 
muy claras, a diferencia de la 

recha, que tenfa objetivos e 

mos. Era un cnemigo muy 

roso porque, desde cl p · 

hasta el 61timo hombre, sabfa 

bien quién era su enemigo Y 

lcs eran sus metas. 
La izq11icrda no, el goble 

la Unidad Popular no togró 

rante csos afios coordinarst 

suficiente fucrza y claridad 

hacerle frente a ese cnemigo 

poderoso. Ahora, este juicio 

que tomarlo con precaución, 

que hay mucha gente que ha 



teriormente que la Unidad Po
lar "se farreó" el gobiemo, que 
vieron la oportunidad y no la 
pieron aprovechar. Eso no es 
to en absoluto; la Unidad Po
lar fue boicoteada, saboteada 

e el primer dla. Y además de 
e derecha económica, como ene

· go poderosíssimo tuvo a Es
s Unidos, que también la sa

tcó. Entonces, no fue fácil para 
Unidad Popular. 

iCómo explica la larga SllfJeT'

. oencia de la dú:tadura de Pino
~ htt? 

-En e! momento en que se 
ujo el golpe militar en Chile, 

país estaba polarizado entre dos 
ndos prácticamente irreconci
bles. EI golpe militar y la dicta
ra cootaroo coo el apoyo de un 
tor civil bastante amplio que 
luso llamó aJ golpe. 
Cuando el golpe se produjo, 
militares no contaron sola

nte con apoyo externo eoo.nne, 
también coo el de una gran 
de la población civil. Apoyo 
fue retirado cuaodo el pafs 

tró en crisis económica. La 
• ote aguenta bastante la repre

n, pero no aguenta una crisis 
n6mica que afecta a todo el 
, empobreciendo cada vez más 

Chile, coo un grupo privilegiado 
el resto, una masa creciente, ca
vei más empobrecida. EI retiro 
esa fuerza civil que ai principio 
yó a la dictadura ha producido 
tremendo desgaste en los mili
. Ha sido un proceso muy 

to, que hoy se está viendo con 
roo ucha fuerza. 

ró 
madurez dei pueblo 

llos partidos de la Unidad 
pular y los partidos pollticos 
171Qcráticos, en general, han 

iado en algún sentido du-
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ranJe'ese perfodo? 
-Sí, han evolucionado, porque 

sectores de la Democracia Cris
tiana y dei radicalismo, que en al
gón momento vieron con beneplá
cito el golpe militar, que ernn 

Nunca m"9 se debe repetir 

enemigos mortales de Salvacf.or 
Allende, hoy están en la oposici6n 
y comprenden que una. dictadura 
es la peor soluci6n. Creo que 
Chile ha aprendido y espero que 
sea una Jección de por vida, nunca 
más se debe r~petir. Como los 
partidos políticos están prohibidos 
en Chile, se. trabaja con organiza
clones populares prácticamente en 
la clandestinidad, lo cual ha signi
ficado un fortalecimiento de las 
bases. Esto es muy importante 
para la futura democracia. 

1. Y ve tambidn una evolución en 
e/ propio pueblo chileno? 

- Yo no vivo en Chile, no es
toy en Chile hace muchos anos. 
Esa es una pregunta diffcil de 
contestar, porque la infonnaci6n 
que dispongo es lo que me Ilega 
por el contacto que teogo desde 
11fuera con Chile. Creo que hubo 
un momento en que pareci6 que 
exi.stfa uo "boom" económico, en 
ese momento se veían cambios 
notables en el puebJo. Hasta el til
timo obrero chileno pensaba y 
~tuaba como si fuera un empre
sario en potencia, habfa un con
sumismo exagerado, una pérdida 
de valores espirituales, de la soli
daridad h11mana. 

Pero eso fue un fenómeno 
aparente, en un momento, que 
luego se reverti6 por la crisis 
económica y la represi6n, por la 
creciente violencia. Se volvió eo
tonces a IQS valores que siempre 
fueron nuestros: la solidaridad, la 
organizaci6n. 

Hay una madurez del pueblo, 
que va a ganar su libertad coo 
mucha sangre, coo mucho dolor, y 
entooces no va a estar dispuesto a 
perderia nuevamente. 

La unldad dei continente 

iCuál es su opinión sobre los 
procesos de democratización en 
ws otros patses, como Argentina, 
Uruguay y Brasil? 

- Los veo coo mucho optimis
mo, pienso que ya pas6 la ola de 
dictaduras, por lo menos en apa
riencia. Sin embargo, siento que 
las democracias nuestras soo aón 
muy frágiles y están condiciona
das. 

Aón tenemos encima esa terri
ble espada que es el militarismo en 
todo el continente y el peso tre
mendo dei imperialismo nortea
mericano. Creo que en la medida 
que nosotros como continente 
seamos capaces de resolver nues-
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tros problemas, no como naciooes 

sino como continente, podrlamos 

hacerle frente a esas amenazas. 

La ónica manera de resolver 

los grandes problemas de nuestro 

continente, económicos, poUticos 

y sociales, es actuando unidos. 

Por eso creo que este acuerdo 

entre Argentina y Brasil puede 

ser el comienzo de una cosa gran

de para América Latina. 

Estos anos de dictaduras siento 

que nos han hecho aprender mo

cho y hoy existe la posibilidad de 

hacer lo que nunca pudimos hacer 

antes. 

Un tio muy cercano 

1.Tiene algún recuerdo especial 

de su relaci6n con Salvador A

lknde? 
- Solamente recuerdos fami

liares. Salvador Allende era mi 

padrioo, mi tfo muy cen:ano, por

que yo no cooocf a mi padre. La 

persona de la familia Alleode que 

estuvo cerca de nosotros fue Q, 

entonces tengo una suma de rc

cuerdos. Un recuerdo lindo que 

tengo, tal vez el más antiguo, es 

que los dfas domingo íbamos ai 

cerro San Cristóbal de pic-nic. EI 

tema unos perros muy grandes y 

muy bellos, salfamos coo los pe

rros y coo~ tijao;, fbamos de pie-

-~ . 
.Y ... 

Alleode redbe ai presidente cubano Osvaldo Dortlcós 
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nic al cerro con mi madre. Era 

p:lSeO dominicru. Salvador Alie 

es un hombre que hoy tiene 

dimensión histórica > es muy · 

ciJ reducirlo ai tamai\o de una 

gurn familiar. Sin embargo, 

mf sigue siendo una persona 

querida en un pJano ram· · 
Comprendo la dimensión que · 

oe y procuro no perder nunca 

de vista, pero a veces me cuesta 

, Cuól es el tema elegido 

la pr6xima novela? 

- Es la vida de una mujer. 

propongo contar lo que signi 

ser mujer, nacer y vívir 

mujer, desafiando constante 

todos los obstáculos que uno · 

por el camino. Primero que 

los que a uno te meten por la 

cación. No pretendo hacer un 

comento feminista, de la m· 

manera que nunca pretendí 

un documento poUtico, pero 

tendo contar lo que significa , 

mujer. 

;_Es una mujer chilena o 

noamericana? 

- No es chilena, es latia 

ricana. Y no menciono el 

porque en ninguno de los li 

anteriores lo hice. Un poco por 

que hablábamos antes, el 

meato latinoamericano. Hace 

ce aiios que yo no digo "soy 

lena", digo "soy latinoamc · 

na", porque siento que nu 

destino cs comt1n y que el 

blema de una mujer en Chile o 

Venezuela o en Brasil es el 

mo. Depende de si tu'liste 

suerte de nacer en un grupo 

vilegiado, con acceso a la cul 

a la educación y a la salud, o 

eres una mujer proletaria, ob 

campesina, indígena. En cu 

parte dei continente donde vi 

estarás condicionada por eso, 
Entrevista de Víctor Bacch 



tas de Cultura 

i; ubacrea 
uela Internacional 
cineyTV 

EI escritor Gabriel Garcia 
ârquez formará parte dei 

!a upo de conferencistas que 
rticiparán en un seminario de 
Escuela Internacional de Cine 
Televisión, a ser inaugurada 
próximo mes de diciembre 
Cuba. EI autor colombiano, 
e preside la Fundación dei 
evo Cine Latinoamerlcano, 
tidad que promueve la crea-

1 n de la escuela, impartirá un 
rso de dos meses de dura-

1 n sobre el tema: "Cómo se 
enta un cuento". 
l os dramaturgos y guionis-

p. Carlos Somigliano, argenti
a , y Gianfrancesco Guarnieri, 

asileiio, ofrecerán un curso 
bre "Dramaturgia y Dirección 
ematográfica" en dos eta-

s. EI director y actor argenti
lautaro Murua se referirá ai 
a "Dirección de Actores". 

la Escuela Internacional de 
por e y Televisión, única en su 
se nero en América Latina, 
:e ugurará sus cursos regula

, de tres arios de duración, 
setiembre de 1987, con un 
rpo de dirección formado 

11 r cineastas latlnoamerlcanos 
le O tros especialistas en comu

miento y semi na rios ai más alto 
nivel, para alumnos de Asia, 
Africa y América Latina. Servirá 
para formar profesionales de 
cine y televisión en las áreas de 
dirección, producción, cámaras, 
edición, sonido, etc. 

1-ídlce Valenzuela 

Bolivia: pérdida 
de la identidad cultural 
en el libro infantil 

Un estudio realizado por la 
Universidad de San Simón de 
Cochabamba concluyó que la 
lectura constituye un fracaso en 

:I clón social. Bolívia pues todos los nifios 
iste l ocal izada en San Antonio utillzan el mismo tipo de textos, 
>O los Banos, a 60 kilómetros pese a la variedad de culturas, 
:ul la Habana, la escuela estará idiomas y expresiones lingulstl
d, 0 o la dirección dei cineasta cas existentes en el pais. 

dad cultu ral de los nifios que
chuas, aymaras y tupí-guara
nles, que reciben materiales de 
trabajo inadecuados. 

La investigación sefiala la 
necesidad de que las autor-ida
des educativas y los profesores 
identifiquen las razones de su 
fracaso, en este pais andino 
que vlene reduciendo muy 
lentamente su lndice de analfa
betismo (casi 40%) y que tiene 
uno da los niveles de lectura 
cotidiana más bajos dei mundo. 

En sus recomendaciones, los 
especialistas han dado un énfa
sis especial a la necesidad de 
elaboración de nuevos textos 
de estudio de carácter experi
mental, mediante la formación 
de equipes de profesores, es
critores, cuentistas y nifios na
tivos, para que éstos incorpo
ren sus vivencias en forma per
sonal. 

EI estudio sugiere también 
la sustitución de los libras tra
dicionales de lectura por una 
recopilación de cuentos y nar
raciones extraídos dei folklore 
nacional, novelas infantiles y 
elementos que configuren una 
verdadera literatura infantil, 
estimulando el ensuefio, el 
compromiso social, el gusto 
estético y el aprendizaje dei 
mundo. 

ob entino Fernando Blrri. La Según el estudio, los libros 
akJ el institución se propone escolares son elaborados con la 
: vii lizar estudios de capacita- ideología de la clase media de 
:o. n, cursos de perfecciona- las ciudades, ajena a la identi-che .. 1 _________________________________ --,1 
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sale los viernes 

mate amãflO• 
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LA 
LESIA 

DE 
LOS 

BRES 

IJn documento 
sclarecedor sohre la 

posici6n de los 
cerdotes, hermanas 
laicos católicos que 
ap0yan e I gobierno 
l'Klinista y condenan 
a la jerarquía ne la 

lglesia, en particular 
) ai obispo Obando y 

Bravo, por usar su 
l'(estigio y liderazgo 
~ritual para apoyar 

a los "contras". 

• 1 

• 



L 
a Iglcsia de los Pobres no es una lglesia pa

ralela o contraria a la lglesia jerárquica: es 

simplemente otra manera de vivir y pensar la 

Iglesia -un nuevo modelo de Iglesia- ai interior de 

su unidad institucional: es un movimiento de renova

ción eclesial al interior de la lglcsia históricamente 

existente y en comunión real con ella. Es una Iglesia 

que nace dei pueblo, como respuesta de fc a la acción 

de Dios en la historia. Ciertamente vivimos un con

ílicto eclesial, pero tratamos de madurar siempre el 

conflicto en la comunión eclesial, coo cspíritu de fc y 

pacicncia histórica. 

Este artículo tiene tres capítulos. EI primero nos 

da una visión general sobre la Iglesia de los Pobres, 

desde el triunfo de la revolución (1979) hasta hoy. EI 

segundo capítulo analiza cl conflicto político entre el 

cardenal Miguel Obando y el gobiemo revoluciona

rio. E1 óltimo capítulo, el más extenso y más impor

tante para nosotros, analiza e interpreta la renova

ción de la Iglesia de los Pobres en Nicaragua desde 

julio de 1985 hasta hoy. En esta etapa han sucedido 

hechos decisivos para la Iglesia de Nicaragua. 

Contexto histórico global de la 

l glesia nicaragüense. 

Varios analistas nicaragüenses coinciden en divi-

La controvertida visita dei Papa Juan Pablo li a Nlcaragua 
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dir la historia rcciente de ln lglesiu en este pai, 

tres grandes etapas: 

Primera: dei 19 de julio de 1979 (triunfo de 

volución) hasta el 4 de mano de 1983 (visita dei 

Juan Pablo II a Nicaragua). 

Segunda: dei 4 de mano de 1983 hasta el 7 « 
tio de 1985 (inicio de la "insurrección evangélica" 

Tcrccra· dei 7 de julio de 1985 hasta hoy. 

Es importante interpretar en cada etapa el 

miento fundamental de la lglesia y el sentido l't 

contradicciones, sabiendo que cada una co 

elementos mezclados de otras. En la primera 

el conflicto Iglesia-Gobiemo no cs todavfa f· 

mental; más bico aparecen cn el primer plart 

conílictos internos de la misma Iglesia, pero 

conflictos intraeclesiales todavfa no configunt 

contradicción fundamental entre dos modela 

Iglesia claramente definidos. La Iglesia de los 

no tiene una fisonomfa, una estructura y una 

gia bien definidas. Hay muchos aconteci · 

claros y comprometedores, (como la participai· 

sacerdotes en el gobiemo, declaraciones de la 

munidades Eclesiales de Base, etc.), pero toda1 

se configura un modelo determinado de (gl · 

temativo ai modelo tradicional de Cristíandad. T 

poco este modelo tradicional ha definido su ! 

propia de ser lglesia en la Nicaragua revolu · 

11 el Vaticano incluso no tienc 

l política clara y definida 

! Iglesia de Nicaragua. Quizás 

~ directiva de la Conferencia 

} copal Latinoamericana (Cel 
.!: é 
~ primera que en esta poca 

yecta un plan estratégico, 

un plan ajeno a la realidad Y 

casa. EI Ceiam desconoce 

mendamente la realidad 

Tglesia centroamericana. En 

período hay dos documentos 

lectivos de la Iglesia de los P 

que son sígnificativos: Fi 

Cristiana en el Proceso R 

cionario (febrero de 1981) Y 

po de Crisis: Tiempo de . 

nimiento y de Gracia Qu 
1981). 



1'isita dei Papa a Nicaragua (4 
mano de 1983). El Papa con 
gestos y mensajes fortalece un 

b yecto de lglesia de carácter 
rárquico con rasgos absolutistas. 

' consecuencias: por un lado, 
nseiior Obando y Bravo, obis
de Managua, se siente legiti-
o en su poder eclesiástico e 

· ia una ofensiva programática 
ntra el gobiemo y la revolución; 
r otro lado.Ia Iglesia de los Po-

queda muy golpeada y desle
f "limada. Muchos jóvenes y mili-

tes cristianos abandonan la 
" ·a y otros ponen su cristia
o · entre paréntesis (pospo

ndo una definición para des
). La Comunidades Eciesiales 
Base se repliegan sobre sr M II Ob d B onse or an o y ravo 

y se afslan un poco de la 

tiera una alternativa conocida y 
explícita de una nueva manera de 
ser lglesia ai interior de la revolu
ción. Si este modelo no existiera 
en la conciencia popular, aunque 
fuera en estado de intuición evan
gélica, el pueblo se habrfa dividi
do: con el Papa contra la revolu
ción o con la revolución contra e! 
Papa. Pero esto no sucedió: el 
pueblo masivamente siguió siendo 
católico y revolucionario, espe
cialmente a nível popular y cam
pesino. Esta situación, tan típica 
dei Tercer Mundo y de América 
Latina (y tan distinta a la realidad 
polaca) hizo que el Santo Padre se 
equivocara en Managua. Es triste 
reconocerlq, pero es así. Desgra
ciadamente la actitud contioúa, 
pues el arzobispo elegido por el 

cristiana. Estas dos consecuencias provocadas 
la visita dei Papa '(no sé si el Santo Padre habrá 
ado conciencia dei efecto de su visita a Nicara-

s), tendrán un efecto muy nítido; el conflicto in
de la tglesia, entre dos modelos de Jglesia, pa

a un segundo plano y el conflicto político entre 
ufa y gobiemo se transformará en la contradic

n fundamental. Esto significa una situación ex-
adamente estéril desde una perspectiva eclesio

y pastoral. 
. Si la visita de] Papa fortaleció el poder de mon-
1~ nor 0bando y golpeó a la Ig]esia de los Pobres, 
e vocando un conflicto j)oHtico entre la jerarqufa y 
,ca gobierno sin ninguna fecundidad espiritual y pas
~ f '.1': eso no significa que la Iglesia de los Pobres no 

uera antes de la visita dei Papa y que hubiera 
~ ~o de crecer después de esa visita. Si fue nece-
En que un Papa viniera a Nicaragua para deslegi

. 
1
~ a la "lglesia Popular" (y a eso vino el Papa a 

.n ~ ntroamérica, el resto sólo sirvió de pretexto), es 
~ un signo poderoso de su existencia y "peligrosi-
~e ''. La actitud dei pueblo en la Plaza 19 de Julio 

nte ai Papa, que por un lado defiende la revolu
) Y . n (gritando "Queremos la Paz" y "Poder Popu
:G . 1 Y que por otro sigue adhiriendo a esta misma 

u esia Católica (como lo demostraron encuestas 
. ·..:. S!eriores), es una actitud inexplicable si no exis-
101,~ 

0 
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Papa para ser cardenal de Ceotroamérica fue el mis
mo monsefior Obando. 

La lglesia de los Pobres eo esta segunda etapa 
está golpeada y deslegitimada, replegada por sr mis
ma, incapaz de crear una expresión pública propia y 
un proyecto pastoral específico, pero sin embargo 
esta lglesia de los Pobres vive un rico proceso de 
fortalecimiento en la base y de maduración interna. 
Es una etapa muy rica, más interior que exterior, 
pero muy fecunda y en ese retiro interno se van a 
gestar los eventos de la etapa siguiente. Uo docu
mento muy importante de esta etapa se titula: 
"Queremos la Paz, Reflexión desde la Nicaragua 
Agredida" (agosto de 1983). 

La tercera etapa se inicia el 7 de julio de 1985 con 
la jornada de ayuno y oración encabezada por el pa
dre Miguel D'Escoto coo la subsiguiente "insurrec
ción evangélica". A partir de ahora hay dos procesos 
fundamentales que afectan la fgl~sia nicaragüense . 
Por un lado, se agudiza el enfrentamiento político 
entre la jerarqufa católica y el gobiemo, pero ahora 
el conflicto se personifica en la figura de monseõor 
Obando y Bravo, arzobispo de Managua y ordenado 
cardenal el 25 de mayo de 1985; por otro lado, la 
Iglesia de los Pobres nace de nuevo y "resucita" coo 
la clara identidad eclesial y coo un proyecto histórico 
y pastoral definidos. Ahora el conflicto interior a la 
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lglesia, entro dos modelos o formas de ser lglesia, se 

transforma en un conflicto positivo, con una gran 

fecundidad eclesial, teológica, pastoral y espiritual. 

Lo más oovedoso de esta tercera etapa es que la 

Iglesia de los Pobres rcnace con un proyecto autó

nomo a partir de su propia experiencia espiritual 

acumulada ai interior dei proceso revolucionario y 

no como reacción directa ai conflicto político entre 

el cardenal y el gobiemo. EI conflicto, digamos asf, 

horizontal entre el poder cardenalkio y el poder re

volucionario sigue una lógica diferente aJ conflicto 

vertical, interior a la misma Tglesia, entre dos mode

los o formas distintas de ser y pensar la lglesia. 

Confrootación política cardeoal 

Obando-gobiemo revoluciooario 

En el análisis político dei mismo gobiemo, pero 

tambiéo en la interpretación de instituciones cristia

nas, el aõo 1985 estuvo marcado por dos grandes 

confrootaciooes: una coo la contrarrevoloción (a

gresión exterior) y otra coo la Tglesia institucional 

representada fundamentalmente por el cardenaI 

Obando (agresión interna). El comandante Tomás 

Borge dijo una vez, más o menos textualmente: 

"Cuando nos atacan por la frontera diez mil soldados 

dei FDN (contras) nosotros sabemos qué hacer: pero 

coando nos ataca un grupo de obispos, no sabemos 

qué hacer". 

La importancia y la gravedad 

dei conflicto cardenaI-gobierno 

sólo pueden ser entendidas anali

zando e interpretando los hechos 

acaecidos desde el nombramiento 

de monsefior Obando como car

denal hasta hoy. No haremos aquí 

una crónica de estos hechos, sino 

sólo mencionaremos los funda

mentales, para hacer una inter

pretación política y teológica ge

neral. 

monsei\or Obando es la figura principal de opos· 

ai gob1emo ãl interior de Nicaragua: mantienc 

clones póblicas y eJtclusivas con los partidos po 

de oposición, con los sectores cmr:-csarialcs, cai 1,01 

jefes de la oposición annada y de la administ r11 

norteamericana, incluso rccibió un galardón dei .ri 

tituJo sobre Religión y Democracia, organismo li r 

dei neoconservadorismo de Estados Unidos. Es 

opinión comón en Centroamérica que el anob· 

San Salvador, monsefior Amiro Rivera y Damas. ui 

el candidato de mayor altura religiosa, ec · ~ 

teológica en la región (por su pastoral, por su a: 

cidad de diálogo, por ser sucesor de monsenor 

mero, por ser doctor en Derecho Canónico) 

cíbir el capelo cardenalicio: igualmente los a 

pos de Costa Rica o Panamá seguí.an en mérito, 

do los otros anobispos demasiado jóvenes ea 

cargos. Pero el Papa eligió la figura episcopal 

conflictiva, discutida y ambigua en todos los 

de toda la rcgión, para ser cardenal. En br 

dec{a en Nicaragua que monseõor Obando ha 

gado a ser cardeoal gracias a la revolución. En 

broma que ~lo ayudaba a tragarse una triste 

dad. 
EI gobierno tomó inicialmente el nombra 

con un tono nacionalista agradeciendo que ,-;· 

gua hubiese sido elegida entre todas las naci 

tinoamericanas para tal dignidad. Sin em 

diario más importante y derechista de Costa 

"La Nación", en su editorial 

cipal dei dfa 27 de mayo de 

comentaba lo siguiente: "De 

las unciones cardenalicias., 

que provoc6 sin duda más · 

y mayor relevancia fue 

monseiior Miguel Obando 

conocida vinculación coo las 

~tudes polfticas de su 

sus críticas sistemáticas ai 

régimen de Nicaragua". 

EI nombramiento era 

cendencia". 

El hecho básico es el mismo 

nombramiento de monseiíor 

Obando como cardenaI de Cen

troamérica el 25 de abril de 1985. 

Es un hecho objetivo y amplia

mente conocido en esta región y 

en toda América Latina, que Reagan: confrontaclóo global 

Desde entonces la de 

clonai y regional hará una 

ción delirante de la figura dd 
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nal, que muchos han calificado 
"obandolatrfa", un "papismo 

n • Do'' de clara tendencia polfti
~ 1Por qué el Papa desencaden6 

proceso? Pensamos que la 
1 z dei mal no está en Roma, sino 

la práctica contrarrevolucio
de Nicaragua. Hay una 

rica perversa que ha logrado 
IS. figurar el ministerio episcopal 
· monseiior Obando,y, a su vez, 

o ha pervertido el sentido dei 
n bramiento papal, más allá de 
!li buenas intenciones. Monseõor 

o, sin embargo, se ha becho 
nsable de que la contrarre
. n haya penetrado tan 

fundo y tan alto en la Iglesia. 

oposición da a esta gira, con la 
total complacencia dei obíspo. Se 
le llama con los siguientes t<tulos: 
"Príncipe de la Iglesía, Caro.:nal 
de la Paz, de lajuventud, de Ia es
peranza, de la reconciliación, 
Pastor de los nicaragüenses, Pio
nero de la Pe en América Latina, 
Profeta del siglo XX" ... 

a Otro escándalo para la fe dei 
lo fue la misa dei cardenal en D'Escoto: ayuno por 1ª paz 

A todas partes se desplaza en 
el "cardenal-móvil" y en todas las 
concentraciones se respira un cli
ma político de oposici6n ai go
bierno. Para ilustrar esta exalta
ci6n delirante de la derecha políti
ca, transcribimos aquf algunos 
párrafos dei editorial dei diario 
"La Prensa" dei 14 de julio de 
1985 sobre el cardenal Obando: 
"Caerán mil a su diestra y diez mil 

a su siniestra, pero a é1 (el cardenal) no lo tocarán los 
enemigos, porque es un escogido dei Seiior ... La vida 
dei cardenal Obando es un espejo donde la gloria de 
Díos se refleja ... no habla en nombre propio, sino que 
por su boca habla el Seiior". 

rica, celebrada en Miami el 13 de junio de 1985, 
unas cinco mil personas en su mayorla exiliados 
y cubanos, con la presencia publicitada del lfder 

imo dei FDN Adolfo Calero, e incluso Edén 
ora. También fue reveladora la llegada dei car
a Managua donde se trató de imitar la llegada 

o Papa en 1983, pero ahora la politizaci6n dei car
io llegó tan lejos que a la misa solemne de re-

'ón no asisti6 ningún arzobispo de Centroaméri
ning6n representante de Guatemala y Costa Rica 

la recepción algunos obispos de Nicaragua esta
De ausentes. En la misa se eligió el texto dei Apoca
ias.. · 12,7 ss: la lucha de Miguel (i,Obando?) contra 
!s' gón rojo (l ei gobiemo revolucionario?). La ra
ie "15 de Setiembre", voz oficial dei FDN, lanzaba 
lo !entemente este mensaje: Pueblo nicaragüense, 
1 las con nuestro cardenal ... se presenta una nueva 

nidad para demostrar que no estamos venci-
por el enemigo comunista. .. unidos en nucstra fe 

invencibles". 
20 de junio de 1985 el cardenal inicia una gira 

a toda Nicaragua, especialmente por los tres de
osos ntos de su arquidiócesis. La visita de un 
1yor a su diócesis es un deber pastoral, pero ahora 

has circunstancias dan a esta visita otro carácter. 
:rec rimer lugar el nõmero extraordinario de visitas: 
na e 'ras en cuatro meses (promedio de cuatro por 
ra dei ). Después el acompaíiamiento polftico que la 

1-0ctubre - 1986 

El tema central de la predicaci6n de Obando es la 
reconciliaci6n, tema positivo y bíblico, pero el car
denal le da un contenido polJtico diferente, coinci
dente con el pensamiento de Reagan. Para el presi
dente de Estados Unidos la "reconciliación se reali-
zarfa" en e! "diálogo" con la contrarrevolución y la 
condición de ese "diálogo" es que los sandinistas 
abandonen el programa de la revoluci6n: segón esto 
la "paz" llegarla cuando sea derrotada Ia revolución; 
mientras haya revoluci6n habrá guerra contra Nica-
ragua. 

Para discernir teológicamente el llamado a la re
concíliación que hace el cardenal es urgente tener 
presente algunos criterios bíblicos. En primer lugar 
que la paz es siempre fruto de la Justicia y que sin 
justicia no puede haber perdón y reconciliación. [n
vertir esta lógica evangélica y pedir reconcmación 
sin paz y paz sín justicia, es ir contra la voluntad de 
Dios. Dice Ia Bíblia claramente : "La Paz será obra 
de la Justicia y los frutos de la Justicia serán tran
quilidad y seguridad para siempre (Is. 32,17); la Jus
ticia irá delante de é1 y la Paz irá siguiendo sus pasos 
(Salmo 85,14). 
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Todos sabemos lo que le costó a Zaqoeo reconci

liarse con Dios y con el pueblo (Lc. 19). Si no se si

gue esta lógica Gusticia-pa7-reconciliación), el tema 

de la reconciliaci6n se convierte en agresi6n y chan

taje contra los más débiles: significa predicar el so

metimiento y la opresión. Esta es la lógica dei impe

rio coando "predica" la reconciliación sin justicia 

para someter a los insurrectos por causa de la justi

cia. 
La gira dei cardenal por ~icaragua se hizo pcli

grosa no tanto por el n6mero de los que participan 

(nunca pasó los cuatro mil), ni tanto por el mensaje 

que trasmite, sino especialmente porque políticos de 

derecha tratan de utilizar la visita dei cardenal para ir 

creando una organización social que pueda ser utili

zada fácilmente por la contra, que en esa época está 

tratando de construir so frente interno. EI cardenal 

va creando un clima político que tiende a aglutinar 

los descontentos con el gobiemo. Utiliza para eUo 

indirectamente la Comisión Arquidiocesana de Pro

moción Social (COPROSA). Es p6blico que CO

PROSA recibe fondos de la A TO y de la Democracia 

Cristiana de Alemania a través de sos agencias. 

La lógica política en la cual cae la Tglesia es clara: 

en la medida que es derrotada la agresi6n militar ex

terna, es necesario crear un frente 

militar interno y el 6nico espacio 

social posible lo ofrece la Iglesia. 

Por eso el interés tan grande que 

tienen los grupos burgueses des

plazados dei poder por dominar la 

Iglesia. Esta conexión "Iglesia

frente militar interno" es tan no

toria y grave, que el gobiemo de

cide intervenir. Daniel Ortega de

claró en una reunión con las Igle

sias en su 61timo viaje a EEUU 

que se presentaban tres alternati

vas: o meter presos, o expulsar dei 

país o controlar a todos los res

ponsables directos de la creación 

dei frente militar interno. E1 go

biemo decide la tercera opci6n y 

para ello declara el 15 de octubre 

de 1985 el estado de emergencia. 

En países de dictadura militar, 

como Chile o Paraguay, el estado 

jurfdico pnm institucionaliwr la repre.~ión dei 

Pero en Nicnmgua, donde hay una revolución 

lar, cs usado para defender ai pueblo de la a. 

externa e interna. Asf lo e~presó un valioso 

mento finnado por más de 100 sacerdotes) 

sas: "Esta medida (el estado de emergencia) a 

caso que estuviese objetivamente equivocada, 

tomada, no para reprimir aJ pueblo, sino para 

ger sus intereses ante las amena1.as que a 

revolución (Amanecer, Dic. 1985, Nº 38· 

10-12)" 
Lo que busca el gobiemo es precisamenlt 

encarcelaciones o expulsiones de gente de Ig m 
volucrada en la contrarrevoloción: sólo bu 1 

trolarlos con el menor costo posible, y sólo a ij 

los que están en contra de la revolución y q 

zan medios ilegaJes y subversivos (pues ex· 

oposición legal y legítima, reconocida por el . li 

no). El gobiemo no desea recurtir a esta 

pero se hace necesario para salvar la revol · 

niel Ortega prometió suprimir el estado de e 

eia el d(a que el gobierno de EEU U dejc de a. 

amcna-zar a Nicaragua. 

El gobiemo logra en los 61timos meses 

1985 controlar toda la organización econ · ~ 

~ cial, polftica I t 
1 ral que sirve 
a: ai ca rdenal 

de emergencia es un instrumento Ortega: tres alternativas 

ción vigente 

caragua. La 
por lo tanto, 

frentamiento 
nal-gobiemo, 

dos los datos 

mos analizado. 

lógica fund 

88 - tercer mundo 



mente política ., no tiene ningl1n rasgo o apariencia 

dt pe~cuci6n religiosa. Es ('/ mismo cardenal e/ que 

/ta p11/iri:aclo ('/ confli<:ro. füto no quita que podamos 

rcconocer muchas irregularidades, abusos o errores 

~r p:irte dei aparato de gohierno, pero ante todo es 

neccsario discernir la lógica y el sentido de los pro

ctSO~ históricos. 
En muchos países de América Latina el puebl0 

utiliza el espacio social de la lglesia para defender 

sus dercchos y su vida (especialmente en dictaduras 

militares), pero es muy distinto cuando ese espacio es 

utiliz.ado por una minoria para destruir una revolu-

• ción que defiende la vida de las mayorfas. 
Los que antes oprimían aJ pueblo y despreciaban 

a la Iglesia, ahora que han sido despla1ados por la 

~1-olución aparecen profundamente cristianos e 

identificados con los pobres. En broma se habla en 

'licaragua dei "milagro de la revolución" que con-

1irti6 a todos los somocistas en buenos católicos y 
tmientes defensores de la lglesia. 

EI carácter político dei enfrentamiento cardenal

gobierno quedó manifiesto también posteriormente 

por la actitud dei cardenal en el exterior de Nicara

:s 1lJ1. EI cardenal, nJ ver desarticulada su organización 

de base, que la contrarrevolución estaba manipulan-

lk> para crear su frente interno, se dirige a EEUU en ! 
busca de solidaridad y apoyo. Pero, t,con quién habla e 
y qué es lo que pide? Visita la ONU, la OEA, y pide 1 
r.iedidas contra el gobiemo de Nicaragua. Visita ! 

in lambién muchas conocidas organizaciones políticas ~ 

iada de la derecha neoconservadora y todo su discurso es ,S 
oi urili1-ado directa y ex.plfcitamente para legitimar la 1 
ln '31llpana de Reagan para aprobar en el Congreso la 1 

ayuda de 100 milJones de dólares a la contra. 

El cardenal en ningtín momento denuncia la 

agresión contra su propio pueblo, que ya tiene doce 

~ v(ctimas y ha sumergido a las mayorfas en una 

cruel economJ'a de guerra. l Por qué el cardenal visita 

EEUU justamente cuando en ese pafs se hace la 

campana de apoyo a la contra? Reagan, en su dis

nte curso dei 18 de mano de este aiío, para legitimar la 

La i)lkla económica a la contra, citó palnbras textuales 

nto, dei cardenal, incluidas en su discurso entre comillas: 

.nto "EI prelado católico de Nicaragua, cardennl Miguel 

mo, 0bando y Bravo, ha hablndo directamente sobre e! 

atos caso. Queremos declarar claramente que este go

izadi "ierno es totalitario, estamos haciendo frente a un 

·und ~migo de la Jglesia". 
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Para terminar quisiéramos brevemente citar y 

analizar la actuación de Mons. Pablo Antonio Vegal 

obispo de Juigalpa, quicn ha acompaiíado ideológi

camente ai cardenaJ Obando en su confrontación po· 

lítica con cl gohierno. Este obispo, en plena campana . 

por los 100 millones para la contra en EEUU, acepta 

una invitación de la Heritage Fo1111dation, organismo 

máximo de la extrema derecha de ese pafs. En su vi
sita a EEUU ataca a la revolución y lanza la calum

rúa increfble que en Nicaragua han sido asesinados 

tres sacerdotes. Cuando vuelve a su país se retracta y 

dice que eran tres Delegados de la Palabra. De he

cho, estos tres no murieron por ser Delegados de la 

Palabra, sino por su involucramiento militar con la 

contrarrevolución. Lo más escandalo~ es la "teolo
gt'a" de este obispo, una auténtica "teologfa de la 

muerte". Cu ando regresó a Nicaragua dijo lo si

guiente: " ... el hombre sin alma no vale nada, y sin 

cuerpo vive ( 'Nuevo Diario' 13 de mano de 

1986)". 
Ya antes habfa declarado: "Hay agresión militar, 

pero hay también agresión ideológica, y obviamente, 
es peor matar el alma que matar el cuerpo. ( 'Ama

necer', N!! 36-37, p. 36)". 
En muchas ocasiones ha insistido que los contras 



matan el cuerpo, pero los sandinistas matan el alma, 

que es mocho peor. Esta es la sfntesis de so teología 

de la muerte. Ya Juan Ginés de Sepólveda en el siglo 

XVI jostificó el genocídio de 40 millones de indíge

nas con los mismos argumentos: que era legítimo ba

cer la guerra contra los indios, incluso torturarlos si 

era necesario, para someterlos y salvar su alma. 

Cristianos nicaragüenses han expresado su deseo que 

la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe se 

preocupe de estas graves desviaciones que ponen en 

· peligro la fe. 
Este conflicto político entre el cardenal y el go

biemo (en el cual no participa la mayoría de la Igle

sia jerárquica de Nicaragua) es una verdadera cruz 

para la lglesia y el pueblo de Nicaragua, pero tam

bién de esa cruz brota siempre un grito de esperanza. 

III. La "l nsurrección Evangélica" 

(julio 1985-abril 1986) 

Dei 7 de julio ai 6 de agosto de 1985 se realiza la 

Jornada de Ayuno y Oración por la Paz, en defensa 

de la Vida y contra el Terrorismo de Estados Uni

dos. Protagonista de Ia jornada es el padre Miguel 

D'Escoto, también canciller dei gobiemo revolucio

nario. Lugar: la Parroquia dei Sagrado Corazón ubi

cada en el barrio Monsefior Lezcano de Managua, 

dirigida por los padres dominicanos. EI DEI de 

Costa Rica ha publicado un libro titulado "Un Grito 

a Dios y ai Mundo. EI ayuno por la Paz dei Canciller 
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revolucionario. 

i D'Escoto y dei pueblo de Nicara- ' "l 

~ gua, editado por el Padre Teó 

i Cabestrero, donde en forma · 

~ tética y lócida narra y analiza t 

la insurrección evang61ica 

todos los niveles posibles. 

La jornada de ayuno no fue 

acto espontáneo o irreflexivo. 

el fruto maduro de una 1 

transfonnación tanto en la lg 

de los Pobres, como en el · 

Miguel D'Escoto, que tienc 

gran mérito de haber dese 

nado todo el proceso. Pero 

mente se trata de la irrupción · 

contenible de una enorme fuc 

espiritual acumulada hasta 

momento ai interior dei p 

Los motivos para desencadenar esta insu 

evangélica fueron cuatro: 

1. La actitud decidida de Reagan y dei Gob· 

de EEUU de destruir la revolución nicara - , 
• • 

utilizando para ello el terror, la muerte y la mennn: 

2. La justificación teológica de esta a · 

contra Nicaragua, expresada en ténninos de 

santa entre el bien y el mal, entre Dios y Sata 

entre EEUU y Rusia. Reagan se presenta como 

fensor de los valores dei Evangelio y de la Tglesia: 1 

3. E1 silencio consciente y mantenido de la I 

jerárquica nicaragüense frente a esta agresión Y 

justificación teológica y, 

4. La necesidad de recurrir al potencial evan 

zador de los pobres, a la fuerza espiritual de 

oprimidos, a la energfa insospechada de los 

contra los poderosos. Nicaragua estaba enfren 

ai imperialismo en todos los frentes: el milita!, 

económico, el político, el diplomático y el ju 

ahora se trata también de enfrentarlo en el te 

teológico y aquf la 6nica fuena de Nicaragua es la 

dei pueblo pobre y creyente y las armas propias ck 

lglesia de los Pobres. 

Escachemos algunos testimonios para captar 

dei sentido de eSél' insurrección evangélica. i · 

con el ayuno y la oración del Padre Miguel D' 

to: 
• "Nuestras annas, la oración y el ayuno, son 

poderosas que las armas de Reagan .. . 



~ , "El hambre es signo de nuestro continente, 
lTO siglos la sufri6 y hoy es un arma de tocha por 
hberaci6n ... 
• "Padre, con estos gestos los imperios tiem-

• "Ustedes nos han descubierto nuestra fuerza ... 
• "No tenemos más armas que la defensa de 
tro Dios ..• 

• "Nos hemos unido ai ayuno dei Padre Miguel 
ue ya no aguantamos la guerra ... 

•"En la montafia la gente pobre sufrimos diaria
te la agresi6n y deseamos la paz, y por eso hici
el sacrificio de venir a orar junto ai padre Mi
l.. 
• "Compartimos tu sufrimiento y tu ayuno por
como campesinos estamos en la misma lucha. .. 
• "Has trascendido las formas de lucha de nues
pueblo ante el imperio dei mal ... 
• "Bofetada a1 imperialismo agresor ... 
• "Su oración y su sacrificio harán que Jesucristo 
· oda en el imperialismo una luz brillante que les 

ver la injusticia que se comete con nuestro pue-

• "La fuerza dei ayuno es más 
que la fuerza de la guerra 

nos agrede ... " 

movimlento espiritual 

Los que vienen a visitar ai pa
Miguel son principalmente 

te sencilla y jóvenes, pero to
se incorporan de alguna ma
a la insurrección evangélica: 

iar, · · s organizados en Comu
~ · s y cristianos no orgarüza

militantes dei Frente Sandi
milicianos y soldados; se
dei mercado y ministros de 
o; campesinos, obreros, 

te pobre de las ciudades etc, 
• o muchos internacionalistas 
lienen a Nicaragua a partici
del ayuno, la oraci6n y el tes

·o. 

Le6n seis mil representantes de Comunidades Ecle
siales de Base de toda Nicaragua, con el lema: 
"Cristo, Sefior, de la Vida, fortalece nuestra espe
ranza frente a Ia agresión". 

Con esta movilización masiva se impulsa la in- 1 
surrección evangélica y se multiplican en todo el país 
las jornadas de ayuno y oración. 

El 26 de julio se proclama un Dfa Nacional de 
ayuno por la paz. Es sorprendente que este dfa de 
ayuno no solamente es seguido por los cristianos or
ganizados, sino en mochos ámbitos populares y tam
bién oficiales del país: no se vende comida en algo
nos mercados, se cierran algunos restaurantes en 
edificios dei Estado, incluso el presidente de la Re
póblica este dfa guarda un ayuno estricto. 

EJ ayuno iniciado por Miguel D'Escoto ba logra
do ya impactar a todo el país a nível masivo, más aJlá 
de la lglesia organizada. 

EI Mensaje que proclama el día de ayuno elice 
entre otras cosas: 

"Hoy nos privamos de alimento como un signo 
comunitario de que nos duele el hambre y la guerra 
que nos impone el demonio imperial. .. " 

El 14 de julio se reónen en Una lglesla de campesinos, obreros y pobres 
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Solidaridad de la l glesia latinoamericana 

Con fecha 23 de julio Uega a Nicarngua una carta 

dei Cardenal de San Pablo (Brasil) moos. Paulo 

Evaristo Arns, al Padre Miguel D'Escoto. En un 

párrafo se dice: "EI ayuno de usted en las circuns

tancias actuales, alerta la conciencia ética mundiaJ 

sobre la grave situaci6n vivida por el pueblo de su 

país. Su gesto profético denuncia los intentos de 

matar la semiUa de la nueva vida plantada por la Re

volución Sandinista". 
Este gesto profético dei cardenal Ams dio a la 

insurrección evangélica una dimensión eclesial lati

noamericana, cuya importancia hi:>tórica quedará 

grabada para siempre en nuestra conciencia. 

EI 28 de julio Uegó a Nicaragua monseiior Pedro 

Casaldáliga, obispo de São Felix do Araguaia (Bra

sil). "No vengo sólo -declaró- sino que represento a 

23 obispos dei Brasil y a 200 organizaciones de De

rechos Humanos, sindicales y cristianas dei Brasil." 

Ciertamente don Pedro representaba mucho más, 

todo el clamor dei pueblo pobre y cristiano de Amé

rica Latina que busca la vida. Don Pedro visita siete 

de los ocho departamentos dei país; recorre todos los 

rincones de Nicaragua consolando, predicando, dan

do testimonio de su esperanza y de su fe en la Igle

sia. Don Pedro buscó por todos los medios la comu

nión coo los obispos de las iglesias locales de Nicara

gua y esa comunión le fue negada. Pero el pueblo se 

abrió enterarnente a su visita y lo recibió como a un 

profeta y a un pastor universal en visita solidaria con 

el Pueblo de Dios. 
También en el contexto de la insurrección evan

gélica visitaron Nicaragua, durante la Semana Inter

nacional por la Paz dei 8 al 15 de setiembre, los teó

logos brasileíios Leonardo Boff, Clodovis Boff y 

Frei Betto. Igualmente el Testigo de la Paz Adolfo 

Pérez Esquivei. Estas visitas al igual de la dei obispo 

Casaldáliga venfan a reforzar el carácter evangélico 

y eclesial de la insurrección evangélica. Leonardo 

dijo en un sermón durante la Eucaristía -compatible 

con su silencio- estas proféticas palabras. "Hemos 

aprendido en Nicaragua que no sólo es posible una 

nueva sociedad sino que también es posible dentro de 

ella un nuevo estilo de lglesia. Y tenemos mucho que 

aprender de la Iglesia de Nicaragua. Los nicara

güenses nos han dado e! testimonio de una fe que se 

mantiene a pesar dei escándalo de sectores impor-
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tantes y oficiales de la lglesia. Una fe que VÍ\'C 

contradicción. Creer en la lglesia significa 

pesar de tantos cristianos de esta lglesia. t; 

han vivido coo el escándaJo põblico, desde la npe 

cabeza, y no han abandonado la Tglesia. 0u· 3 i, 

botarlos diciendo que era una Iglesia Popular. Y ISCO 

pondieron no, nosotros somos herederos de la 

Iglesia de los Apóstoles, estamos en comunidl: 

esa Iglesia, a pesar de la contradicción." 

La Iglesia de los Pobres de Nicaragua ya no 

misma despu~ de recibir toda esta solidaridad 

tiana, profética, apost61ica y latinoamericana. 

Renadmleoto de la Iglesta de los pobres 

en Nlcaragua 

A partir de la jornada de ayuno y oración y 

insurrección evangélica, la lglesia de los P 

Nicaragua cambia radicalmente su manera de 

nace realmente una nueva metodologfa ecl 

pastoral; más aõn: surge nítidamente un nue,-c t:,e1 

yecto de I glesia. ;o 

Los elementos que emergen de esta nueva 

serfao los siguientes: 

La Iglesia de los Pobres parte con un p 

propio, que nace de su propia dinámica e iden 

Antes, sólo se reaccionaba frente a los hechl» 

pon{a la lglesia de la Cristiandad o el mismo 

no. Era una Iglesia que siempre estaba respo 

a cuestiones que otros planteaban, pero no era 

desde sí misma levantar cuestiones propias 

otros debfan contestar. La Iglesia de los 

emerge ahora coo capacidad de tomar la ini . 

partir de su propia experiencia espiritual ai · 

dei proccso histórico que vive Nicaragua. 

La Iglesia de los Pobre!> reencuentra más 

mente acciones y signos propiamente cristia 

corresponden a la identidad más evangélica Y 

cional de la lglesia. Se hacen jornadas de ªl 

oración, Eucaristfas, vigílias, procesiones, 1 

cartas etc. Todo el lenguaje y la simbología_ 

tiene identidad espiritual, teológica y ec 

fuerza política de sus acciones y signos no de! 

ce, incluso aumenta, pero ahora la Iglesia act~ 

bla con una identidad eclesial y religiosa P 

la distingue de otras organizaciones sociales 0 

cas. 
La Iglesia de los Pobres no polarii.a toda · 



directamente con la jerarquía; no acufa en 
dicción directa con la jerarquía. Ciertamente el 

·o de la jerarqufa frente a la agresión exterior 
imperialismo es un elemento importante que mo
la insurrección evangélica. pero la insurrección 

es contra la jerarqu(a, sino contra la agresión mi
y teológica del imperialismo. EI conílicto int:r:ae
. contin6a, incJuso aumenta. pero no es el con
o el que define a la Tglesia que nace dei pueblo 
la fuerza de Dios. La visita de monsefior Pedro 

áliga ayudó mucho para centrar la .Tglesia en 
1-erdadero equilíbrio eclesial con espCritu de fe y 

"ón. Ya es conocimiento de todos, a nivel ma
' que existe un conflicto en la Iglesia de Nica-

FO nadie hace de ese con
e! centro de su fe o de su f 

· n, tanto eclesial como políti- C1: 

>, Todos buscan ahora vivir el 
· o en la comunión de la 
· sabiendo que el conflicto 

10 ,upera no por la confrontaci6n, 
por el crecimiento de la Igle

eo el pueblo pobre y creyente. 
La Iglesia de los Pobres de Ni

a descubrió la fuerza espi
:n de la solidaridad eclesial la
~ ·cana, vivió de ella y la 

gr6 en su propia identidad. El 
especial de la Iglesia bra

ra • fue importante y decisivo. 
solidaridad profundamente 

· entre la Iglesia de Nicara
y la Iglesia dei Brasil es muy 
· tiva para el futuro de la 

. · latinoamericana. 
5 la lglesia de los Pobres en Ni

descubrió abora nuevos 
s de comunicación coo el 
, especialmente el uso de la 

hablada. Antes se usaba 

típica de una cultura intelectualizada de minorfas. 
Pasamos de la tradición escrita dominante a una tra
dici6n oral popular. 

Por tfüimo, la Iglesia de los Pobres logr6 a través 
de una campana mantenida y de profunda significa
ción popular, superar sus limitaciones orgánicas; se 
logró, por la fuerza de la acción y de la presencia dei 
pueblo, coordinar mejor todas sus energías y recur
sos; se superaron caciquismos individualistas, egoís
mos institucionales, celos personalistas, propios dei 
pasado y de una herencia eclesiástica que el pueblo 
de Nicaragua ya no soporta ni tolera. 

La insurreoción evangélica permitió ai pueblo im
poner la unidad a la Iglesia a partir de su unidad de 

, ·ado el discurso o mensaje La agres16o estimula la lnsurrecclcSn evangélica 
, más conceptual y racional. 

1t6a l$C contexto el uso de la radio fue decisivo para 
· . ai pueblo en su totalidad; muy pocos Ieen los 
·op · Y no todos ven la televisión, pero la radio está 

aire en toda Nicaragua. 
la lglesia entró en ese aire con una palabra ha

SUperando la tradición puramente escrita tan 
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fe y esperanza. 
Una sola fe y una sola esperanza tenía el pueblo y 

eso generó comunión en la Iglesia de los Pobres. La 
comunión naoe también dei hecho de tener ahora una 
identidad y un proyecto histórico como Iglesia de los 
Pobres. 
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Vfa crucis por la paz 
y la vida !'rente ai imperio 

Dei 14 al 28 de febrero de 1986 se organiza este 

v{a crucis como una segunda c~mpaõa evangclmrln 

de la Tglesia de los Pobres en Nicaragua, para pro

fundizar y ampliar la insurrección evangélica. EI re

corrido es desde Jalapa (cerca de la frontera con 

Honduras) hasta Managua. Total: 326 kilómetros. Se 

celebran 15 estaciones, coincidiendo con los pueblos 

y ciudades, lo que significa una estación por d{a y 

unos 25 a 30 ki16metros diarios de caminata. Es un 

esfuerzo fTsico y espiritual extraordinario. Miguel 

D'Escoto encabeza otra vez la campaõa y ta acom

pafian en fonna pennanente unas 80 personas, entre 

eDos 10 incapacitados de guerra que marchan en si

nas de ruedas. 
Entre 500 y 2.000 personas acompaiian la marcha 

por trechos. Total de participación. incluyendo todas 

las celebraciones de las 15 estaciones: mas de 100 mil 

personas. 
EI vía crucis termina en un acto religioso en la 

plaza de la revolución; en las gradas de la catedra1 

concelebran 72 sacerdotes (un tercio de todos los sa

cerdotes de Nicaragua) y participan unas 15 mil 

personas. Se suceden los testimonios, todos impre

sionantes. Habla un anciano de 80 aõos, que ha 

acompafiado todo el v{a crucis, que fue combatiente 

en el ejército de Sandino, que es Delegado de la Pa

labra. que tiene cuatro hijos muertos como héroes y 

nietos en el Servico Militar. Se encienden los ocotes 

(antorchas), se lanzan cohetes y fuegos artificiales, 

todo una fiesta popular-religiosa. Luego viene el 

sermón de Miguel D'Escoto. Es un momento impre

sionante, solemne, D'Escoto lleva las marcas de la 

caminata de 326 km. recorrida en 15 d[as sin des

canso. Han llegado noticias frescas de la participa

ción activa dei cardeoal Obando y Bravo y dei obis

po Pablo Vega en la campaõa de Reagan para fman

ciar con 100 millones a la contrarrevolución. Miguel 

profundamente emocionado por el ambiente reli

gioso dei acto, purificado por una marcha tan larga, 

dolorido en su corazón por la tragedia dramática de 

la agresíón dei imperialismo y de la contra, deshecho 

espiritualmente por la actitud de Obando y de Vega, 

lanza un sermón profético que sorprende a todos. 

Sus palabras llegan a todo el país, pues son trasmiti

das por cadena de 17 radios. D'Escoto está comple-
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tamente transfigurado y tomado de una vio 

profética inusitada en él. Se dirige en términos 

sonales } directos a1 cardenal Obando: le dice 

tiene las manos manchadas de sangre, que ha 

nado al poeblo por aprobar la ayuda a la con 

volución, le coornina a no decir misa en esa situ ro 

lo llama ai arrepentimiento, le pide que no se , . ::.i 

Roma o a otro país en esas circunstancias, que 

vía tiene tiempo para arrepentirse. 

El gobiemo estaba sorprendido y sobre 

por los hechos. Las Comunidades Eclesiales de 

sintieron que el sennón fue profético y autén · 

dieron un apoyo total a D'Escoto. Se organizan 

lias, oraciones, ayunos para pedir por la paz y b 

en Nicaragua. Los incapacitados de guerra y las 

dres de héroes y mártires retoman el reto 

por Miguel D'Escoto al cardenal. Ellos, como · 

pa]es vfctimas de la agresión contra el pueblo, 

rigen a su Pastor con cartas, pidiendo que el 

naJ cambie de opinión y se convierta. Las 

D'Escoto despertaron el potencial evangeli 

pueblo. 

;,Por qué nace una lglesla 

de los Pobres en Nlcaragua? 

El fortalccimiento de la Iglesia de los Po 

Nicaragua es un hecho fundamental para en 

dónde está la Iglesia en Nica.ragua, cuál es su · 

dad específica y por qué nace con tanta fuerza 

terior de ese proceso revolucionario. La I 

los Pobres no es una idca impuesta desde 

desde fuera; sino que nace de la misma lógica 

vivida ai interior de una revolución. Es la ex 

eclesial de una vivencia espiritual ai interiór 

historia de un pueblo. La Iglesia de los Pobres 

que nunca ahora logro manifestar su carácter 

cialmente nicaragüense, sin dejar de ser IglesiJ 

lica: universal. Veamos rápidamente el carácter 

revolución popular sandinista y cómo eo csa 
ción nace una nueva experiencia espiritual Y 

con esta reflexión no negamos la causalidad 

que genera la lglesia: la respuesta de fe dei . 

a la acción dei Espfritu Santo en la historia, SI 

mente tratamos de comprender la génesis 

de una Jglesia local en una circunstancia ig 

concreta. 
La crisis actual dei sistema tiene como eje la 



icción Norte-Sur, es decir, el enfrentamiento de ·& 
pueblos pobres y los pobres de los pueblos coo ,t 
centros de poder ubicados especialmente en los 'e 

, s dei Norte. No se trata fundamentalmente de d 
confrontación de potencias, de grandes bloques, 
configuraria una contradicción Este-Oeste, sino 

1 una confrontaci6n de mayorfas populares contra 
nos de poder: mayorfas populares que luchan por 

vida contra los centros económicos, políticos, fi
ieros, militares e ideológicos de la muerte. Es la 
pción de los pobres lo que marca la confronta-

. · Norte-Sur, vida-muerte. Es por eso que nace 
lglesia de los Pobres, como "expresión orgánica 

lesial de la fe y de la vivencia espiritual de los po
dei mundo". No se trata de una Iglesia definida 
alguna ideología, no se trata de una Iglesia san

nísta o socialista, se trata de una Iglesia de los Po
que luchan por la vida y que creen en el Dios de 

vida de los pobres. Debemos considerar la fglesia 
e los pobres que soo la mayoóa del Tercer 

undo y no desde una pretendida expansión ideoló-
. de los países dei Este que buscaóa manipular 
lalglesia. 
La lglesia de los Pobres quiere ser la fuerza espi-

• ai dei Tercer Mundo en su lucha por la vida y 
tra la muerte: no queremos ser la fuerza espiri
de Occidente en su lucha contra el comunismo. 

o otras palabras, es la contradicción Norte-Sur la 
define el contexto histórico de la Iglesia de los 
res y no la contradicción Este-Oeste. 

Las crisis anteriores dei sistema habfan mostrado 
dimensión puramente económica, política y mi-

ca , la actual crisis muestra también una dimensión 
p · espiritual y religiosa. Lo que está en juego 
ór ra es la vida misma dei planeta y el futuro de la 

idad. Ray una crisis dei sentido de la vida y 
futuro histórico de la humanidad. EI sistema, con 

su desarrollo tecnológico y militar, con sus 
uencias consumistas, materialistas, destructo

dc la vida, está irnponiendo cada dfa más un mo• 
lo de desarrollo totalmente irracional. Por eso es 

la conciencia de los pobres del Tercer Mundo 
ra, pero también de los pobres dei Prlmer Mundo 
fonna ya incipiente, plaritea una respuesta no sólo 

~vel económico o polftico, sino también a un nivel 
Y espiritual. No se trata de un agregado espiri· 

!lis1a -como se da en Ia falsa respuesta espiritual 
je la I imperio y en las sectas-, sino dei sentido ético 
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y espiritual de Ia vida misma, del propio modelo de 
desarrollo, de) propio desarrollo tecnológico y finan
ciero. En la muerte de las mayorfas se revela por lo 
tanto no sólo un problema económico o técnico, sino 
un dramático problema ético y espiritual. Por eso la 
respuesta boy dfa de las revoluciones dei Tercer 
Mundo tienen cada vez más ese sentido espiritual. En 
la revolución centroamericana también se da esa di
mensión espiritual que es ufla mayor profundidad es
pecífica presente en todos los procesos económicos y 
polfticos. La Iglesia de los Pobres también responde 
a esa dimensión espiritual de los actuales procesos 
revolucionarios. 

No podemos entender la revolución popular en 
Nicaragua con un parámetro puramente económico o 
polftico, también debemos introducir criterios de 
análisis que respondan a una lógica espiritual y teo
lógica. Por eso no podrfamos entender la revolución 
en Nicaragua si no existiera una lglesia de los Po
bres. La insurrección política dei afio 1979 estaba 
clamando y gimiendo por esta nueva insurrección 
espiritual dei afio 1985. La revolución que triunfó 
contra Somoza, que triunfó en la alfabetización, que 
está triunfando en la producción y en la salud y en la 
defensa, también empezó a triunfar en la fe y en la 
religión dei pueblo. Hoy dfa en Nicar!lgua no sola
mente se produce mejor y se tiene mayor seguridad, 
salud y educacióo, sino que también la insurrección 
evangélica nos permite ahora rezar y celebrar mejor, 
con toda la plenitud y alegrfa que es posible, la pre
sencia dei Dios de los Pobres en noestra historia de 
Liberación. La hora de la revolución de los pobres es 
también ahora el tiempo (Kairos) dei Espfritu. * 

Pablo Richard 

• Artículo reproducldo de la revista "Cristianismo y 
Socledad". 
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Reprodudmos la página de humor de la revista APSJ, en su edlción dei 8 ai 14 de setlembre, que no llegó 
a circular dentro de Chile ai ser confiscada por la dlctadura 
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Río de Janeiro es mocho~ 
que una postal de Bra. 
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ESTADO DE 
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EI EsLado de Rio de Janeiro no ~lá 
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a sus e., 
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