




AI Lector 

La credibilidad 
de Reagan 

uando definimos la nota de tapa de 
e número, dos meses atrás, 
ábamos preocupados por 
enmascarar los verdaderos 
ereses y la hipocresía que se 

escondfan por atrás dei 
"contraterrorismo", tema convertido 
en leitmotiv de la política exterior de 
Estados Unidos y sus aliados, en cuyo 

bre se vienen comE tiendo 
sivas violaciones de las frágiles 

ormas que rigen la paz internacional. 
n el momento en que se prevera un 
rudecimiento de la bfensiva militar 
los "contras" en Nicaragua, a 
rtir de la nueva ayuda oficializada 
rei Congreso norteamericano, 

lla en el seno de la Casa Bianca el 
ndalo de las negociaciones 
etas con lrán, corroborando 
amente nuestras preocupaciones y 
ole inusitada actualidad ai 
enido de esta edición. 
otra parte, el escándalo de la Casa 

nca, un verdadero Watergate para 
ldministración Reagan, sirve para 
blecer la conexión entre la política 

balde Estados Unidos y su 

aplicación en el caso de Nicaragua, 
conexión claramente revelada también 
por las declaraciones dei aviador 
norteamericano Eugene Hasenfus, 
abatido en territorio nicaragüense con 
un car-gamento de armas. 
Justamente, como el gobierno y los 
medios de prensa norteamericanos 
habfan lanzado una campana para 
desprestigiar el juicio a Hasenfus, 
intentando hacer pasar desapercibidas 
sus revelaciones, pedimos a nuestros 
corresponsales en Nicaragua una 
cobertura especial dei juicio, 
incluyendo una explicación sobre los 
procedimientos judiciales utilizados 
por los nicaragüenses en estas 
circunstancias. 
La presencia en América Latina de un 
nuevo movimiento social, el de los 
consumidores organizados, a partir de 
las necesidades de las grandes 
mayorfas empobrecidas dei continente, 
justifica nuestro Especial dedicado a la 
reunión de la Organización 
Internacional de las Asociaciones de 
Consumidores (IOCU), realizada en 
Montevideo. 
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2 - tercer mundo 

tOué es el Tercer Mundo! 

Ultimamente se habla m 

do Tercer Mundo Por em 

z6n, tomé la iniciativa de e 
dor con "'ayor precisión 

concepto, que alude e una 

llded lmpuesla por oi mu 

desarrolledo. 
Solicito los siguiontes i 

maciones oi respecto 

lÜUé significa la c~pr 

Terc:er Mundo en la si1u 

actual' ,cuáles son lascar 

rlsticas de un pais dei T 

Mundo? lÜurén c:reó real 

este expresi6n v cuándo7 t 
tes son los pelses que pe 

cen actualmente ai Tercer 

do' 
Euclides Fernandes do V 

Cuiab, - Brasil 

N. de R · La exprestdn i 

MundO fue usada por pn,rel 

por el demógrafo francês 

Sauvy en 1952 y pronto se 

zó en los medios periodfs/l(J)$ 

plorrllflcos. En el sentido en 

emple6 Sauvy era una alus~ 

"tiers état" (terce, estado} dd 

ciedad francesa antes de la 

aón de 1789, compuesri fX1 

pueblo despose/do de P"' 

-por oposición ai clero y a la 

za- lncluyendo diversas c,pas 

c,ales. comerciantes, fu 

artesanos, campesinos y 

res 
( .. )La acepc,ón origtnBl 

gue s1endo vllltda, se refierea 

aquellos pafses, muf dilerer*S 

tre sr. que estlln marg1f/8dOS 

s;stema mtemacional EI 

eg/pcio ISl1'8// Sabrt Abdalla. 

dente do/ Foro dei TercerM 

descrlbo como e/ conjunto c1e 

la~ nac,ones que, durante 111 



10 de establecímienlo dei actual or
.iwl rrn,mdial, no se corvfrtieron en 
rease industrfallzadas. 

"Gula dei Tercer Mundo, 
1986'' 

De "Raíces 
latinoamericanas" 

wademos dei terce, mundo 
110s sirJe para la producción dei 
piograma "Rafces latmoameri
canas", donde frecuentemente 
~mos los artlculos y citamos la 
ruente. 

En el número de junio en
contramos una nota dedicada ai 
seivicio de cuadernos para ra
dlos, pero en cassettes. Ouisiera 
saber cómo es este material y 
quê posibilidedes hay de obte
,erlo. Por otra parte, ofrecemos 
as grabaciones realizadas en 

estos tres a rios en "Àaices", por 
donde pasaron musicólogos. 
1n11opólogos, sociólogos, etc .• 
11 que se le suman tas grabadas 
n situ con sobrevivientes de al-
911nas etnias aborígenes, músi
lllS, docentes. trabajedores dei 
tampo, mineros, etc. 

Daniel Alvarenga - Buenos 
4ires-Argentina 

N de la R · EI traba10 de ra
: o a que el lector se refiere no 
~ Producido por nuestro equi
PO editorial sino por el grupo 
Cliasquihuasi Comunicaciones, 
de Santiago de Chile, Casilla de 
Co11eo 15.197, Nui\oa. 

ln1ercambio ~ditorial 

fiemos reclbido el ejemplar 
Cel n~ 87, dei cuel rescatamos 
en~e Otros artículos, el Especial 
coirespo11diente a los militares v 
1'J inserción en el proceso de 
~mocralización, a propósito 

llic.-86/Ene.-87 - n!:? 93 

dei encuentro realizado en esta 
ciudad, ai que se le ha dado es
casa difusión. 

Comunicamos también que 
les enviamos los ejemplares 4 y 
5 de - 11uestra publicación 
•·voces". 

Fernando Camelli - Centro 
Nazaret- Buenos Aires 

Samora Machel 

Ouisiera expresar mi pesar 
por la trágica desaparición de 
Samora Machel, bárbaramente 
asesinado por los racistas suda
fricanos. 

Pocos minutos antes de las 
nueve y media de la noche dei 
19 de octubre, el avión presiden
cial que transportaba a Mach11I 
recibia orden de aterrizar en la 
pista 5 dei aeropuerto de Ma
valane, en Maputo. Pesaron cer
ca de cinco minutos, durante los 
cuales se supone que los suda· 
fricanos puedan haber desviado 
el avión, induciendo datos fal
sos a los pilotos a través de in
terferenclbs en las comunicacio
nes. Fue entonces que se oyó un 
estampido, las fuces se apaga
ron, los motores se detuvieron, 
los pilotos lograron aún mante
ner el avión en el aire cerca de 

tres mi11utos, hasta que se pre
cipitó a tierra a 72 km de Ma
puto. 

Como el avió11 permaneció 
bajo la vigilancia de los radares 
sudafricanos desde su partida 
de Lusaka, cabe hacerse algunas 
preguntas: 

lPor qué las autoridades su
dafricanas demoraron tanto para 
!legar junto ai aparato? lPor qué 
raión recién informaron a las 
autoridades de Maputo nueve 
horas después dei accidente? 

{ ... ) Pick Botha asegu ró a la 
prensa adieta que el avión era 
obsoleto. Pero en realidad se 
trataba de un Tupolev-134, fue 
construido en 1980 especial
mente para el uso dei presi
dente Samora Machel y conte
nla la más alta tecnologfa so
viética en matería de circuitos 
Integrados. Por otra parte, los 
sudafricanos se rehusaron a en
viar las cajas negras a Moscú, 
donde deberían ser descodifica
das ante la ccmisión investiga
dora de la aviación civil. 

Fernando r.1estre Patrício -
Dama ia - Portugal 

Argelia 

Deseo felicitar ai autor dei 
articulo en conrnemoración de 
los 25 ai\os de la independencia 
de Argelia. No obstante, qui
siera corregir urra información 
contenida en el texto. EI libro 
"Argella, el camino de la inde
pendencia", de Artur José 
Poerner, no es el único publica
do en Brasil sobre la revoluci611 
argelina. En 1983 la Editorial 
Brasiliense publicó el pequeno 
libro "Argelia: la guerra y la ,in
dependencia". 
Mustafá Yazbek - San Pablo 
Brasil 
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cuadernos dei 

terce& . Una publicación independienti 

mun O Cf!n circulación de "!ás de 100. 
e1emplares en 70 pa1ses 
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Panorama Tricontinental 
BRASIL 

Un clima 
enrarecido 
O las manifestaciones de 

protesta contra el Plan 
Cruzado li revelaron que el 
dima de euforia y optimis
mo que reinaba en los dfas 
posteriores a las elecciones, 
r.edió bruscamente su lugar 
a uo cuadro político marca
do por la frustración y la in
óignacíón populares. 

Los elevados índices de 
pop1Jlarídad dei presidente 
José Sarney y el apoyo a su 
gobierno expresado en las 
!leccíones de noviembre 
lwando el PMDB vencíó en 
12 de los 23 estados de la 
federación y logró la mayo
ria absoluta de los escanos 
dei Parlamento) se víeron 
sevaramen1e cuestíonados 
después dei anuncio dei 
'paquete económico", di
vulgado de manara tan sor
prendente como el de fe
brero -cuando se irr,plantó 
!l Plan Crozado 1- pero cu
vas medidas de fondo no 
!$1aban animadas por la 
misrr-a orientación. 

EICruzado li aumentó los 
~íos de productos como 
~ azúcar, los combustibles, 
fas bebidas, los cigarrillos, 
los autorr.óviles y también 
de los servicios públicos. 
¼rrás, se descongelaron 

alquileres y varias em
Presas estatales fueron ex
~ntas (se prevê que en los 

llic.·86/Ene.-87 - n!? 93 

Brasil: violentas protestas contra las medidas dei goblerno 

próximos IT:E,ses, dE·cenas de 
miles de funcionarios públi
cos quedarán sin empleo). 
Pero tal vez la medida que 
despertó más reacciones fue 
el cambio en los criteriO!; dei 
cálculo de la inflación y rea
juste de los salarios, para los 
que no serán tomados en 

Malawi: 
frente opositor 
contra Banda 

EI Congreso para la Se
gunda República (CSR), 
uno de los principales gru
pos de la oposición malawi 
en el exilio, con base en 
Dar-es-Salaam, Tanzania, 
anunció su d~sposición de 
participa; 'En conversacio
n~ unitarias con todo€ los 
partidos opuestos ai presi
dente Kamusu Banda, para 
formar un frente contra la 
dictadura. 

EI anuncio, fo rmulado 
por el líder dei CSR, Wil
liam Kanyama ChíumE1, fue 

cuenta algunos c!e los au
mentos decretados. las dos 
centrales sindicales, CUT y 
CGT, qL•e reúnen casi 40 
millones de trabajadores. 
organizaron para el 12 de di
ciemt.re una huelga gE·neral 
contra las medidas econó
m :cas. 

la respuesta ai llamamiento 
lanzado por la liga Socia
lista de Malawi (lesoma). 
invitando a la oposición de 
su pais a constituir un 
frente unido para derrocar 
la dictadura de 22 anos de 
Banda. que se autoprocla
mó presidente vitalício. 

Todos los dirigentes 
opositores de Malawi se 
encuentran en el exilio. 
Además, la Lesoma, el CSR 
y el Movimiento para la li
bertad de MalE.wi (Mafre
mo), otro importante gru
po opositor, consideran a 
Banda su enemigo común 
y responsable de haber 
enemistado ai país con los 
demás estados de la línea 
dei Frente. 
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ESTADOS UNIDOS 

Fortunas personales 
crecen más 

actuales raramente fueron 
acumuladas en actividades 
productivas. Nada menos 
que 14 de los 51 nuevos 
millonarios incluldos este 
ario en la relación de la re
vista Forbes son herederos 
de fortunas ya existentes. 

FLNKS, Yewene Yewene 1 
Leopold Joredie, y afirm! 
que "la independencia esl1 

única solus:ión viable" pa~ 
los problemas de Nuflli 
Caledonia. 

que el PNB 
D Después de seis arios de 

vigencia de la polltica 
económica de liberalismo a 
ultranza implantada por el 
presidente Reagan, comien
zan a aparecer los resultados 
concretos dei nuevo tipo de 
sociedad que la administra
ción norteamericana preten
dió establecer en Estados 
Unidos. EI crecimiento eco
nómico dei pais alcanzó en 
promedio 2,7% ai ario, pero 
las fortunas personales au
mentaron en más de 20%. 
Los pobres, 11 ,7% de la po
blación en 1979, aumentaron 
a 14,4% en 1984. La concen
tración de la riqueza alcanzó 
niveles sin precedentes en la 
historia de Estados Unidos: 
el 1% de los norteamerica
nos detenta el contrai de 
60% de las acciones de las 
mayores empresas dei país. 

Estos datos vieron la luz 
pública después de la polé
mica surgida como conse
cuencia de la divulgación de 
la tradicional lista anual de 
las 400 mayores fortunas dei 
país. Además de la acelera
ción inédita en el ritmo de 
concentración de la riqueza, 
otra constatación que surge 
dei análisis de la lista de 
millonarios norteamericanos 
es que las grandes fortunas 
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NUEVA CALEDONIA 

FLKNS discute 
referéndum 
en París 

1

Nueva Caledonia 

O A mediados de noviem-
bre, viajó a Paris el líder 

dei Frente de Liberación Na
cional Canaque y Socialista 
(FLNKSI de Nueva Caledo
nia, Jean-Marie Yibau, con 
e-1 objetivo de negociar con 
los diferentes partidos y di
rigentes políticos franceses 
los detalles de la realización, 
el ario próximo, de un refe
réndum sobre la autodeter
mineción de esa colonia 
francesa dei Pacífico. Yibau 
llegó a Paris acompanado 
por otros dos dirigentes dei 

En 1984, el gobier~ 
Mitterrand concedió a Nu1 
va Caledonia una autonom; 
limitada, bajo el control ü 
un "alto comisionado" er 
viado desde Paris. Pero kl 
colonos franceses y susdes
cendientes, los caldoche 
que constituyen la élite ~ 
cial y ecc,nómica dei pai 
mantienen su hegemoniH 
perjuicio de la poblaciónm 
tiva, los canaques, cuyo rt 
presentante polttico es 
FLNKS. 

Los contactos dei FLN,i 
con el gobierno fra 
apuntan a precisar la fo 
en que se realizará la co; 

suita popular en 1987 p, 
decidir si Nueva Caledoi 
seguirá perteneciendo a 
República Francesa. Parak! 
independentistas, el re~ 
réndum -decidido por 
derecha ai retornar ai 4' 
bierno de París- expresa 
voluntad de las autorid 
coloniales de "prolongar 
domínio" sobre la isla. 

La propuesta dei equ 
socialista que gobernó Fr 
eia durante los últimosci 
a rios contaba con una relt 
va aprobación dei FLNKS: 
proyectaba dotar a N 
Caledonia de un estatuto 
territorio independiente 
sociado a Francia" oi~ 
pendiente en plenitud. 



Panorama Tricontinental 
MALV INAS 

Amenaza a la paz 
en el Atlântico Sur 
O La decisión británlca de 

imponer una "zona de 
exclusión pesquera" de 200 
mlllas alrededor de las islas 
Malvinas no se limita a vio
lar nuevamcnte la soberania 
rerrítorial de la Argentina si
no que se enfrenta también 
con el provecto brasileno de 
aear una zc na de paz en el 
Allántico Sur. 

La propuesta de Brasil, 
que contó con el respaldo de 
12 países latinoamericanos y 
africanos, fue consagrada en 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por 124 
votos contra 11no (el de Es
tados Unidos), precisamente 
dos días antes dei anuncio 
de la medida britânica sobre 
!as Malvinas. 

Aunque Japón y siete 
países europeos se abstu
v,eron de votar en la ONU, 
Inglaterra apoyó la iniciativa. 
Voceros dei Foreign Office, 
mientras tanto, negaron que 
!a nueva política en las Mal
Yinas representase un cam-

• biode posición, manifestan
do que se trataba de una 
'mera coincidencia". 

Escépticos, diplomáticos 
uruguayos y argentinos opi-

i naron que la actitud inglesa 
responde ai interés de las 
P0tencias occidentales de 
bloquear todo esfuerzo de la 
cornunidad internacional 
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que pueda obstaculizar el 
ejercicio de su poder militar 
en el mundo. La resolución 
de la ONU establece que las 
potencias ajenas a la región 
deberán respetar ai Atlântico 
Sur como zona de paz y re
ducir o eliminar su presencia 
militar. 

Estados Unidos se opuso 
a la resolución alegando que 
oonstituye "un atentado ai de
recho de libre nevegación". 

La pérdida de un compaiiero 
Una revista es fruto dei 

trabajo conjunto de edito
res, redactores, correcto
res, productores gráficos, 
especialistas en documen
tacién, operadores de com
poser. Todos son igual
mente importantes para 
que ai final de cada mes 
cuadernos dei tercer mun
do !legue a sus tectores, 
pero son los periodistas 
que firman los artículos los 
que se van tornando cono
cidos de los lectores. 

Entre los companeros 
anónimos que hacen posi
ble cada número, en nues
tra reC::acción central de Rfo 
de Janeiro estaba Carlos 
Rogerio Henriques da Sil
va, de 21 anos, estudiante 
universitario y profesor de 
inglês que operaba nuestra 
composer. Con su manera 
de ser, sion ,pre alt·gre y 
bien dispuesto, responsa
ble en su trabejo y curioso, 
interesado en avanzar y 

perfeccionarse, había cc,n
quistado la amistad y el 
respeto de todos. En poco 
tiempo se convírtió en un 
eximío profesional en su 
rarr·o y responsable por 
una buena parte de los 
Evances que realizó nues
tra editorial en 1986, con la 
im~,lantación de un sistema 
computadorizados de pro
ducción, composición y 
diagramación de la revista. 

EI lunes 12 de diciem
bre, cuando esperábamos 
como todos los dias veria 
entrar con su sonrisa ca
racterística, nos llegó la 
terrible noticia de que ha
bía muerto pocas horas 
antes, junto con su madre, 
en un accidente automcvi
lístico. 

Pensábamos que le es
,Jeraba un brillante futuro. 
No fue posible. Pero entre 
quienes convivimos con él 
quedará siempre el rec~er
do de su ejemplo. 
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Panorama Tricontinental 

MUGABE 

En la mira de 
Pretoria 
D La muerte dei presi-

dente de Mozambique, 
Samora Machel, aumentó la 
tensión en el Africa Austral 
ai poner en evidencia que el 
régimen de Pretoria, ade
más de las agresiones ar
madas contra los paises ve
cinos. está dispuesto a la 
eliminación física de los li
deres políticos de los esta
dos de la Llnea dei Frente y 
de la Conferencia para la 
Coordinación y el Desarrollo 
dei Africa Austral (SADCC). 

Existen fuertes sospechas 
de que los sudafricanos es
tãn involucrados en el acci
dente que victimó a Machel. 
Contribuyó a reforzar estas 
sospechas el asesinato, en 
Lesotho, a mediados de no
viembre, de cinco políticos 
antirracistas, entre ellos dos 
ex ministros dei depuesto 
premier Leabua Jonathan. 
Todos ellos eran considera
dos contrarias ai apartheid y 
fueron encontrados muertos 
después de haber sido se
cuestrados por desconoci
dos que hablaban en ler.gua 
afrikaaner, el idioma de los 
racistas sudafricanos. 

En las capitalas dei Atrica 
Austral se teme que el pri
mer ministro Robert Muga
be pueda ser el próximo 
objetivo de los servicios se
cretos de Pretoria. EI jefe de 
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gobierno de_ Zimbabwe fue 
quien denunció más dura
mente la responsabilidad 
sudafricana en la muerte de 
Mac:1el. Mugabe ha afirma
do que si Sudáfrica quiere la 
guerra contra sus vec:inos, 
Zimbabwe responderá en el 
mismo tono ya que está dis
puesto a empenar todas sus 
iuerzas militares en un 
eventual enfrentamiento. 

Existen informaciones de 

fuga de capitates extranje. 
ros, el gobierno dei apar. 
theid, más precisamente t 
ala militar, parece dispuest~ 
a intensificar la confronta, 
ción con los países vecin01 
Se trata de un ir,.ento !k 
desviar la crisis interna haC!l 
las naciones vecinas, toda1 
ellas aliadas a los mOVI· 

mientos antirracistas. 
Preto ria quiere presentar 

esta radicallzación como IJ. 

Primer ministro Robert Mogabe: Zlmbabwe es~ dlspuesto a 
empeõar todas sus fuenas militares si los racistas atacen 

que Sudáfrica está iAfiltran- reversible ante tos ojos d! 
do unos cinco mil hombres Washington y de Londre! 
armados a lo largo de la -sus principales aliado~ 
frontera con Zimbabwe para que se verlan obligados 1 

desestabilizar el gobierno de ponerse a su lado. para e1,· 

Mugabe. tar lo que Thatcher y Reagar 

Aun presionado exter
namente y sometido a fuer
tes tensiones internas, debi
c!o ai crecimiento de los mo-

consideran una "amenaza 
comunista" en el Africa 
Austral. pero que en realr: 
dad no es otra cosa que t 
fin dei régimen de segrega· 

vimientos antirracistas y a la ción racial en Sudáfrica. 
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Editorial 

LQuién es quién 
en la guerra sucia? 

EI terrorismo opera contra las buenas 
relaciones entre las naciones y la confianza 
recíproca, que es la condición para P.I 
incremento de la cooperación internacional. 
EI recurso ai terrorismo por parte de 
gobiernos socava los esfuerzos por 
implantar leyes internacionales aceptadas y 
respetadas por todos los países, y es por lo 
tanto una amenaza a la convivencia pacífica 
entre las naciones. 
Junto con el racismo, el anexionismo. el 
colonialismo y toda forma de empleo de la 
fuerza por parte de un esta.:lo para imponer 
sus miras pollticas o económicas, el 
terrorismo es uno de los grandes males 
contemporâneos. No basta decir que el 
terrorismo debe ser repudiado. Además 
deben adoptarse políticas que lo combatan y 
aíslen. Esas políticas no pueden recaer en 
los mismos métodos que se condenan, pues 
éstos alimentan el circulo vicioso de las 
represalias y debilitan a las instituciones 
internacionales a las que se debe apelar para 
sancionar a los culpables. La única lucha 
posible contra el terrorismo internacional 
consiste en abstenerse de emplear su 
metodología y en regular los diferendos 
entre las naciones por media de las 
instituciones emanadas dei concierto 
internacional que, si fueran as! fortalecidas, 
podrían disuadirlo eficazmente. 
Si tales principias universalmente 
reconocidos se aceptan, ,cómo se concilian 
con el comportamiento dei gobierno 
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norteamericano. que con su actual 
presidente Ronald Reagan se ha proclam 
campeón mundial de la lucha contra el 
terrorismo? 
EI gobierno de los Estados Unidos, quef"' 
uno de los pnmeros en reconocer la 
jurisdicción obligatoria de la Corte 
Internacional de Justicia, en 1946, ha sido 
gobierno que le ha asestado el más duro 
golpe de su historia a esta institución. 
En junio de este ano, la corte de ~a Haya 
falló en contra de las acciones emprendillil 
por Washington contra Nicaragua: el 
minado de sus puertos y el apoyo a grupo! 
armados que procuran derribar ai gobierrc 
de Managua. La resolución, que encuadró 
conducta de los Estados Unidos comou~, 
violación "Dei principio de no intervencÍÓI' 
en los asuntos de otros estados", dictaml'( 
que el gobierno de Washington tiene el 
deber "inmedíato de cesar y abstenersedf 
actos que puedan violar las obligaciones 
internacionales". 
La respuesta de la Casa Bianca fue que la 
resolución no la afecta puesto 11ue 
previamente había rechazado la jurisdiciol' 
de la corte en el caso planteado por 
Posteriormente, el 30 de octubre, utllizós. 
veto para impedir la aplicación de un 
provecto de resolución dei Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas que 
demandaba el cumplimiento dei dictamei 
de la Corte de la Haya. 
Reagan ha anunciado que ninguna 



resolución adversa le hará cambiar su 
polftica dirigida a derrocar el gobierno de 
Managua. Esto significa desconocer a un 
mismo tiempo a la Corte Internacional de 
Justicia y a los demás foros competentes de 
las Naciones Unidas, que son precisamente 
tas únicas instituciones sobre las que puede 
efianzarse el ordenamiento jurídico 
internacional. 

AI mismo tiempo, Washington desiste de 
utilizar las vias jurídicas para probar sus 
acusaciones contra Líbia y recurre a 
bombardeos a título de represalia. 

Esdíffcil evaluar cuál de ambos 
comportamientos, el relativo a Nicaragua y 
la Corte, o et bombardec contra Trípoli, ha 
causado más daiio s ios princípios de un 
ordenamiento jurídico internacional que 
1egul9 los diferendos y los conflictos entre 
los estados. 

Por el contrario, se ha reafirmado 
; peligrosamente su opuesto: el empleo de la 

fiierza militar para imponer los intereses de 
, unestado sobre otro. Washington declara 

culpable a un gobierno de una acción 
determinada y se convierte en tribunal que 

1 IOjuzga y en polícia internacional que lo 
ianciona. 

Frente a estos hechos, se ha dicho que la 
administración Reagan desacata la 
legislación internacional salvo en los casos 
en los que respalde su polltica nacional, 
privando por lo tanto de sustento a dicha 
~islación y a sus instituciones. Ello 

conlleva un gravísimo retroceso en relación 
alaaspiración universal a la convivencia 
pacifica entre las naciones. 
Pero con todo lo que esto significa, no a gota 

, eljuicio sobre el comportamiento dei 

gobierno Reagan en relación ai terrorismo 
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internacional. En noviembre pasado se 
reveló que, desde princípios de. 1985, la 
adn:iinistración Reagan negociaba con el 
gobierno de lrán a finde obtener la 
liberación de los rehenes norteamericanos 
capturados en el líbano. Se supo asl que 
Washington obtuvo la liberación de algunos 
rehenes a cambio de condiciones impuestas 
por Teherán, que recibió armas de origen 
norteam01'ícano. 

Reagan ha acusado tanto a Teherán como a 
Tripoli de alentar el terrorismo 
internacional, poniéndolos en un pie de 
igualdad. Es desconcertante comprobar que 
no obstante reputa rios culpables de los 
mismas cargos, ô uno lo bombardee y ai 
otro lo arme, con lo cual lo fortalece. 

La incoherencia no concluye aqui. Los 
críticos de Reagan ser'ialaron que, ai 
facilita!le armas a los iraníes a cambio de 
que presionen a sus aliados libaneses para 
que liberen a los prisioneros 
norteamericanos, Reagan fomenta las 
condiciones para nuevos recursos a este 
método extorsivo. 

Para no ir más lejos dei intrincado Medio 
Oriente, este precedente podría tentar a una 
de las muchas fracciones en pugna a 
capturar ciudadanos norteamericanos con la 
finalidad de obtener armas u otras 
condiciones. 

No parece que éste sea un modo de 
proteger los intereses legítimos de Estados 
Unidos. Y, por ar'iadidura, estas 
contradicciones constituyen un elemento 
más para privar de toda credibilidada la 
política de Reagan en relación ai terrorismo 

internacional. • 
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En el pasado se llamó "lucha contra el comunismo" o "defensa de 
los derechos humanos''. Hoy, el "contraterrorismo" es una de las 
nuevas banderas con la que la administración Reagan pretende 
presentarse ante el mund0 como adalid de la libertad y la 
democracia. Sin embargo, el "contraterrorismo'' no es más que una 
nueva manera de estigmatizar a los enemigos de 
Estados Unidos, absolutamente inconsecuente 
incluso con las propias prácticas que caracterizan 
ai actual gobierno norteamericano 





EI poder y la semântica 
dei terrorismo 

La "lucha contra el terrorismo" pregonada por Washington, a partir dei ascenso de 
Ronald Reagan a la Casa Bianca, no es más que una fachada propagandística para 
la polfiica de represalia militar y de apoyo a grupos mercenarios 

P
ara el ciudadano occidental común la 

idea de que Estados Unidos no sólo es
tum.i:a sino que es el principal promotor 

dei terrorismo intcmac1onal pareceria total

mente • bsurda. AI ftn y ai cabo. Icemos cn la 

prensa diaria q1:e Estados Unidos está liderando 

el combate contra lc que llaman "terrorismo" y 

que de vez en cuando censura .i sus aliados por

que no se empeõaron lo suficiente parc1 comba

ti.rio. No obstante, el gobierno de EEUL orga 

nizó un ejército de mercenarios para atacar a 

Nicara~ le proporc1onó 111cluso folletos que 

enseiian a practicar netos de sabotaJe y hom1ci

dio, que vienen siendo comeudos por el ~eu

doeJército y que han provocado h muerte de 

más de mil ciudadanos oicaraguenses. Aderr ás. 

el gobierno norteamericano ha apoyado siste

máticamente al régimen dei apartlieid sudafri

cano, que invadió diversos países vecinos y or

ganizó sus propios ejércitos de mercenarios. 

también con un costo de miles de vidas c1víles. 

Sin emt·argo. los medias de comunicación de 

Occidente Jamás llaman a EEUU o Sudáfnca 

"Estados terroristas", a pesar de que ambos han 

provocado un n ayor número de víctimas que 

Khadafi o las Brigadas Rojas. 

EI motivo de ese "error de interpretación ·· 

por parte de Occ1t'ente es que son los poderosos 

quienes defmeQ lo que es terrorismo y la media 

occidental sigue ai pie de la letra lo que prego

nan sus lideres Es evidente que la definición 

que !os poderosos dan al terrorismo excluye su:. 
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propios actos y los de SL·S amigos y clientes. 

·'Lo que no me agrada lo closifico como lt

rroric;mo" 

EI actud gobicmo de Washington clru;1fü 

arbitrariall'ene come terrorista a c11c 

quiu país o grupo de países que ,, 

oronga y esa clasificación se transmite~ 
público por los medios de comunicación sin qw 

sea obJeto de nmgún analísis serio o ~ntioo 
ridículo. En el discurso que pronunció antt ~ 

Orden de Abogados de EEUU, el dia 8 dejulí 

de 1985, el presidente Reagan acusó a citxs 

países de promover el terrorismo de Esta& 
-Corea dei Norte, Lib1a, lrán, Cuba ) N1cm
gua. Nad1e se rio. Se calcula que la URSS hl, 
sido excluída en virtud de los entendimientoltJ 

curso para la próxima cumbre. Según los pcnó

dicos, Síria fue dejada fuera por grautud ai plt 

sidente Assad, a raíz dei papel cumplido en li 

ncgociaciones para liberar a los 39 rehclxl 

norteamericanos detenidos en el Líbano. Loqit 

no mcnc1on6 la prensa fue el hecho de qut St 
dáfrica y Guatemala (entre otras · 

fueron excluidas. que Nicaragua no ases1N 1 

sus propios ciudadanos como lo hacen aquellS 

países, m orgamzó fuerzas subversivas plll 

desestabilizar otras naciones, como lo ha ~ 
Sudáfrica en el continente y como lo vieneli

ciendo EEUU, abiertamente, contra la P~ 
Nicaragua. La hipocresía que significa 1lf 
EEUU clasifique a Nicaragua como EstaJ 



terrorista pasa totalmente de
sapercibida en la prensa nor-
1eamericana y no ejerce la me
nor influencia sobre la objeti· 
1idad del periodismo que pre- ~ 
~na. Con una media compla- ~ 
o:nte, en especial en EEUU, ¾! 
rcro también en los países- ~ 
clientes de esa nación, terro
nsmo es lo que el poderoso 
~iemo norteamericano deci-
de Uamar terrorismo. Y como 
12 Casa Bianca emplea el con
ttplo cada vez con más auda-
oa y arbitrariedad, el principio 
~ptado es que "lo que no me 
agrada to clasifico como te- Rooald Reagao con loS"jeres de los "contras" oicaragüenses · 

rrorismo". 

Terrorismo minorista y mayorista 

En su manipulación semántica de la palabra 
lmorismo y oiros tém,inos semejantes, Estados 
Unidos y sus voceros intelectualcs utilizan va
nos recursos para diferenciarse -ellos y sus 

e miigos- de quienes consideran "terroris
. 1a.1"Entre esos recursos, tal vez el más impor-
1 llnle sca limitar el uso de la palabra a actos y 
1 agentes no estatalcs, o sea definir como tcrro
, ll!lllO el uso de la violencia conrra gobiemos. 

E.sa definición es opuesta ai uso común y tradi
' ci)naJ del término, según el cual cl terrorismo 
1 llnto puede ser una forma de gobemar como 
s IDa fonna de combarir un gobiemo mediante la 
~ illimidación. 

Por lo tanto, Sudáfrica, Guatemala e Israel 
• _,n excluidos de esa definici6n y no se les con
~ i.iera terroristas, mientras el Congreso Nacio
i 1111 Africano (ANC) y la OLP están automáli
~ Qmente incluidos. La discrirninaci6n es grotcs-
1 ca, lanto en términos de nwnero de víctimas 
, corno de la fom1a de violencia empleada por 

11 l&Cntes estatales y no estai.ales, pero es suma
n IDl!nle conveniente para las prioridades e inte
r reses de Occidente. Los gobiemos protegidos 
t -i»r ese empleo de la palabra son los aliados y 
a anugos y naturalmente la propria adnúnistración 
, ~r1eamericana; los grupos definidos automáti
~ cimente como "terroristas" son los que se opo-
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nen a ellos y a la defensa occidental del statu 
qrw. 

Para de1T1ostrar más claramente lo absurdo 
de ese sistema de definir las cosas, se puede uti
lizar el concepto de terrorismo "minorista" y 
"mayorista": los individuos y grupos de indiví
duos disidentes matan "ai por menor" (o sea, en 
pequena escala, coo limitados recursos tecnoló
gicos) y provocan un pequeno número de vfcti
mas; los Estados matan "ai por mayor". Este 
hecho bastante obvio pero olvidado es ilustrado 
dramáticamente por el cuadro I, que compara el 
número de muer tes causadas por terroristas es
tatales y no estatales en las últimas décadas. Se 
puede observar que un incidente ais/ado de 
terrorismo de Estado provoca, frecuentemente, 
un nwnero mucho mayor de víctirnas que el to
tal provocado durante muchos anos por terro
ristas no estatales (por no hablar de cifras mu
cho más elevadas ateribuidas al terrorismo de 
Estado a lo largo de muchos anos). Se puede 
observar incluso en ese cuadro que los totales 
anuales de vfctimas atribuidas ai grupo Baader
Meinhof (parte de la línea 1), a las Brigadas 
Rojas (apenas una parte dei total de víctimas 
italianas de la línea 2) y a la OLP (línea 3) -esta 
última considerada el lobo feroz por la prensa 
occident.aJ- aun agrupados, son bastante menos 
elevados que los totales de víctimas de episodios 
aislados de la violencia institucional de Sudáfri
ca, El Salvador e Israel. EI cuadro sefiala que si 
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Muertes provocadas por el terrorismo estatal y no estatal 
Totales y magnitud 

No estatal 
Totnl Mar.nlta, 

<Total/)11 

t. Afmianho: Ejúclto Rojo, Cilulas Revolucionarias y todo~ los 
demiis terroristas no estatales. enero de 1970 a abril de 1979 

2. /UJ/i.tJ: Brigadas Rojas y todos los dem'5 terroristas no estala· 

31 

334 li 
les, 1968-8? 

3. Mundo: Todos los "tetTOristas internaclonales'', tota1 ae-9I 
de la CIA, 1968-90 

3.368 . ., 

lnddentu ais/ado.rde rurorumo esraJal 
600+ 1'+ ' 5. EJ Salvador: Rio Sumpul, 14 de mayo de 1980 

6. SwMjn"ca: campo de refugiados de Kasslnga, Angola, 4 de ma· 
vo de 1978 

600+ 19t 

7. Guatemala: Panzos, Z9 de movo de 1'>78 
ll. Israel: Sabra y Sbatila (Líbano), setiembre de 1982 

114 4 
1.900-3.500 61-lll 

T urorismo estatal de 111/J)'OllS dimmsio~s 

9. Arge,uína: uoesaparecidos" de 1976-82 
10. Chik: 1973-85 
11. Repúb/icaDominir:ann: 1965-72 
12. El Sa]\'ador. l\tatllll7JI 1, 1932 

11.000 355 
20.000+ 654+ 

2.000 64 
30.000 968 
so.ooo J.613 

13. E/Salvador: Matanza a, 1980-85 
14. G11aremalo: Campana de pacificación de Rfos Montt, mano- 2.186 7G 

junio de 1982 
15. G11aremala: 1966-85 

100.000+ 3.326+ 
800.000+ 25.806+ 

16. Jndonuia: 1965-66 
17. lndoM.Sia: ln-vasión y pacificación de Timor Este, 1980-85 
18. libia: Ases inatos de llbios en e1 exterior, 1980-83 

200.000.+ 6.452+ 
10+ O,ll 

300.000+ 9,677+ 
19. Kampuchea: era de Pol Pot, 1975-80 
20. EEUU (apoJ o a los "contras''): En Nicaragua 1981-8S 
Zl. EEUU: Agresión contra Indochina, l9S5-75 

2.800+ 90+ 
4.000.000+ 129.032+ 

Notas: (Los numeros de las notas abaJO corresponden a los 
nCimeros de las líneas d&I Cuadro). 

1. 0atos de Hans-Joseph Horclvne. Pollt/cal Terrortsm: The 
G1,rman Perspective, 811 Arlel Merarl. coord., 0n Terro
rlsm and CombaNing Terrorísm, Adas de un Seminarlo 
Internacional, Tel Avw. 1979 (Fredrldc, Md: Un1wirs1ty 
Puolicallons of Anwuica, 1985). p.63. 

2 0alos det·0r Villolranco S. Plsano, Terrorlsm and Secu· 
rity; The ltallan E.xpenence, tnlorme dei Subcomíté sobre 
Segundad y TerroriffllO. Comité Judtetal dei Senado, 98~ 
Congreso. zt SesIón nov1M1bre de 1964, p.63. 

3. B. M1çhael, Haàretz. 16 de 1u1to de 1982, c11ando esta
dísllcas de la políltea" Algunas de las 282 vfctlmas lueron 
muerlas por luerzas israetres Que 1ralaba11 de liberar a 
los rerumes a la fuena 

4 CIA, Pettems of lntematkmal Terrorlm: 1980. Junlo de 
1981. p. VI. 

6. Michael tkChntock. The American Connecf/on, Tomo 1, 
TeuorlsmO de Es1ado y Res,stencia Popular en El Salva· 
dor (Londres: Zed, 1985), p.306. 

6. Richard Leonard, Soulh A/rica ar War (Wesport, Conn: 
Lawrence HIii, 1983), p. 67. 

7. MarHse SimonS, Massacre Shakes Guatemala, Washing
ton Posf, 7 de Juho de 1977 

8. EI goblerno llbanés 1nlorma haber recogIdo 762 cadâva
res y que ouos 1200 fueron enterraóoa por sus propios 
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el terrorismo de Estado (terrorismo "ai por ma
yor") es incluido cn la dcfinición de terror y Je 
damos la atención que merece en proporción aJ 
nwnero de víctimas, los gobiemos de El Salva
oor, Guatemala, lndonesia, Israel y EEUU pa
san n un primer plano, mientras las Brigadas 
Rojas y la OLP pasarían ai final de la lista. Pero 
cso es contrario a los intereses de los países ca
pt1alistas industrializados. 

Terrorismo versus represalia 

0tro recurso importante que pennite que el 
1,nnino terrorista sea aplicado sólo ai enemigo 
es distinguir entre "terrorismo" y "represa
li!".Estados Unidos y sus amigos sólo aplican 
·~presalias" contra actos de terrorismo practi
cados por terceros. En una sucesión de actos de 
liolencia, es difícil detectar cómo comenzó el 
proceso y, de ese modo, la diferencia entre ter
rorismo y represalia es, muchas veces, arbitraria 
y depende de la capacidad que uno de los dos 
lados posee para imponer "su" verdada tràvés 
dela fuerza. 

Por ejemplo, cuando Israel bombardeó Tú
llZ y mató a 20 ciudadanos inocences y una ci
íra bastante mayor de palestinos, el gobiemo 
Reagan y los demás países occidcntales consi-

• dtraron que el hecho era una "ropresalia". Sin 
cinbargo, el ataque de Larnaca, jiz 
que presuntamente provocó el ~ 
oombardco a Túnez. fue con- ·~ 
!lderado explícitamente un i~ 
1tto de reprcsalia concra 
~tes de la Mossad israelf 
iwolucrados en secuestros de 
aavfos. Un papel encontrado 
Ili eJ cadáver de uno de los 
trrtlristas de Roma habla de 
"11ganza por las masacres de 
i-lcstinos promovidas por los 
~IIes en los campos de 
Oiatila y Sabra. Sin embargo, 
Octidcnte no admitió que los 
ataques de Roma sólo fuesen 
Ilia represalia derivada de un 

, ICto anterior. Dado que Israel 

mate siempre a título de "represalia", nunca 
como Estado terrorista, mientras jamás admite 
que la OLP y otros grupos palestinos practiquen 
un neto de "represalia": éstos son siempre ter
roristas. 

Matanza ind,scriminada 

Otra fonna usada por la Casa Bianca para 
distinguir a los que ella lJama terroristas de 
quienes provocan la violencia supuestamente la 
violencia no terrorista es la "aleatoriedad" o no 
discrinúnación de sus ataques. Ese razonamieoto 
supone que matar indiscriminadamente es más 
inmoral que matar selectivarnente y esa suposi
ción cs utili7.ada para otorgar un estigma de 
maldad a los terroristas y un aura de bcnignidad 
a los demás asesinos (generalmente estataJes). 
Sin embargo, matar víctimas escogidas no cs 
más decente que matar aleatoriamente, a no ser 
que se suponga que los escogidos merecían el 
destino que tuvieron. 

Si decidimos matar apenas profesoras u 
hombres pelirrojos, nuestros actos no serán me

nos condenables que los de aquellos que matan 
indiscriminadamente: Pero si se sospecha que las 
vítimas son comunistas, integrantes de la OLP o 
de otro grupo revolucionario, EEUU considera 
que la matam.a es legal. Ocurre frecueotemente 

• llaliado de EEUU, Occidente 
-imite que cl gobierno judío Bombanleo de Isnel en Tónez: m,s de 73 muertos sepultados 
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que los destinatnrios directos de la violencia no 

son los únicos que mueren. como en el caso de 

la àgresión israelí a Túnez, pero el pretexto de 

buscar blancos "legítimos" ayudn a justificar las 

pérdidas de vidas presuntamente no mtenc1ona

les. 
Sin embargo, el hecho es que la OLP, lo 

Swapo de Namibia o el ANC de Sudáfrica no se 

propusieron matar más indiscrinúnadamenlc que 

los gobiemos que recurren ai terronsmo de Es

tado. Casi todos los actos de violencia prncticn

dos por disidentes no estntales son dirigidos 

contra algún sCmbolo dei abuso de poder. En el 

caso dei FLN de V1etnam dei Sur, por ejemplo, 

la V1olencia no selectiva era sujetn a sanciones, 

por debilitar la base de apoyo popular a que as

piraba SU CS!I'3tegia. 
A so vez, el terrorismo de Estado recurre en 

realidad tanto a una matanza selectiva como in

discriminada. dependiendo de las circunstancias. 

En Aménca Latina, el terrorismo de Estado 

persigue a ciertos líderes políticos y a categorias 

de indivíduos organizados (por ejemplo. acti

vistas sindicales), en cuyo caso la persecución es 

indiscrinúnada. Además, el terrorismo de Esta

do se dedica frecuentemente a atacar a la pobla

ción civil en general, cuando se la considera 

enemiga en potencia. McClintock observa que 

en el "caso de una insurrección de masas, se

cundada por la gran mayoría de una población, 

desaparece prácticamente el concepto de 'civil 

inocente"' .McClintock afirma que en Guate

mala y El Salvador, a mediados de la década de 

1980, así como en los últimos anos dei gobiemo 

Somoza eo Nicaragua, las lácticas de terrorismo 

de Estado "asumieron un carácter casi aleatorio, 

volcado contra las masas" 1. 

Se aplica lo mismo a la agresión nortearneri

cana en Indochina. La esencia de la política de 

EEUU en esa zona era la utiliz.ación masiva de 

la potencia de fuego sobre el país, con un míni

mo de información en cuanto a la selección de 

blancos. Las muertes de civiles tendrían el mé

rito de reducir la población enemiga, fonar el 

éxodo hacia las ciudades, provocar un pavor 

intenso e incluso matar de vez en cuando algún 

soldado enemigo. 

1. Mldlael McClln!Odc, Tlle Amer,can Conn«:tlon: Stal• Terror 

Bnd Popular Rsslstonco ln EI S11/vador, IOmo 1 (l.ondres, Zed 
p, __ 1985), p. 52 
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(;~ 
para 

Ln prensa nortcrunericana. ai relatar los a~. 

qucs de los B-52 como dirigidos conlrn "lla.<t1 

enemigas". repetía el lengua_JC de los cor,, ,a. 

dos dei Pentágono. En parte era verdudcro, r11e1 

las aldeas atncadas servfan realmente de refu~ 

n una poblnción que apoyaha a los rebelde!, 

pero tnmbién es evidente que cualqu1er bombar. 

deo dirigido cont1··.i una poblnción rural debc~ 

definido como ataque indiscriminado. EI rcsd

tado es el enonne número de víctimas pro,'OQ 

do por Estados Unidos entre la población ru11 

indefensa (ver cuadro. línea 22). 

La mismu política hn sido adoptada en B 

Salvador, donde EEUU promuevc - y notou. 

mente a través de terceros- una guerra contn 

poblaciones dei intenor ai estilo Vietnam E 

número de víctimas es enonne. pero la prtll!I 

occidental está demasiado ocupada con rcl 

de "terrorismo" para preocuparse con csc b:

cho. No es diferente el caso de los a1aqut1i 

aviones israelíes durante la invasión ai Ulu 

en 1982 y actualmente contra las aldeas dei 

dei de ese país. 
En ambos el bombardeo pesado es din 

contra áreas densamente pobladas y que per 

tanto provocan matanzas indiscriminada~. 

dente tampoco se preocupa coo eso y no 1c 

teresa averiguar el "origen" de las ma 

dado que no constituyen "terrorismo". 

Los terroristas manipulan la prensa 

Otra forma mediante la cual los espcc1 · 

occ1dentales en terrorismo tratan de de~\'Íll 

atención dei público de la violencia de Est&il 

focalizaria en actos cometidos por individ!Al 

pequenos grupos es acentuar una presunta 

nipuJación de la prensa por los terrorut~ 

ese contexto, el terrorismo podrfa ser dcfi 

como la utilización de la violencia asoc1ada1 

búsqueda de notonedad. 

Algunos actos de terrorismo "ai por 

se destinan a Uarnar la atención sobre 

demandas y los terroristas cuentan para eUo 

la publicidad que los medios de coro 

dan a los secuestros y capturas de rehenes. 

terroristas de Estndo, por el contrario, 1K' 

penden de la prensa para sus actos de inl 

ción, dado que su capacidad represiva e.s 



aentcmente grande como para lograr cl efccto 
que desean sin una busca deliberada de publici
cbd. Es más, el problema de los terroristas de 
E.ltado es mantencr en silencio a la prensa, para 
que se pueda cometer la violencia sin provocar 
llll3 reacción popular. 

Como los terroristas clisidentes buscan publi
Cklad - mientras los terroristas de Estado huyen 
deella, porque interficre en su liber tad de matar 
-, e~ obvio que el destaque dado a los primeros 
9rve de pretexto. Permite que ciertos conserva
oores recrirnincn a la prensa por "estimular el 
ttrrorismo", aJ dar tanta publicidada sus actos. 

Aqui hay dos imposturas. La prirnera es la 
winuación de que la prensa trata a los terroris-

1 ias disidentes con sirnpatía. Aunque la prensa 
~blique de vez en cuando las quejas y deman
~ de los terroristas y permita .; 
que ellos sean enfocados bajo ~ 
lll aspecto humano, la cober- Q: 

tura de actos de terrorismo 
está dominada por las opinio-
oes oficiales y por el énfasis 
otorgado ai sufrimiento de las 
1ttimas. En el balance de los 
Ktos de terrorismo acaba pre
dominando cse én fasis y esa 
llC!iminación. 

La segunda Ull)OStUra es más 
pave. Los analistas dei "teatro 
dei terror" no se dan cuenta o 

m fmgen no entender el papel 
ljlleejerce la publicidad dada a 
~os de terrorismo "ai por 

1 menor" en la aprobación y 

apoyo a los terroristas de Estado y, simultánea
mente, un desvío de la atención hacia las opera
ciones de grupos disidentes calificados indiscri
minadamente por la Casa Bianca de "terroris
tas". 

La gran atención que se dedica actualrnente 
ai "teatro dei terror" no ayuda a los grupos di
sidentes: sólo refuerza a quienes pretenden legi
timar "represalias'· contra el terrorismo practi

cado por tcrceros. La forma mediante la cual el 
gobiemo Reagan manipuló la presunta amenaza 
representada por Libia -desde los míticos "es
cuadrones de asalto" de 1981, a los enfrenta
mientos provocados deliberadamente a lo largo 
de la costa libia y los recientes ataques directos 
contra Trípoli- se destinaba a desviar la aten
ción de la opinión pública de la agresión contra 

ateptación dei terrorismo "aJ Ejercicios militares de EEUU frente a la costa libia 
por mayor". No fue mera 
rotncidencia que la gran atención concedida úl-

1 linamente por Occidente a actos de "terroris-
llXI" haya sido simultánea a la carrcra arma

tf ~tista de Reagan, la instalación de misiles en 
Europa Occidental y el incremento de los ata
ques de EEUU y sus protegidos contra Nicara
!Ua, el Llbano, Angola y los rebeldes salvado
llilos. E! cambio explícito de énfasis por parte 
de la administración Reagan -que dejó de lado 

ó la defensa de los "derechos humanos" de la 
111 ~a de Carter y se volcó contra el "terroris-

l!Kl''- constituye un reconocimiento virtual dei 
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Centroamérica, con tra los palestinos y demás 
grupos frabes y contra los paises de la Lmea de 
Frente vecinos de Sudáfrica, y a movilizar a los 
pueblos de Occidente para aventuras bélicas en 
el exterior. EI "teatro dei terror" es manipulado 
por Washington en beneficio de sus propios in
tereses. 

Terrorisrr-11 de Estado y 
"con1 raterrorisrr. o" 

Otro concepto que existe con frecuer.cia en 
la semántica occidental dei terroi: es e l "contra-
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las sanciones 
contra.Si ria 

D Margaret Tbatcher rompió relaciones 
diplomáticas con el gobierno sirio. cl 

25 de octubre pasado, alegando que poseía 
pruebas irrefutables de la complicidad de 
la embajada siria en Londres con el ciuda· 
dano jordano Nezar Hindawi,de 32 anos de 
edad, condenado en la v(spera por un tri
bunal britânico a 45 anos de pri.sión, des
pués de considerarlo culpable dei intento 
de explotar en el aire un avión de la em
presa israelí El AI. 

de Chirac cay6 como una bomba en Parrs y 
en toda Europa y fue desmentida por el 
primer ministro francés en forma ambl, 
~ua, seõalando que había hecho esos co, 
mentarios en forma oficiosa (off the record, 
para usar la expresión que se usa en lajer. 
ga period{stica) a Arnaud de Borchgran,el 
director dei Washi11g1011 Times. EI diario no 
se amilanó, retruc6 que tenra la grabad6a 
de las conversaciones y que podrfa publl, 
carias en su vcrsión textual. 

EI paso siguiente dei gobiemo conserva
dor fue intentar lle,ar a los demás países 
de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) a seguir sus pasos. La primera ten· 
tativa (racasó, principalmente por la ne
gativa de París, Bonn. Atenas y Oslo, en 
aceptar como definitivas las pruebas pre-
sentadas por Londres. 

El gobierno que tomó mayor distancia 
en el asunto fue el francés. EI primer mi
nistro gaullista Jacques Chirac dio a ccno
cer personalmente la posicióo de su go
bierno durante un encuentro con el secre
tario de estado norteamericano George 
Sbultz, quien realizó una breve vjsita a Pa
rís: Francia no podúi romper relaciones 
con Síria porque las pruebas no eran con
vincentes. Y fue más lejos: en una entre
vista exclusiva que concedió al director dei 
diario norteamericano Washington Times, 
Cbirac af°lrm6 que babfa tomado conoci
miento a través de las autoridades de 
Bonn, en un eocueotro con su homólogo 

Helmut KohJ, que el atentado frustrado 
contra el avi6n de El AI no sena obra de los 
sirios sino dei M~d, el servido secreto de 
l.!irael,con el objetivo de desestabilizar ai 
gobierno de Hafez Assad. La declaraci6n 
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Francia mantuvo su posición de no 
romper con el régirnen de Damasco y aflr• 
mó que confiaba en el empeno de las auto
ridades sírias de combatir toda forma • 
terrorismo, expectativa bas11da en 111 

acuerdo -celebrado entre Francia y Sirla 
para actuar en conjunto en la represi61 
e investigaci6n de los atentados de bomhll 
en París, que tuvieron un auge en setiem• 
bre de este ano. Versiones de la prensa ti• 

ropea indican que, en esos dfas, París 11111 

firmar un contrato con los sírios por va 
de casi 300 miUone5 de dólares, para la 
venta de armas. Entre ellas estarían la• 
doidos quince helicópteros Gazelle, arma• 
dos con 180 misiles tierra-tierra, y equipes 
de artillería. Sin embargo, los demiis paf,,. 
ses de la CEE acabaTon cediendo a las 
siones britânicas y norteamericanas: el 1 
de novien: bre, impusieron sanciones con 
Siria. La Casa Bianca elogió la resoluc:" 

"Los pasos dados por la CEE son impor, 
lantes para dejar claro que el respaldo slrlt 
ai terrorismc, internacional es inaceptt• 
ble", dijo el porta voz oficial, Larry S 
kes. Estados Unidos retiró su embajadorde 
Damasco enseguida después de la ruptllrl 
de relaciones por parte de Gran Bretaõa, 

La posición siria 

Desde un primer momento, tanle 
embajador sirio en Londres, Loutuf 
dar, como el propio acusado dei ateo 



rrustrado, Ne-.1:ar Hindawi, negaron la 
participación de Damasco. Hindawi ad
miU6 haber estado en Siria, pero según él 
fue reclutado por traficantes para llevar 
drogas de Londres a Tel Aviv, por un valor 
dt 250 mil dólares. "Por eso pen~ que la 
nlija que me eotregaron estuviese llena de 
drogas", alegó refiriéndose a la valija con 
explosivos que fue encontrada por las auto
ridades británicas. Según Hindawi, él fue 
rictima de un plao bien trazado dei servi
do secreto israelí. 

EI mismo día que la CEE adoptaba las 
anciones contra Siria, el diarlo As Sajir, de 
leirut, afirmó que el padre de ffiodawi 
estA detenido en Jordania, donde habría 
.ido condenado a muerte por ser un espía 
l!nelí. EI diario afirma, tambíéo, que in
ftStigaciones de "servidos secretos de va
rios países árabes condujeron a la conclo-
116n de que Nezor tambiéo trabaja para el 
M~d". 

EI gobiemo sirio acusó a Gran Bretaiia 
de baber adoptado una actitud "antiárabe, 
racista e imperialista, orientada a crear 
condiciones para una noeva agresión de ls
nel a los pueblos árabes". Y respondió or
dmando la salida de los diplomáticos bri
Unicos de Damasco y cerrando el espacio 
a&eo sírio y los puertos dei país a todos los 
ariones y barcos británicos. La agencia so
riftica Tass, por su parte, afirmó que los 
motivos alegados por Londres para romper 
rtlaciones con Siria "fueron inventados" y 
.- on paso como ese constituye "una pro
'9Clción". 

En los círculos diplomáticos dei Tercer 
Mando no dejó de llamar la ateocióo el he
m., que el caso Bindawi haya sido tan pro
flgandeado y usado por los británicos y los 
IIOrttarnericanos en un momento en que 
Clllnen7.aban a haa!rse póblicas las prime
Ili informaciones dei affair de la venta de 
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armas a Irán por parte de Estados Unidos. 
Se estima que la acusaci6n de terrorista ai 
gobiemo sírio por parte de Londres y Wa
shington -oada menos que ellos- haya in
tentado ser una especie de cortina de hÚmo 
para esconder el verdadero problema que 
los comenzaba a afectar y cuyas derivacio
nes no podían prever eo su plenitud: el caso 
iranf. 
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terrorismo". Una vez que por definición EEUl, 
y sus aliados. como Sucláfrica. Israel. El Salva
dor y Guatemala no cometen actos de terroris
mo. los ataques que ellos perpetran contra sus 
ener.1:1::os requieren non-bres distintos. Uno de 
ellos, con-o hen;os visto, es .. rcpresalia". Pero la 
represalia implica una reacción a un acto ante
rior. Era necesario inventar unu palabra que 
justificara un ataque rrás constante contra bases 
y poblaciones "terroristas''. Esa Iag.unn fue IJe· 
nada por el concepto de "contraterrorismo" 

sucrcs de caO'fCSinos !levadas a cabo por t:I go, 
bierno de Gu.1tcmala pum eliminar cualquia 
oposición (o sea, eliminar "terroristas") son ac
tos de contraterrorismo?. En soma, lo que Ili 
semúntica de Estados Unidos llar11t1 "contrater, 
rorismo" cs, en realidnd, una forma camufl 
de terrorismo de Estado (o terrorismo "ai 

mayor"). 

P. w. Botba 

Para EEUU y sus aliados, las reaccíones 
violentaS inmediatas que ellos desencadenan son 
represalias; los ataques a rr-ás largo plazo son 
contraterrorismo. Con ese criterio, son actos de 
contraterrorismo las agresíones sistemáticas de 
_Sudáfrica contra sus vecinos destinadas a obli
garlos a negar apoyo aJ A KC y Ia Swapo - que 
son terroristas" según Ia semántica y el lenguaje 
político occidental. De la misma forma, Ias ma-
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EI terrorismo y sus patrocinadores 

Fin11.lmente, había necesidad de un ajuste 
mántico paru que el establishment occiden 
pudiese desprestigiar ta imagen de ciertos · 
que cayeron en desgracia acusándolos de " 
rorismo". Ese ajuste se real.izó con la ayud~ 
concepto de "terrorista intemacional", o sea, 
individuo que sale de su país para matar o 
con Ia ayuda de una potencia extranjera. 

En Ia semántica occidental, sin embargo.e! 
concepto es limitado: un gobiemo cuyos agenll! 
son enviados a1 exterior para matar no e.~ 
practicando "terrorismo internacional". De($ 
modo, cuando EEUU ayuda a Pinoc-het y Boúi 
no est.á apoyando el terrorismo intemacioni 
Pero cualquier ayuda aJ ANC o a otro grupolc 
oposición a un gobiemo se convierte, autondli 
camente, en un apoyo aJ terrorismo intemact> 

nal. 
Mediante ese sistema de definiciones, Ia B)l 

da supuesuunente concedida por Nicaraguaab 
rebeldes de EJ Salvador convierte a los miec
bros del Frente Farabundo Martf para la Libcn 
ción Nacional en terroristas intemaciona!CS) 1 

Nicaragua en "Estado terrorista". Cualqot 
ataque contra ambas naciones es "contratem· 
rismo". A su vez, la ayuda norteamericana 
gobiemo de EI Salvador es eximida de esa an 
sación, aunque hayan sido las matanzas n1llll 
practicadas por los gobiernos salvadoreiios 
yados por EEUU que fonaron, literatmentt, 
creación de movimientos guerrilleros a P 
pios de la década dei 80. 

Surge naturalmente un problema cuando 
propio Reagan apoya a movimientos rebelde!. 
supuestos guerrilleros, corno en el caso de 
"contras" en Nicaragua y de la Unita de J 
Savimbi en Angola. Si EEUU organiza Y 
a los "contras'' y si Sudáfrica (conjuntamc' 



1 A11quesudafrlcano contra Mozambique: un ejemplo de terrorismo de estado 

ron Washington) hace lo mjsmo con Savimbi en 
Angola, el simple mantenimiento de las propias 

1 dtfiniciones distorcionadas de Occidcntc !leva a 
bconclusión que EEUU y Sudáfrica son "Esta
dos 1erronstas". 

iQué hacer? La rcspucsra es una vez más 
que son los poderosos quienes definen qué es 

· ttrrorismo: las acciones de EEUU y sus aliados 
oo pueden ser terrorismo, de forma que cual
qmer definición incompatible - aunque haya 
rarhdo de ellos mjsmos - debe ser abandonada 

º lcmporariamente y dar lugar a excepciones para 
l ®Scasos especiales. 
1 

Elsistema de la semántica dei terrorismo 

En resumen, el sistema de definiciones pre
~do por Reagan conduce a las siguientes 
ct10secuencias: cuando la URSSS concede ayu
da a la OLP está apoyando el terrorismo y es un 
Es1ado terrorista, pues la OLP recorre a la fuer-

• !Apara enfrentar a Israel. Ese tipo de intimida
~ oon es terrorismo. Cuando EEUU ayuda a Is

iael, que invade el Líbano, castiga colectiva
menie a los palestinos de Cisjordania y Gaza, 

1 l'ombardea Túnez y orros "reductos" de la 
OLP, eUo no constituye apoyo ai terrorismo: 
Úlael está apenas tomando meilidas de represa
lia o practica el "contraterrorismo", como lo 

<J !-«.e lambién EEUU. Cuando Reagan ayuda ai 
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Presidente salvadoreiio a matar anualmente a 
miles de civiles, ello no constituye apoyo al 
terrorismo, µues el becho de que un Estado 
mate o torture a sus propios ciudadanos no está 
incluído en la definición norteamericana de 
terrorismo. 

Cuando los pueblos que esrán siendo objeto 
de una masacre se rebelan se convierteo en 
"terroristas" y el gobiemo aliado de Estados 
Unidos puede matarlos por un motivo de "coo
traterrorismo' (como en Guatemala o El Salva
dor). Cuando EEUU organiza y ayuda a los 
''contras" o apoya a Sudáfrica, cuando ésta in
vade países vecinos y organiza ejércitos subver
sivos más allá de sus fronteras, ello no constitu
ye terrorismo, sea porque las víctimas están 
ayudando a "terroristas" (y EEUU está nueva
mente involucrado en '_'contraterrorismo"), sea 
como consecuencia de una exencióo especial 
a favor de los que soo especialmente virtuosos, 
coincidentemente aquellos que poseen más ar
mas y más dinero. (Reproducido de la revista 
CoverAction). • 

Edward S. Herman* 

• Edward S. Herman es prorosor de linenzas de la What1on 
School de la Unlversidad de Pensllvanle, autor de varlos llbros 
y arllculos sobre la política exterior de EEUU. Su Ollimo llbro, 
escrito conjuntamente con Frank Bordhead. es The Rlse anda 
Fali of lhe Bulgbrlan Connectlon (New Yorll: "Sherldan Square 
Publlcallons", 1986). 
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Reagan conquista 
su Watergate 

C
oo el escándalo desatado a raíz del des
cubrimiento de las negociacioncs secre
tas de la Cnsa 81anca con el gobicmo de 

lrán, el presidente Ronald Rcagnn parece haber 
conquistado su propio Watergate. pero sólo la 
prensa norteamericnna puede mostrarse sor
prendidn aJ reconocer la falta de principios con 
que actúan los dirigentes de su país. 

Para la administración Reagan era una cues
tión de "principios", con la cuaJ presionó reite
radamente a sus aliados occidentales, el rechazo 
a cualquier tipo de negociación cor gn.tpo~ te
rroristas o con los estados que supuestamente los 
apoyen, entendiendo obviamente por "terroris
tas" a los enemigos de Estados Unidos y sus 
aliados. 

Washington había declarado igualmente su 
"neutralidnd" en la guerra entre lrán e l rak. 
Pero más serio que las alegaciones de princípios 
y las declaraciones políticas, se supone que es el 
respeto que el presidente de Estados Unidos le 
debe a las decisiones y a las leyes dei Congreso 

de su país. Todo eso se vino abajo, una vcimt 
De acuerdo con las revclncioncs rccicntes~ 

los diarios The New York Times y The Wruliia, 
gron Post, la Caso Bianca aprobó un plan lf
crcto a comienzos de l 985, para negociar 1111 

venta de annas a l rán, a cambio de la liberaci/e 
de rchenes norteamcricanos secuestrados end 
Líbano. 

Como resultado de esas negociacioncs ,e. 

eretas, dcsarroUadas durante los últimos H 
meses, 1 rán rccibió amms y piezas de repueskl 
norteamericanos por un valor estimado en UI 
millones de dólares, mientras fueron liberadil 
en el Líbano los rehenes BenJamfn Weir, 
wrence Jenco y David Jacobsen, que cstaban 
poder de grupos chiitas partidarios dei régind 
dei ayotol/alt Khomeini. 

Hasta los propios partidnrios dei p 
Reagan reconocieron que la incoherencia po 
ca de la administrnción republicana fue 
grante. Basta recordar los argumentos 
por Washington para justificar el bombaroeo 
Tripoli o el intento de capturar a los secueslll
dores dei navfo Achille Lauro, pasando por~ 
cima de la soberanfa italiana, donde todo se k, 

gitimaba en la "intransjgencia" coo el terrori!
mo. Por otra parte, una ley dei Congreso proll
bía expresamente el comercio con lrán. 

Aparecen en escena los "contras" 

Pero las dimensiones dei "affaire" dei mi· 

que de armas por rehenes con el régimen a 
lrán van mucho más lejos. Además de compro
barse la participación de Israel que, sólo f"' 
.. razones humanitarias", según dijo el ex prÍllXI 
ministro Sbimon Peres en el Parlamento, ® 
boró en la intermediación de la entrega de lf· 
mas, también se descubrió que esta opcraci:I 
era una pfoza clave de otro escenario polftico:d 
de América Central. 

En efecto, las primeras investigaciones IJ 
caso revelaron que la "venta" de armas a Irí 
sirvi6, !nediante una sobrefacturación dei p~ 
final cobrado, para desviar unos 30 millonesa 
dólares con destino a los "contras" nicaragúct 
ses, en un período en que la Casa Blanca es~ 
formalmente impecJjda por el Con~ ~ 
prestar ese tipo de ayudn a los ex soO)OCÍSIII 



' Tmlente coronel Oliver North, abon destituído dd CSN, rue callftcado por Reagaa como "h&oe oacloaaJ" 

' 
~ queintentan derribar al gobiemo sandinista. 

Aunque la operación tenfa característicat 
~ IJl)~as de una aventura de James Bond, donde 1 

mtraron traficantes de armas de diversas oacio
lll!idadcs, agentes supersecretos y cuentas ban
carias en diferentes continentes, para borrar las 
hucUas de los donadores dei dinero, las investi-

~ pciones repercutieron rápidamente en la Casa ' 
t Bianca y, más exactamente, en su Consejo de 
o- Seguridad Nacional. 
a E1 propio RonaJd Reagan intentó, en un pri-
11 m momento, recurrir a sus condiciones de 
t 'sbowman" para negar ante la opinión pública 
r· llllteamericana cuaJquier tipo de participación 
t, t s~ gobiemo en la operación. Siri embargo, 
:d p:)CO a poco se vio obligado a reconocer las evi-

~as y, en un segundo momento, trat6 de 
~ evi1ar mayores consecuencias, sacrificando a aJ
i g,inos de sus más inmediatos colaboradores. 
llD La Casa Bianca anunci6 entonces la renuncia 
& ~ vicealmirante John Poindexter, asesor dei 
t ~dente y jefe dei Consejo de Seguridad Na
il ~nal. junto con la de uno de sus principales 
; l)ildantes, el teniente coronel Oliver North, 
i. que ocupaba el cargo de Subdirector para 
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Asuntos Politioos y Militares dei consejo. 
Llamado "Rambo" o "cowboy" en los cor

redores de la Casa Bianca, North parece ser el 
hombre clave en la relación coo los "contras" 
nicaragüenses. E1 nombre de North había apare
cido recientemente en la prensa, entre los con
tactos con la ClA y el Consejo de Seguridad 
Nacional revelados por el aviador norteameri
cano Eugene Hasenfus, capturado por el ejér
cito sandinista en territorio nicaragüense, a1 ser 
derribado junto con un avión cargado de armas 
para los "contras". 

La historia no terminará aq1ú. Nuevas reve
Jaciones inclican que estaban involucrados en el 
"affaire" lrán los más altos escalones dei go
biemo oorteamericano. El vicepresidente Geor
ge Bush y el director de la CIA, William Casey, 
fueron citados a declarar ante los investigadores 
dei caso y el presidente Reagan podrfa ser con
vocado también. De ahí que no sea exagerado 
hablar de un nuevo Watergate. 

EI episodio es altamente revelador, en defi
nitiva, de la moral y los princípios que guían la 
"lucha contra el terrorismo" pregonada por la 
administración Reagan. 
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Vernon Walters: 
un Mitrídates moderno 

EI actual embajador norteamericano ante las Naciones Unidas tiene un profuso 
prontuario de actividades, alliertas unas, sigilosas otras, que lo convierten en uno~ 
los más poderosos terroristas de todos los tiempos 

E 
n el ano 120 A.C Mitrídates VI dei 

Ponto ascendió ai trono con once anos 

de edad y se convirtió de inmediato en 

blanco de atentados perpetrados por otros 

ntlembros de la famiha real Obligado a hui.r ha

cia las moolaiias, permanec16 allí durante algu

nos anos entrenándose para ser el jefe de su 

propio servicio de espionaJe, combinando la as
tucia dei espfa con las ansiedades de un déspota 

brutal. En el exilio, Mitrfdates aprenclió 22 

idiomas y dialectos. viajando por el Asia Menor, 

trabajando en las caravanas. Visitó muchas tri

bus, familiarizándose con las costumbres de ca

da una y tomando nota de su podeío militar. 

Aõos más tarde volvió ai Ponto y después de 

asesinar a la madre, a la hermana con la que se 
había casado y a los hijos, pasó los 18 anos si

guientes aterrorizando a otros soberanos como 

Sula, Lúculo y Pompeyo. Aun para la época, fue 

un hombre excepcionalmente brutal, responsa

ble por la masacre de centenares de miles de 

personas a lo largo y a lo ancho dei mundo co

nocido. EI diccionario Webster lo describe como 

"uno de los enenugos más terribles que Roma 

tuvo que enfrentar". 

Exceptuando las rencillas familiares, hay cu

riosas semejanzas entre las actividades de Mitrí

dates el Grande y Vernon Anthony "Dick" 

Walters, actual embajador norteamericano ante 

las Naciones Unidas. Uno de los puntos de 

contacto es que Walters es un notorio poliglota 

que habla fluentemente ocho lenguas y nume

rosos clialectos. Se dice que le gusta entrar a un 

país sin ser anunciado, antes de entrevistarsc 
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con el jefe de Estado, para circular en medi<tN 

pueblo y aprender los modismos tocaies. ~ 
un aspecto más importante de su personali~..: 

que Walters, como Mitrfdates, está vinculaci'1 

una mfmidad de golpes de Estado, gueílll 

masacres en el mundo entero. Mientras ,us 
tes de linguística reciben gran publicidnd, 

ootoriedad de Gran Maestro dei terronqoo 

Estado y sus décadas de vinculaciones con d 

sinatos y represión en masa en lrán, B 

Guatemala, Chile, Argentina y, más recicct 

mente, en Nicaragua, no se mencionan en 

infonnes de prensa dei Departamento de Es 
ni en la avalancha de elogios que recibe de' 

princ1pales períodicos norteamericanos. 

Antecedentes militares 

Vernon Walters se cnroló como soldado 

en cl ejército de su país poco antes dei a11J4< 

Pearl Harbor. Después que Estados Unidos 
claró la guerra ai Eje, frecuentó la Escuc~ 

Infantería, de donde egresó como subten 

en 1942. También cursó estudios cn el Centro 

Entrenarniento de Espionaje Militar, en 
Richic, Maryland. En octubre de 1942, i 

parte de la tropa de asalto que desembnn:ó 

Safi, Marruecos. 
En la biografía proporcionada por el 0qC 

lamento de Estado no figura otra experiellQJ 

combate. Más tarde, en Camp Richie, dio 

sobre mterrogatorios a prisioneros de 

En Fort Leavenworth, Kansas, donde ent 

tropas brasilems, entabl6 anistd COl lmj>\elll 

llamooo Hurmerto ~ Branco qujen, ~ 



11 

r.l®S después, derrocarfa aJ 8 Vietnam, Lres anos des-
prcsidcnte Joíio Goulart par;. i pués, le rindió una estrella 
iJIStaurar un régimen de infame P más y pasó a general de 
memoria por su brutaljdad, t --~:.-.;,., división. AI ser designado 
caracterizado por la práctica j subdirector de la CIA, en 
de torturas a militantes de iz- ) 1972, fue promovido a ge-
quierda, estudiantes y sindica- .., neral de ejército. Pasó a 
bsws En ltalia, Waltcrs fue retiro en julio de 1976, de-
a)11dante de campo dei Gral. dicándose intensamente 
Mark Clark y posterionncnte a la actividad cívil durante. 
se desempcõó como oficial de el gobierno Carter. En 
enlacecon la J División de rn- 1981, cuando Ronald 
lantería brasileôa en ltaJia (vi- Reagan llegó al poder, 

1iendo en el mismo piso con su Walters entró nuevamente 
amigo Castello Branco). Anos Golpes, guerras Y masacres en escena, iniciando un 

después, mantendría vinculaciones importantes período de cuatTo anos de servicios en e! De
cn todos los países mencionados. partamento de Estado, como una especie de em

Walters pasó más de 25 anos en sucesivos 
rugos militares, generalmente como agregado 
militar o como intérprete, casi siempre bajo la 
Egida de la Defense lntelligeflce Agency, pre
cursora de la CIA. En 1945, visitó Brasil acom
paõando ai Secretario de Estado George 
Marshall y ai presidente Harry Truman; en 
1947, asistió a la conferencia panamcricana de 
Bogotá. Este fue su primer contacto con la re-
1~lución y la contrarrevolución; las protestas 
populares contra la conferencia fueron violen-
iamcnte reprimidas, dejando un saldo de más de 
dos mil muertos. La condecoración que recibió 
por los servidos prestados en esta ocasión dio 
lugar a variadas especuJaciones con respecto 
asu verdadero papel cn los acontecimientos. 

bajador itinerante hasta ser designado para re
presentar a su país ante las Naciones Unidas. 

Antes de examinar su carrera civil, conviene 
echar una ojeada sobre las intensas actividades 
militares en que estuvo involucrado entre 1953 
y 1973, dos décadas marcadas por una sucesión 
de golpes de Estado. 

EI trabajo sucio de los primeros tierr pos 

En las décadas dei 50 y el 60, WaJters estuvo 
~ cn casi todos los países dei mundo, principal

mente, como veremos, en Irán, Italia, Brasil. 
Francia y Vietnam. En este último pafs penna-

WaJters confiesa que estuvo involucrado en 
el golpe de 1953 que derrocó ai gobierno dei 
primer ministro Moh8Jl'n ed Mossadegh, de 
Irán, y devolvió ai poder aJ joven Sha Reza Pa
hlevi. A comienzos de la década dei 60, Vernon 
Waltecs era agregado militar eo Rema, donde 
cc-r:siguió bloquear la "apertura" dei gobiemo 
Kennedy hacia la izquierda italiana. Según se 
presume, estuvo comprometido en la campana 
financiera de la CIA en apoyo ai Partido Demó
crata Cristiano que, sin los fondos obtenidos 
habría enfrentado ricsgosas batallas electorales 
con el Partido Con:unista italiano. No se sabe si 
poresa época Walters ya conocía a Hugh Mont
gomery, veterano de .la CIA; ef hecho es que 
hoy trabajan juntos: Montgomery es suplente de 
representante para Asuntos Políticos &peciales 
en la deJegación norteamericana ante las Nacio
oes Unidas, con el rango de embajador, según la 
actuaJ lista diplomática de la ONU. 

1 ~ió sólo un mes, en 1967, aunque le fue sufi
ciente para escribir S,mset at Saigon. Pasó lres 
i!iios en negociaciones secretas con los chinos y, 

0 1tgún su biógrafo oficial, hizo ir a Henry Kis-
singer a Paris de incógnito unas 15 veces, para 

~ !levar a cabo esas negociaciones. 
1« 

Sus promociones militares fueron dignas de 
~ destaque, considerando que comenzó como sol-
~ dado raso. Las peripecias dei coronel Vernon 
o Wa!ters en Brasil, en 1964, le valieron un 
~ ll<:enso a general de brigada; el mes que pasó en 
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En 1962, Walters fue designado agregado 
militar en Brasil. Por más que se empene en de
cir que no pasó de un "observador bien infor

tercer mundo - 29 



~ado" de los acontecimientos. resulta obvio que 
participó activamcnte en la conspiraci6n que 
cuJminó con el golpe militar de 1964. Scgún Jan 
K.nippers Black, Walters era el "cje de la cons
piración. el único con el cual tcdos los oficiales 
convcrsaban cuando todavia terrían hablar entre 
sJ''. 

Era tan buen "observador" que pudo infor
mar a Washington el día exacto dei golpe con 
una semana de antjcipación. AI dfu siguientc del 
golpe, desayunó con Castello Branco exhortán
dolo a asumir ln presidencia: un dfa después que 
Castello asumió, almonaron juntos. Walters di
ce en su autobiografia; "Nunca vi a Castello 
Branco con:cter alguna maldnd oi decir malas 
palabras. La integridad moral de aqueJ hombre 
estaba por encima de críticas". En cuanto a la 
instaJación de la brutal dictadura brasileõa, 
evaJúa: "Un régimen básicamente hostil a Esta
uos Unidos fue sustituido por otro mucho más 
amistoso. Estoy convencido de que si no hubiera 
habido revolución (sic). en Brasil habría pasado 
lo mismo que en Cuba". 

De hecho. numerosos docwr entos dei go
biemo norteamericano incücan que Walters de
sernpeõ6 un papel crucial, no solamente en la 
promoci6n sino también en la ejecución dei gol
pe. Documentos de la CIA de 1963 -algunos 
todavía secretos- describen una minuciosa in
vestigación sobre la actitud de los mílitarcs bra
sileõos con relación aJ gobiemo Goularl Un do
cumento de mayo de ese afie, observa que la "o
posici6n a Goulart entre los militares está au
mentando". En julio. otro infonne registra 
preocupación coo las "vacilaciones de los mili
tares en derribar un régimen constitucional". 
Otro posterior evalúa la "posibilidad de un gol
pe de derecha". Durante todo ese reríodo, la 
persona mejor ubicada para influir sobre los va
cilantes jefes militares era el coronel Vemon 
Walters. 

Oiros documentos liberados son igualmente 
condenatorios. Describen en detá.lle un plan 
nortearr-ericano llamado Brother Sam, que no 
sólo revela conocimiento previo dei golpe, con:o 
también observa la posibilidad de que el mismo 
fuera er.cabezado por Castello Branco e indica 
que, si el golpe tropieza con alguna dificultad, la 
Marina de Estados Unidos deberá intervenir. 
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Sor: los mismos documentos que cilan el 
yuno de Walters con su vicjo amigo CilSla 
Dranco. 

Subc:b:ector de la CIA 

La :nristad de Waltcrs con Nixon, co 
da cn 1958, cuando protegió n1 entonccs l'l'! 
presidente norteamericano de las pedradas 
que fue recibido en Venezuela. te valió el ~ 
de sudirector de la CIA en 1972. Pennaneól 
ese cargo durante la geslión de cuatro dittcl 
rcs: Richard Helms, James Schlessinger, 1 
lii;n, Colby y George Bush. 

Durante los procesos de Watergate, J 
Cean declaró q1:e había sido informado de 
\\ alters "era un buen amigo de la Casa BllllXI 
que ésta lo había ncrrbrado subdirector de 
CIA para poder ejercer un cierto poder sob!? 
agencia". Walters trabajó para la CIA 
1972 y 1976, período muy fecundo en la hll. 
ria de la agencia, que abarcó desde Wat 
hasta el derrocamiento de Salvador AUende 
Chile, la invasión sudafricana y zairense a A: 
gola y la planificación dei asesinato dei 
chilenc. Orlando Letclier. 

La actuación de Vemon Walters fue 
importante durante esc período. 

El mito de Watergate 

Parte de ]a leyenda creada en tomo de la' 
gura de Walters seda su negativa ---sup~ 
mente firme, moral e indignada- a parlictp.u 
alguna manera en el encubrimiento de lo gil! 
ccnoció después como cl escándalo de W~ 
gate. En su autobiografia, Walters se p 
come incorruptible: "Miré bico en los ojol 
John Dean y le dije; 'eche a la calfe a todos 
que se envolvieron en esa historia'". 

La verdad, no obstante, es que cuando 
Haldeman, asesor de Nixon, te pidió por ir 
rriera vez que advirtiese ai FBI que una in1ef 
gación rigurosa de Watergatc entorpece.-: 
ciertas operaciones de la CIA, no vacil6 
atenderlo. Pocos minutos después de ofr a lll 
demen, Yernon Walters fue en busca de Pa(lll 
Gray, director dei FBI. Días después, Wal't 
continuaba ganando tiempo, diciéndole a Jrt 



!)ean que el cntonces director de la CIA, Ri
chard Hclm, qucría mantcnersc y m,•1:tcncr a la 
agencia lo más lcjos posiblc de aque' cscándalo. 

Dos semanas después de haberse eomprome
lido tnn voluntariamente, Walters percibió que 
llll podía postergar por más tiempo la investiga
ci6n dei caso por el FBI. Cuando Gray, que 
también queria protegerse,indagó a Walters so
bre si él podóa darle por escrito el pedido de la 
CIA, Walters respondió que no podía firmar 
una carta "espuria". Aliviado, Gray entendió 

, entonces que podría dejar que la investigación 
rontinuase; a esa altura ya nadie podrfa det'1-
ocrln. 

Waltcrs no queria ser sorprendido encu
briendo voluntariamente un delito, especial
mente teniendo cn cuenta que esa vez se ente
raría tanta gente. At1n así, demoró casi un afio 
para informar ai Departamento de Justicia qoe 
estaba enterado de los esfuerzos de la Casa 
Bianca para que la CIA detuviesc la investiga
ción dei FBI. Durante ese aiio, la CIA lo conde
ror6 por su diligencia para hõrarla dei escándalo 
de Watergate. 

Lo que todos eUos querían no era denunciar 
~ gobierno por su profundo envolvimiento en el 
ca59, sino evitar que la CIA se involucrasc aún 
má.t En realidad, a pesar de su pose de hombre 
integro, Walters no negó jamás la advertencia 
que hizo a Gray. Fue éJ quien, en connivencia 
con Dean, elaboró las numerosas versiones que 

1
, ierían presentadas ai pueblo norteamericano. 

~ No obstante, la versión que Walters clio dei 

1 asunto permitida pensar que actuó como un m
e genuo enganado. "Por aqueUa época, hacfa sólo 
ie seis semanas que yo habfa Uegado a Washington 

Y simplcmente no se me ocurria que el jefe de 
gabinetepudiera estar picliéndome que hiciera 
una cosa ilegal". Pero a esa altura de su carrera, 
Walters tenía una experiencia de más de 30 anos 
en numerosas operaciones de espionaje. Sin du
ela, aquel afio de silencio resulta más elocuente 

, que la defensa que é1 hace en su autobiografia. 

i Chlle, Allende y Letelier 

Una de las más controvertidas acusaciones 
que se hacen contra Walters incluye sus vincula

ldl ciones con la oposición fascista en Chile durante 
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el gobiemo dei presidente Salvador Allende, 
con el derrocamfonto de éste y con el asesinato 
dei ex ministro de Defensa de Chile, Orlando 
Letelier. 

Durante su etapa de subclirector de la CIA, 
Walters estaba encargado de la estrecha vincu
lación existente entre la CIA y los servicios se
cretos chilenos, que cooperaron mucho para 
derrocar a Allende. En esa tarea recibieron 
considerable ayuda de los amigos que Walters 
tcnía cn el servicio secreto brasilefio. 

Pero la afirmación más controvertida es que 
Walters fue cómplice dei asesinato de Letelier. 
En julio de 1976, un presunto informante de la 

Ateshlato de Orlando uteller. WaJten rondando 

CJA estaba preso en manos de la policía para
guaya, lo que podría poner en situación embara
zosa aJ gobiemo norteamericano. AI mismo 
tiempo, Conrado Pappalardo, asisteote del pre
sidente dei Paraguay, Alfredo Stroessner, venía 
presionando ai embajador norteamericano, 
George Landau, para que atendiese un pedido 
dei clictador chileno Augusto Pinochet a 
Stroessner. 

Pinochet quería que dos agentes chilenos 
viajasen a Estados Unidos con pasaportes para
guayos falsos, lo que ya contaba con la aproba
ción de Stroessner.Abora los dos agentes pre
cisaban visas de entrada en Estados Unidos y las 
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estaban esperando en Paraguay. Cuando Ili em

baJador mostró su aprensión ante un pedido t:m 

inusual, Pappalardo lo trnnqutlizó dic1~ndole que 

el subdirector de la ClA Vemon Waltcrs estaba 

n1 tanto de todo > que ambos hombres se cn

contrarínn con él en Estados L nido:.. 
Landau no logró comunicnrse con \\ alter:; y 

después de mucha indeci.s1ón roncedió las v1s..1s. 

l\o obstante, tomó c1ertas prccauciones: fotoco

pió los pasaportes y envió un detnJlud() infom1e 

aJ Departamento de Estado> a la ClA EJ cm

baJador suponía que la concesión de las VJs:t<; 

Retrato de un terrorista 

D La prensa puede definir a un mismo 

individuo como ''soldado de la fortu

na", "asesino internacional", "peligroso 

sospechoso de homicidio" o ''terrorista": 

todo depende de cuál sea el gobiemo que le 

dio 6rdenes o le pag6 para matar. Una 

frustrada tentativa de la polida de Berke

ley, eo el estado norteamericano de Cali

fornia, de capturar a un hombre acusado 

de homicidio, puede ser un buen ejemplo ai 

respecto. EI caso fue tratado por dos pe

riodistas de la regi6n -Michael Taylor, dei 

San Francisco Chronicle y Vincent Bielski, 

dei Da,l} Califomian- como noticia mera

mente local, eludiendo sus connotaciones 

políticas debido a que el asesino buscado 

había trabajado para el gobiemo de Israel, 

un aliado de Estados Unidos en la guerra 

rrfa. 
Si se bubiera tratado de un agente líbio, 

por ejemplo, la noticia hubiera ocupado la 

primera plana dei New York Times. 

EI artículo publicado por Bielski en la 

edición dei 6 de junio dei Californian tenfa 

por título: "Fracasa tentativa policial de 

capturar asesino internacional: el sospe

choso huye ai ver publicada su propia fo

to". Luego, coo la mayor naturalidad, des

cribe ai 'presunto homicida como "uo ase-
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csmba rclacionadu con algún acuerdo entre ~ 
CIA ) cl Pamgua) para la libcruc16n dei agcr 

dctcmdo Sin cmhargo. e! 4 de agosto. L..n 
recibió un tclcgrumn en cl que Waltcrs daba 1 

entender que n.11fa snbi.i nJ rc<;pccto,. que 

pen..-..1ba recib1r .1 los chilenos } donde sug.r , 

uinú.iu que confinnasc mtis nmpliamcnte cond 

Departamento de Esrndo. Lantlau avisó a l,i 

paragua)OS que las , NL\ de cntruda c,t;~ 

anuladas y cx1g16 IÕ dcvolución de los pasapoi 

tes. Poco después, Waltcrs viajó nl Paragua},CI 

una nus16n ostcnsJble relac1onda cxclusivamcia: 

sino que actuó en el Medio Oriente". 

A su "eL , el artículo de Mlchael Ta,i. 

en ln edlción dei 5 de junio dei Cbronick 

ofrece más detalles sobre el hombre n 

cuC!>ti6n. Bajo el título: " 'Peli,::roso' sospc

choso de homicídio escapa de cacería ba. 

mana en Berkeley", eJ periodista mela 

que el sospechoso, Da" id Lee \\ illiaaa, 
también conocido por el seud6nimo isl'ld 

David Abrams, estaba siendo buscado dtJ. 
de febrero por el FBI a raíz de un Zbrubl 

homic:idio doble. Poseedor de nume 

pistolas y armas automática, William\ hJ. 

bía sido gerente de la Chabad Houst. li 

residencia de estudianles judíos cem11 

a la Universidad de California. Se lratadt 

un veterano de la guerra de Vietnam, 11 

paracaidista dei ejército norteamerica-. 

experto en explosivos e instructor de guer
ra antisubver, ha . 

EI sosper ho,o hahía "aparcc:ido" ta lf. 

roei a comicn,11, d<• la década dei 70 y sir

vió dur:mk un aõo cn el ejérrito isrd 

Promo\ido a olidal eh: l,1 (- ucr,a :-.iaci 

de Po lida l."11 197.\, formó parle de laspe

trull ,1, ck í rnntc ra l' n lo, tcrritorios O(lo 

parlo\. í rahaji, para la 1w lit:1a de Jerll!l

lem y, en IIJX.\. prv, umihlL"mcnlc cn pa, 
de una década de scn ido, no c,,X'ciíira 

prestados ai estado de Israel, rl>t:ihi6 li 

ciudadanfa israelf (por lo que debió C1lll' 

vertirse ai judaísmo). 
Durante ese período, seglin fuentd 

identificadas dei FBI, de la marina..,. 

teamericana y dei sen-lcio secreto de 1t 



ronel agente capturado. 
A pesar de reiterados pedidos, Landau reci

t,ió los pasaportes recién el 29 de octubre, sin 
bs fotografías de los titulares. Más adelante, 
por ln fotocopia. vino a saber que entre los dos 
•chilenos" estaba Michael Vernon Townly, uno 
de los hombres que coloc6 la bomba que mató a 
Letelicr cl 21 de setiembre de 1976, mientras é1 
esr:raba la devolución de los pasaportes. 

posible c reer que Vemon WaJters no supiera de 
antemano que la policía chilena planeaba una 
operación, tan importante en Estados Unidos en 
julio y agosto de 1976. No obstante, no se hall6 
ninguna prueba directa de su culpabilidad. WaJ
ters neg6 vehementemente toda vincuJación o 
conocimiento previo dei asesinato de Letelier, 
aunque con fes6 que se había encontrado muchas 
veces con el coronel Contreras, jefe de la DINA 
chilena, durante su gestión como vicedirector de 
laCIA. 

Con base en los estudios que se publicaron y 
cn las dcclaraciones prestadas en varios proce
!OS y audiencias parlamentarias, resulta casi im- Cualesquiera que fuesen los motivos por los 

r,tl, y declaradones dei propio Williams a 
mamigos, fue también "asesino en Medio 
Oriente", " mercenario" (probablemente 
pua los israelfes) y contrabandista de ar
_.as. 

Resulta obvio que se trata de algo más 
una " frustrada deteoción". Williams 

ió a los ser vidos secretos y de defensa 
Israel por más de una década, pero nin

de los dos repórteres hizo nada por 
iguar si el gobierno de Estados Unidos 
ía desempenado alg6n papel en todo 
. ,Estarfan ai tanto los servidos secretos 
eamericanos -siempre en íntimo coo
o con sus colegas de Israel- de cómo los 
elles estaban usando a un ciudadano 
eamericano? 

, Nlnguoo de los dos artículos llega si
lera a indagar cuáles habrfan sido las ta

de Williams/ Abrams como miembro 
las fnerzas armadas israelíes en los ter

. · ios ocupados. ;,Qué funciones serían 
, que exigfan el uso de un mercenario 
eamericano, cuando Israel posee el 
nal militar y los agentes secretos me-

tntrenados dei mundo? ;,EI gobierno de 
1 estaría empenado en actividades que 

podían ser reveladas a sus propios ciu 
nos? ~Se trata de un hecho aislado o es 

rutioa? ;,A quién asesinó realmente 

prensa de California también ignora la co
nexi6n indirecta, pero importante, entre el 
caso Williams/ Abrams y eJ dei espfa Pol
lard, aún no resuelto. Los israelfes afinnan 
que el caso Pollard no pas6 de un incidente 
aislado de espionaje, ya que los servidos 
secreto y de seguridad no se valieron de 
ningún otro norteamericano. Pero ;,qué 
decir dei empleo de oorteamericanos para 
tareas "sucias" que incluyen contrabando 
de armas y asesinatos? 

En el caso dei espfa Pollard, los israelfes 
le crearon para él una oueva identidad, 
que él asumiría junto con una cuenta en un 
banco suizo y una jubilaci6n, después de 
diez aõos de servidos para el estado de Is
rael. E I plan incluía también el suministro 
de un pasaporte israelí. Mecanismos simi
lares se advierten ahora en el caso Wil
liams, lo que permite dudar de las afirma
dones israelíes de que el caso PoUard es 
único. 

Un título más adecuado para ese artí
culo serra: "Ex perito en contrainsurrec
ción dei ejército norteamericano y terro
rista israelí, procurado por dos homiddios, 
huye de la polida estadual y dei FBI. EI 
Departamento de Estado y la CIA deben 
explicar el uso de ciudadanos norteameri
canos como 'asesinos en Medio Oriente"' 

Philip Pauli* • liams en Medio Oriente y quién ordenó 
Hnanció los asesinatos? ;,C6mo y dónde 
liams se incorporó ai contrabando de 

? • Colaborador de Propaganda Anatysls Rovtew. publicada por 
1 la Medis AI/lance. una organlzactón que agrupa a 300 órgenos 

ai caso por la da prensa de la reglón de la Bahia de San Francisco. 
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que se desvinculó dei gobierno Ford mu<'h0 an
tes de las elecciones. Walters pasó los anos dei 
gobiemo Carter en íntimo tontacto con los ami
gos que había hecho en las dos décadas ante
riores. En 1980. Walters ganó casi medio millón 
de dólares. de ros cuales 300 mil correspondían 
a honorarios pagos por la E11vironme11tal E11erg_v 
Sistems. Jnc. (Sistemas de Energia Ambiental). 
A pesar de su nombre, la fiml8 se dedica a la 
venta de armas. Los hononuios pagos n Walters 
respondían a la consultoria prestada (mútilmentc 
aJ parecer) para ayudar a ln empresa a vender 
tanques aJ rey de Marruecos. Como dcclaró el 
presidente de la empresa aJ New York Times: 
"Recurrimos a WaJters porque era él quicn tenía 
las vinculaciones, él conocía ai rey de ~larrue
cos" .Realmente Walters habfa sacado provecho 
de su aotigua amistnd coo el rey Hassán II, que 
databa de 1942. cuando proporcionó ai entonces 
prtncipe heredero. que lenía 13 anos de edad, un 
paseo en su tanque del ejército. 

Ourante esc período. el Lrabajo de Walters en 
Marruecos asumió un carácter aúo más omino
so. Era (y debe seguir sicndo) importante sacio 
de una organización llamada Morocco Travei 
Advisers, con sede en Virgínia. En una carta di
rigida ai senado norteamericano, junto coo sus 
declaraciones dei 1~ de abril de 1981, WaJters 
decía que la firma "ofrece giras por Marruecos 
a agencias de turismo norteamericanas por 
cuenta de estas últimas". Pero agregaba que la 
firma se dedicaba al "desarrollo dei turismo en 
el extremo sur de Marruecos y en la zona en li
tigio". 

Por supuesto, "el extremo sur de Marrue
cos" y la "zona en litigio" es el Sahara Oc
cidental, dividido por Espaiia entre Ma
rruecos y Mauritania en 1975. Ambas 

La mano larga de Walters en Africa 

partes forman hoy la República Aj 
Snharaui L'emocrática, cuyo pucblo,, 
presenHtt!o por el Frente Polisario, 11• 
por la independencia desde enton~srl 
cho seu de paso, fue el propio Walters, com 
cedirector de la C l A, quien persuadi ó ai 
no espanol de que cntrcgnsc esa coloniaa11 
ritania. 

Si "energia ambiental" significa armanr 
podemos imaginar lo que quiere dccir ''tu115· 
para Walters. Parece ser un tipo de turi~ 
gido directamente contra el Frente Polisan, 
pueblo saharaui. 

Los Jazos con el gobierno guatemalteco 

Durante el gobierno Reagan, Vemon 
ters llegó a ser tal vez el más eminente i; 
gista de la brutal dictadura dei general R 
Lucas García, de Guatemala, a quien Vi.lt 
tres oportunidades. En una conferem 
prensa concedida en la ciudad de Guattlml. 
mayo de 1981, declaró que Estados Uni-OIII 
seaba ayudar a Lucas García a defender . 
y Ia libertad".lndagado sobre las violaciat 
los derechos humanos en Guatemaln, ~ 
respondi6: "En el ano 3000 habrá probkr 
derechos humanos entre los gobiernosdel 
y de la Luna. Hay problemas que no ticm 
lución". Un mes más tarde, Estados Un~ 
naba a ofrecer ayuda significativa a Gualr.: 
Los vínculos de Walters con Guatemab 
dirigentes asesinos datan de la fase "ci\il 
vida, a fines de la década dei 70. Uno• 
clientes mencionados en su informe ai 
era la Basic Research lntemational SJ. 
cartel internacional de petróleo que h.icá 
pecciones en Guatemala". La Basic Rt.~ 
pagaba a Walters mil dólares diarios P' 
servidos de "consultoría" destinados ar 

) dir aJ gobiemo guatemalteco a aumentllfk 
~ ducción de petróleo. 

La firma fue acusada de emitir es~ 
exageradas de las reservas petroleras d~ 
mala, que el Departamento de Estado~ 
terionnente para justificar su ayuda al r 
lento régimen de García. Por lo que li 

Walters continuó representando a la~ 
search extraoficialmente, incluso cuando 



la visita oficial de 198 1, antes mencionada. 
En 1985 Waltcrs le dijo a un periodista que la 

"diplomacia silenciosa" dei gobierno norteame
ricano funciona realmente, pues los militares 
guatemaltecos " no están matando tanta gente 
como antes''. Ni siquiera ese ambiguo elogio era 
verdadero: casj todos los informes indicaban 
que el gobiemo de Guatemala continuaba siendo 
por entonces uno de los peores violadores de 
derechos humanos de América Latina. 

Miembro dei gobierno 

Walters fue nombrado ascsor de primer nivel 
dei entonces secretario de Estado Alexander 
Haig el 1 ••o de abril de 198 1, sólo dos meses 
después que Reagan asumió la presidencia. EI 

' 22 de juJio dei n,jsmo afio, confirmado su nom
bramiento por el Senado, prestó juramento co
mo embajador itinerante. Una de sus primeras 
actividades en el cargo fue envolverse en Ia 
guerra desencadenada por el gobiemo Reagan 

la capital dei terrorismo 

D Grucias ai franco apoyo que les otorga 
el presidente Ronald Reagan, que los 

llama "combatientes anticomunistas por 
la libertad'', los grupos contrarrevolucio
narios y terroristas que operan en diversas 
regiones dei mundo han convertido a Wa
shington en su más importante centro para 
la realización de encuentros y el desarrollo 
de campaõ.as de publicidad, frente ai Con
gre.ço y la opinión pública norteamericana, 

IS en apoyo a sus actividades. 
Una demostración dei clima cordial 

txistente entre esos grupos y 13 Casa Bian
ca íue la reunión realizada algunos meses 
atrás, que alguoos medios llamaroo "pri
mera conferencia de cúpula de los rebeldes 
dd mundo" , coo la participacióo de Ude
ra conlrarrevolucionarios de Nicaragua, 
Arganistán, Angola, Etiopfa, Campuchea y 

li Laos, donde el secretario de Defensa Cas-
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~ontra Nicaragua. En 1981 y 1982, Walters 
viajó a la Argentina en incontables ocasiones, 
para gestionar el entrenarruento de los "contras" 

por el régimen militar y la realización, a través 
de las autoridades de Buenos Aires, de varios 
pagos secretos a los jefes "contras'', especial
mente antes de la aprobación finaJ de los planes 
originales de la CIA. 

Lo irónico es que el gobiem o argentino nun
ca recibió recompensa aJguna por Ja ayuda que 

par Weinberger bi:zo uo significativo dis
curso. 

Los mercenarios y terroristas circulan 
con total soltura en la capital estadouni
dense, ya sea como invitados en mesas re
dondas organizadas por in&tituciooes anti
comunistas y militaristas norteamericanas, 
particularmente la Fundacióo Heritage, o 
como participantes de recepciones diplo
máticas y almuerzos eo el Capitolio, cuan
do no son recibidos eo la propia resideocia 
dei presidente Rooald Reagan. 

Jonas Savimbi , dirigente de la Unita 
angolana; Adolfo Calero, Alfonso Robelo y 
Arturo Cru:z, líderes de los "contras" nica
ragüeoses; representantes de los "mujahe
dins" afganos, de la Alianza Democrática 
de los Pueblos Etíopes, dei Frente de Na
cional de Liberación dei Pueblo Khmer y, 
más recientemcote, de la Resistencia Na
cipnal Mozambiqueiia (Renamo), han ins
talado escritorios eo Washington, para 
desarrollar sus actividades de relaciones 
públicas y canalizar mejor la ayuda nor
teamericana. 
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_j 
prestó a Walters contra N1caragua. Con rara consigo una·rccomendación fucra de lo coo 

franqueza, el New York Times comentó ai rcs- directa o indirectan1ente, él estuvo involucra& 

pecto:"Entre decenas de misiones por el mundo, cn cl derrocnmiento de mayor cantidad de~ 

el Sr. WaJters tuvo que ir sei:; veces a la Argen- biemos que cuaJquier otro func1onario nor1c, 

tina, solo ~ aprcsuradamente, para cumplir la mericano en actividad" E incluso el prop10 l,J 

ingrata tarea de comunicar a sus amigos de la News World Report sennló que cl secretario« 

junta militar que, cn la rec1én descncadcnada fatndo George Shult, querín a Walter.; cn a 

guerra tle lns ~lah inas. Wnshmgton tendria que cargo, pero sin rango nunisterial, "como m.u,- 1 

quedar dei lado de Gran Bretaõn". de expresar el bajo concepto de ln ONU end 

La actuaci6n de Walters en el recrudeci-1 seno dei ll.Obiemo norteamericano··. 

m.iento de la guerra entablnda por lo "contras " Realmente, el mcnosprec10 por el papel d: 

nica.rall.üenses merece un destaque especial De lns Naciones Unidas htt sido una e:c !Ps tn:1m 

acuerd-o con el testimonio de Edgar Chamorro, de la política externa de Reagan. VI, ltcrs m, 

ex jefc de los .. contras". Walters descmpeõó un finne sepuidor de ln doctrina Rcagan y para e, 

papel fundamental en la consolidación de las ta, en su altivo desprec10 por la J.!) intenlll(1)

fuerzas de los antiguos miembros de la Guardia nnl. seria incluso meJor que la organÍlilc~ 

NacionaJ de Somoza. mundial no existiese. Cierta vez, Walters carac-

"En aquella época -<ieclaró Chamorro- los terizó a la ONU como "una gran decepcc 

ex integrantes de la Guardia nacional se divtdían por "no dar la suficiente atención a la resoluc 

en varios bandos que operaban a lo largo de la! de conflictos". Walters ya prometió ser '"111.. 

frontera entre Nicaragaua y Honduras. El ma- duro", y "hocer lo posible por mudar la tenoo 

yor de ellos. encabe1.ado por el ex coronel Enri- eia de las votaciones desfavorables a Est 

que Bennúdez, se llamaba Legión 15 de Se- Unidos". EI gobiemo norteamcricano y el F 

tiembre. No llegaba a ser una fuerza miliUlr cfi- pio Walters también desprecian a la Corte 11 

ciente: representaba sirnplemente un pequeiio temacional de Justicia; esto quedó demos!J\l 

contratiempo para el gobierno nicaragüense. j en la negativa a participar dei litígio entabl 

Antes de la fusión de la UDN con esa gente. el por Nicaragua contra la íntervenc16n nonC31l, 

propio general WaJters se encargó de que todos ricana en la ayuda a los contrarrcvolucionillP 

los bandos se sumasen a la Lcgión 15 de Se- cuyo fallo favoreció ai gobiemo de Managu.. 

tiembre. Además, el diligente embajador logró Ultimamente, dicen los d.iarios, Walter.;"Ck 

que el gobiemo argentino enviase varios oficia- ausentado con mucha frecuencia de su puesto 

les dei ejército para servir de asesores e ins- la ONU, empeiiado cn recorrer el mundo• 

tructores .. .la nueva organización adquuió cl misiones secretas. Y m1entraS él viaja sigil< 

nombre de Fuerza Democrática Nicarãguense mente, se multiplican los actos terronstns pr 

(FDN). movidos por Estados Unidos. Cuando no 1 

queda olro recurso. Walters no vacila en rec.: 
rir aJ chantaJC puro y simple. 

Sale Kirkpatrick, entra Walters U .S. News World Report cuenta cómo dlr 

En febrero de 1985, Walters fue designado 

por Reagan para sustituir a Jeane Kirkpatrick 

como embajador ante las Naciones Unidas. 

Aunque la mayor parte de la prensa continuó 

elogiando a Walters, evocando todas las viejas 

historias bélicas, algunos diarios fueron menos 

generosos con él. 
Claudia Wright, por ejemplo, escribió en el 

New Statesman: "La candidatura de Walters 

para e l cargo de embajador en la ONU trae 
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rante las audiencias sobre el escándalo de Wt 

tergate. Walters doblegó a un senador que~ 

dría serie hostil. Lo amenazó con divulgarq, 

cuando era agregado militar en Paris, el senait< 

le había pedido que despachase ilegalmentc.p 

canales militares. cíertos artículos de lujo ~ 

prados por un grupo de congrcs1stas que, I' 
entonces, andaban viajando por Europa a c1· 

pensas dei erario público. 
En su lugar, el propío Mitrfdates no "3\tJ 

hecho otra cosa. 
1 

E. Ray / W. Sch'11 
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América Latina/Paraguay· 

''Pronto estaré en Asunción'' 
Domingo Laíno, vicepresidente dei Partido Liberal Radical Auténtico, estima que la 
reconquista de la democracia todavia es posible por vías pacfficas y que las 
elecciones presidenciales previstas para 1988 serán realizadas 

La hora es de cambios y el Paraguay ao podrá permanecer ajeao a los auevos liempos de llbertad 

D 
esterrado desde 1982, 
cuando el dictador Al

fredo Stroessner no soportó 
la edición de su libro "El 
general comerciante", Do
mingo Laíno intentó cinco 
veces regresar ai Paraguay y 
en cada una de ellas fue re
pelido. Ya repuesto de los 
golpes recibidos con quieoes 
lo acompaiiaron en la última 
tentativa (el ex embajador 
oorteamericano Robert 
White y su asisteote argenti
no Alfredo Forti, los dipu
tados uruguayos Roberto 
Asiaín y López Balestra; 
Melinda Roerik, dei Centro 
de Estudios lnternacionales 
de Washington, y el almi
rante estadounidense John 
Lee, miembro dei Consejo 
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dei Centro Internacional de 
Estudios Políticos de Wa
shington), el vicepresidente 
dei Partido Liberal Radical 
Auténtico ma.ntovo este 
diálogo con cuadernos dei ter
cer mundo. 

;,Hay alguna diferencia en
tre este intento y los anteriores? 

- Los tres primeros los h.ice 
solo, sin comitiva ni amigo na
cional o extranjero que me 
acompaõase. No tuvierom ex
cesiva repercusión. El cuarto 
lo h.ice con mediación de la 
lgJesia católica, por el afio in
ternacional de la familia. EI 
gobiemo babía dicho que yo 
podía ingresar con mi esposa y 
mis cuatro h.ijos por vía ter- . 
restre, pero cuando nos pre-

sentamos fui rechazado. EI 10-

eero dei gobíemo faltó a S\11 

paJabra, pese a la mediacilt 
dei anobispo. Finalmente fuii 
Washington y recibí la cob 
boración dei senador Ed11.r. 
Kennedy, que le envió ur.i 

carta a Stroessner instándolo1 
que me dejara entrar, y visi1é1 
medio centenar de represeli· 
tantes de los dos partid~.IT,' 
también se dirigíeron i 

S1roessner. Esta vez tuvo ma 
repcrcusión, por las persondi· 
dades que me acompaiians 
y los ires canales de la 1ele1i· 
sión norteamericana que cu· 
brieron todo el viaje. 

Pese a la mayor reptrct 
sión y ai imerés en EstalÍI'! 
Uni.dos no consiguió enrror 



Pero ya no es igual. Antes 
5ut't.1:>ner proforía acusacio
lC! en mi contra. de "pone
!l,,mlias'' subversivo. Hoy vo
~ como el ministro dei ln
rror Augusto Monlanaro, el 
/li.':!! general dei Estado Clo-
111lo Giménc1. Benftez y otros, 
roo me califican de ese mo

sostieoen que mi caso es
en revisión y dan a enten-

que eventualmente yo po
~ ingresar al país. Esto se 

a las presiones de que son 
to, sobre todo de países 

dei Mercado Comiín, 
~iemo norteamericano, a 
· de la agresión f'Jsica ai 
jador White, y dei go

uruguayo. 

/6mo ve la siruación de la 

'"ª más larga de la his
americana? 

- E.stamos cn camino a una 
'ción hacia la democracia, 

en condiciones objeti
intemas y en el terreno 

ional. La democratiza
de Argentina, Uruguay, 

~ lzsil y Bolivia; lo sucedido en 

1 
mac; Y Haití, opera como 
n p~ra que Stroessner se 

la cada vez más aislado de 
oomunidad internacional. Y 

de Paraguay también 
n novedades poüticas 

:e ~OCconómicas. Por ejem
' lo OCurrido con los cam

en la frontera con 
, la zona de Alto Paraná 

u· ddepartamento de Caagua-

iQui ocurri(f a Ili? 
!ti ·Organizaciones campesi-

0 campesinos organizados 
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ocuparon tierras incultas. Le
vantaron sus ranchos y comen
zaron a cultivar la tierra. hasta 
que la represión operó de mo
do salvaje y asesinó a los her
manos Martínez, afiliados aJ 
partido Liberal. A 40 km de 
Juan O'Leary, en Caaguazú, 
más de una veintena de cam
pesinos fueron colgados de los 
árboles por la policía, en epi
sodios que fueron nota pública 
hasta 'en los periódfoos con -
trolados por el sistema y con
denados por el obispo católico 
dei Cbaco, Melanio Medina. Es 
verificable tarnbién la grave 
situación socioeconómica a 
raíz de que siguen IJegando 
paraguayos a este país a pesar 
de la cris.is argentina, dado que 
allá es más aguda. 

EI sistema tarnbién se está 
resistiendo por el desmantela
miento de muchos negocios ilí
citos. La policfa argentina ha 
investigado el ingreso irregular 
de más de medio millar de au-

J tomóviJes Mercedez Benz traí
~ dos de Paraguay, por donde 

tambíén pasan los ca.nales dei 
narcotráfico. En la isla argen
tina dei Cerrito se han deco
misado 287 kg de marihuana. 
Hay implicados paraguayos 
junto con el secretario privado 
dei gobernador Floreneio Te
nev, muy amigo dei gobiemo 
paraguayo. 

Desde el punto de vista 
económico también existen 
motivos de debilidad. De enero 
a julio de 1986, las exportacio
nes descendíeron 46% respecto 
dei mismo período de 1985 
y los dólares que deberfan in
gresar este aõo no van a cubrir 
los servieios de la deuda exter
na de] Paraguay, que es de 
1.800 milliones de dólares la 
pública y de 3.000 si se suma la 
privada. Dividida por 3 millio
nes de habitantes, da alredor 
de mil dólares per cápita. Las 
exportaciones, que eran de 300 
milliones anuales, descenderán 
a 220, a raíz de la sequía e 
inundación. La superfície de 
producción de soja y algodón 
-que representan más de 60% 
de la exportación total- se re
dujo. Y hay que sumar el de
terioro de los precios agrícolas 
en el mercado mundial, que 
afecta 'll todo el Tercer Mundo. 

Por otra parte se sienten las 
consecuencias de la finaliza
ción de las obras principales de 
ltaipú, que dieron lugar a un 
ingreso muy grande, con una 
inversión de 18 mil millones de 
dólares en una década. Como 
Yaciretá sigue un curso muy 
lento respecto dei cronograma 
previsto, los trabajadores de 
ltaipú quedaron desocupados. 
Existe un stock de capital en 
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depósito. excavadqfas. arcne

ras, que no se aplican a nuevas 

obras. maquinarias valiosos 

que se deterioran. Eso afecta la 

estructura dei poder. lo debili

ta. Las exportacíones ilícitas 

son cuantiosas, equivalen a las 

lícitas y constan principal

mente de madera y granos. que 

salen por Brasil sin pagar im

puestos. 

"Conversar con todos 
los sectores" 

i,Y en cuanro a la situac16n 

polflica? 
- Las condiciones objeuvas 

hnn cambiado y el movimiento 

democrático ha dados pasos 

adelante. Muy importante para 

la transición de la dictadura 

a la democracia pluralista es 

haber conseguido un mayor 

compromiso de la lglesia Ca

tólica paraguaya, que está lia

mando aJ diálogo nacional. La 

fe religiosa es representativa 

de 90% de la población. 

,Por qul camhi6 la lglesia? 

- Siempre tuvo distintas 

comentes. La línea agraria que 

siempre cuestionó aJ régimen; 

representada por los obispos 

Ramón Bogarin, dei departa

mento de Misiones, y Melanio 

Medina, ha ganado la conduc

ción de la lglesia. Por otra 

parte, dentro dei Partido Co

lorado aíloran contradicciones, 

se practica por primera vez 

una cierta democracia, con dos 

fórmulas en algunas secciona

les. Desde 1940, en que apo

yaban a la dictadura de Morí

nigo, fueron amigos de las lfa

las y candidatos únicos, apro

bando todo por aclamación en 
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sus convenciones, ai estilo fas

cista. Hoy la propia estructurn 

exige cambios. 

,Co11s1dera posihle una 

alian::o co11 olgull(> de esos 

secmres colorndos? 
Los que cuestionan ai 

sistema imperante ) pregonan 
princípios de democracia plu

ralista están en una situac16n 

accptable por nosotros. Ello 

achic"3 más la esfera de in

íluencia dei sistema y lo debi

lita sobremanera. Tenemos que 

conversar con todos los sec

tores, incluso coo ta dictadura, 

como lo reclama la lglesia, 

para Uegar a una transición pa

cífica, sin desbordes, de modo 

que la no violencia pennita sa

lir de esta situación sin sangre 

y sin muerte 

i,En Paraguay existe verda

dero riesgo de sangre y m11ene 

como en Chik? 
- Son fenómenos diferen

tes. La dictadura paraguaya cs 

más antigua. Se inicia con 

Morínigo en 1940, llevarnos 

casi medio siglo de autocracia. 

Paraguay tuvo su cxperiencia 

armada, una revolución campal 

en 1947, que costó muchas vi

das, donde todos los partidos 

fueron derrotados por Moríni

go y el Partido Colorado. Lue

go, en el 59-60, tuvimos tam

bién nuestras guerrillas libera

les, en los bosques de Caagua

zú, batidas por el sistema 

Stroessner. Según la propia 

policía paraguaya, hubo pro

yectos de atentados y una ex -

periencia armada, que nosotros 

no acompanamos. Siempre 

hemos abra1.ado el modo de lu

cha de la no violencia activa. 

Hoy no existcn organi 
armadas en Paraguay, 1t, 

pos que estén ensayando . 

po de organi1uci6n de eit 
tilo. EI Partido Liberal 

Auténtico. como los febrt:1 
tas y lo Democracia Cm 
coincidimos cn la no ,, · 

ac11va. 
Chile es muy diferente 

bemos las circunstan,1a1 

derrocamiento y asc~mat 

Allende, la acción de Pino; 
así como la acción VIO 

tremenda, que genera ma; 

nes diferentes. En Chilec 
ten un Partido Comu!U)~ 

una izquierda orgamz.lÔl 

fuertes, cosa que no ocum 
el Paraguay. A veces 1~ 

cientes claman para n 

país por otro ttpo de ~ 
armada. Nosotros res 
mos que muchas veces se 

den dar acc1ones especta.: 

res pero que no brindan 

real para el adveninucr1 

una democracia plurahst.1. 

mo la que esperamos 
después de tanta pa 
Esta crisis econ6m1ca 

duele. pero favorece la 
lidad de ver aJ sistema d!( 

rial no sólo como oprc.<i 
lo político sino en lo eco 
co y social. Su naturalw 

se desnuda. 
Un hombre de la tele, 

nortearnericana le prcgu:i 

Aldo Zucolillo, direct,• 

diario ABC, por qué se 
grupos annados en Pani. 
"Not yd' (No hay. por;i; 

le contestó. Esto indíca ili 
riesgo dei desborde ex1Stc 

oposición puede empcií..~ 

otro tipo de actividad. Po: 
es importante que el 
dei Cono Sur tome fll~ 



' I\ 

esta posibilidad y hagu lo posi
Nt por sohdari.1arse, para que 

00 se violen los Dercchos Hu
CllflOS cn el Paraguay y pon
un m~s empeno cn nuestra 
~tUJttón, que puedc afectar 
1 105 países vecinos. EI factor 
mil preocupante es la violcn
il3 de qué son objeto los carn
f(>inos EI presidente de 
ooestro directorio, doctor Juan 
Carlos Zaldívar, que se en
cuentru preso, visitó la zona y 
KCOgtó denuncias de los cam
~illO~ y se e!.lá preparando 
undocumento. 

Las ruerzas políticas 
ysociales 

,C11ál es '!I panorama ac
cial dt las fuenas pollticas? 

- Ex1sten dos partidos 
faenes, el Partido Liberal Ra
dical Auténtico y el Colorado, 
oos partidos tradicionales,que 
e' ilio que viene cumplen cien 
~ de vida. Entre ambos 
ieúncn de 70 a 90% dei elec
torado. EI resto se divide entre 
d Partido Revolucionario Fe
brtnsta, afiliado a la lnterna
:»nal Socialista, el Partido 
Dcmócrata Cristiano y el pc
~iio Partido Comunista, que 
f:i muy castigado por el s1s
tma. Su secretario general, el 
~tor Juan José Soler, es uno 
de los desaparecidos, presumi
tlcmente muerto cn dependen
~ policiales. Entre los tres 
podrían tener de I O a 30% dei 
elcctorado. EI Colorado y el 
liberal han sufrido los emba

' b dei sistema: Stroessner ha 
~\ld1do a su proprio partido y 
ai liberalismo. Hay tres: el Li
beral, a secas, y el Liberal Ra
i!QI, que tienen rcpresenta-
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ción elcctoral, y el Liberal Ra
dical Auténtico, que no tiene 
registro en la Junta ElectoraJ 
pero es el que opera y tiene 
principaJísima acción política 
en toda la oposición. EI Colo
rado está dividido entre los 
militantes, el stronismo sin 
Stroessncr. y los que cuestio
nan aJ stromsmo, los llamados 
"tradicionalistas" . A partir de 
la apcrtura democrática de Ar
gentina, Uruguay y Brasil, el 
gobierno se vio forzado a una 
mayor tolerancia con la oposi
ción en Paraguay, a permitir 
actos públicos de los partidos 
de la oposición. En un ano 
de vida, el Mov1miento 
Intersindical de Trabaja
dores protagonizó hechos 
importantes, como la mar
cha de 5.000 personas en 
el l !! de mayo de este ano. 
También los médicos de los 
hospitales manifestaron en re
clar.to de mejOras salariales. 
Las fuerns gremíales, los 
campesinos sin úerra, los estu
diantes, están militando en 
forma cada vez más activa 
contra el dictador. 

1. Esas fuenas sociales están 
ordenadas en 1111 centro unifi· 
cador? 

- No lo están, pero hay un 
esfuerzo para lograrlo.Un pro
yecto importante foe el dei 
Acuerdo Nacional, que reúne a 
febreristas, "democrislianos, li
beraJes radicales auténticos y a 
un sector colorado, pero toda
vía no ha sido capaz de conte
ner a las fuer.tas sociales, cul
turales y universitarias, para 
ampliar el espectro de ese 
acuerdo nacional que sigue 
siendo esencialmente político. 
EI llamado de la lglesia ai diá
logo podría contribuir a tejer 
un espectro más amplio. 

Las relaciones con la Iglesia 

;,Cómo se /levan los libera
lts y la lglesia? 

- Existió históricamente 
tirantez con la Iglesia Católica, 
a la luz de los princípios uni
versales que dieron origen ai 
liberalismo: el laicismo y el 
privilegio de la razón sobre la 
fe para llegar a la verdad. Pero 
en los últimos Liempos existe 

La dlctadura e respoosable por la mlsui.a m que vive e1 p~blo 
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una mayor adecuación del li
beralismo a la problemática 
paraguaya dentro de un con
texto tercermundista. 

Estamos luchando no sólo 
contra graves violaciones n los 
Oerecbos Humanos. que cons
tituyen un problema político. 
sino tan1bién contra la opresión 
económica que muchas veces 
tiene sus orfgenes allc.mde las 
fronteras. Ciertos principios 
tiberales clásicos, como ln es
pecialización para e! comercio 
internacional y el antiinterven
c1oni6mo económico en benefi
cio de la mano invisible dei 

principios trndicionalcs paro 
enfrentar los problemas dei 
Paraguay como parte que es 
dei Tercer t.lundo. 

i Cómo son en concreto Las 
relaciones co11 la lt:ll'sia? 

- Muy buenns, sobre todo 
con los sectores que se han 
ocupado de la orgunización 
campcsina.incluyendo a los 
campesinos liberales. Cuando 
monseõor Mclanio Medina 
vicne a Buenos Aires conver
samos sobre Paraguay y la 
problemática latinoamericana. 
Estamos de acuerdo eon el ar-

Stroessner: eJ mandato dei dlctador termina en 1988 

mercado. no se ajustan a los 
intereses de países como ai 
Paraguay y sólo soa benefi
ciosos para las naciones cen
trales que controlan la econo
mía. Si en países como Estados 
Unidos sopla un viento fresco, 
en Paraguay la gente se resfría. 
La dirigencia actual modifica 
esos princípios y se basa en la 
realidad nacional y no en teo
rfas. EI nuestro es un liberalis
mo para el Paraguay basado en 
nuestras necesidades e intere
ses. Este partido con gran cau
dal popular, con 70% de cam
pesinos, debe flexibilizar sus 
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zobispo Ismael Rolón en su 
empeno por el diálogo nacio
nal. No existen puntos de ro
zamiento. 

iQué influencia puede tener 
la oposici(m noneamericana en 
el Paraguay? 

- Muy grande y no sólo 
para Paraguay. Es un centro de 
poder cuya influencia es inne
gable. El cmbajador Clyde Ta
ylor y otros emisarios expo
nem teóricamente su preocu
pación por la violación a los 
Derechos Humanos y la necc
sidad de que Paraguay transite 

\3 
por una npertura mayor cn lo 
político. En Estados Unidosb 
política es más complcJn quecs 
nuestros países periférico. 
Hay diversos gnipos de pre
sión. cl Pentágono, la CIA.tl 
Congrcso, el Departamento dt 
Estado. la opinión públitt 
Para averiguar la profundi~ 
dei tránsilo de la vieja postun 
a la nueva respecto de nuestro 
país habría que verificar yes
tudiar cada uno de esos facto. 
res de poder, cuya complejidad 
los pone fuera de nuestro eJ. 
cance. EI fiscal general dt 
Estado y el ministro dei lntcrior!& 
mlaron que yo me estaoo anllkm
do a ~ ~ ool fuu 
Ejecutivo. En realidad son cllol 
los que se amoldan, porque )V 

nunca voy a renunciar a lllll 
principios ni a la lucha de d6· 
cadas por un sistema democri
tico pluralista. Antes me trau
ban de subversivo: hoysron»
cho más blaooos y dan lugar a ('1)

sar que yo podre ingresar. 

iCuándo e11 As1111ci611? 
- Muy pronto. Hayc:or4ó?

nes objetivas internas y externas 

iVa a haber eleccíonespTI· 
sidenclales a corro plazo? 

- En el 88 feaece el lll3Jl

dato de Stroessner. 

iUsted será candidato? 
- Nunca lo he pensado. la 

larga dictadura requiere ~ 
transición. Luego. si mi pa · 
lo decide y en eleccioncs lib 
podría serio Debería eslllf 
el lugar donde mayor benef!Ci 
preste a la causa dei pueblo ~ 
sus reivindicaciones polfticJI. 
económicas y sociales. ' 

Horacio Verbitsk! 



Nicaragua 

Una lección para 
Estados Unidos 
fliuicio a Eugene Hasenfus, mercenario 
oorteamericano, demostró la violación de las 
oonnas dei Congreso por la administración Reagan 

E 
I gobiemo de Estados 

, Unidos recibió una dura 
· n por parte de Nicaragua 
el juicío a Eugene Hasen
el mercenario norteamcri
sentenciado a 30 aiios de 

1 ·160 por los Tribunales Po-
es Antisomocistas (fPA), 

pasado 15 de noviembre. 
En efecto, las numerosas 

Hasenfus, así como las pruebas 
tcstiJicales, instrumeniales, 
periciales y oculares presenta
das durante el juicio, demos
traron de modo irrefutable la 
participación de la administra
ción Reagan en una red clan
destina de abastecimiento a la 
contrarrevolución, que co
mienza en la Casa Bianca y 
termina en los bajos fondos de 

Miami. 
llasenfus, aviador de fortu

na capturado por combatientes 
sandinistas, tras el abatimiento 
de un avión pirata dei tipo 
C-123 K, el 5 de octubre de 
este aiío, en el sur de Nicara
gua, ha sido la víctima expia
toria de la guerra sucia y nada 
encubierta implementada por 
la CI A, a pesar de una prohibi
ción expresa establecida por el 
Congreso de Estados Unidos 
en 1984. 

"El verdadero condenado 
fu~ el gobierno de Reagan", 
resumió el ministro de Justicia, 
Rodrigo Reyes, ai concluir el 
juicio que durante 26 días reci
bió la más espetacular cober
tura periodística internacional 
que se recuerde en Nicaragua. 

IV 8-aro, c:onfes6 que tnbajó para la CIA en un proyecto superrindo por altos fundonarios de EEUU 
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Hasenfus confesó haber 
estado trabajando para la CIA 
en un proyecto supervisado 
por altos funcionarios de su 
país. lnvestigaciones poste
riores efectuadas por la propra 
prensa norteameàcana permi
tieron identificar públicamente 
a algunos de estos funcionarios 
y conocér en detalle su papel 
específico dentro de la red in
ternacional que ha sostenido 
a los contras nicaragênses en 
los últimos 1:res anos. 

El gobiemo de Managua 
estima que los resultados de 
este juicio constiruyen un 
aporte al derecho internacional 
y una cabal comprensión sobre 
los conflictos de baja intensi
dad impulsados por Estados 
Unidos en Centroamérica. que 
no están claramente definidos 
eo los convenios de Ginebra y 
sus protocolos adicionales. Ni
caragua espera también que la 
administración Reagan refle
xione sobre la necesidad de 
contener el proceso de merce
narismo de pane de ciudada
nos norteamericanos. 

"Este juicio ha demostrado 
aJ mundo entero, pero princi
palmente a Estados Unidos, 
que nosotros estamos decidi
dos a defender nuestra sobera
nía y que si tenemos prisione
ros norteamericanos los vamos 
a juzgar y a condenar de con
fonnidad coo nuestras propias 
Jeyes", dijo el ministro Reyes 
ai hacer una valoración política 
dei proceso. 

Managua no había tenido 
un prisionero estadounidense 
d~ los riempos dei general 
José Santos Zelaya, uo líder li
beral que reconquistó la sobe

.ranía de la Costa Atlántica, 
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que rcchazó la idea de que Es
tados Unidos construyera un 
canal 1ransfsmico en Nicaragua 
y que en 1907 capturó y fusiló 
a dos nonerunericanos impli
cados en una conjura contra su 
gobiemo. 

A pesar de que desde cl 
comienzo dei juicio, los aboga
dos defensores de l lasenfus 
establecieron una estrategia 
encaminada a reconocer la cul
pabilidad dei mcrcenario. pero 
sin admitir el involucramien10 
oficial de Washington, buscan
do un gesto magnánimo de la 
Revolucion Sandinista. las po
sibilidades de un indulto son 
prácticamente nulas. 

Según el ministro Reyes, la 
coyuntura interna y l!Xtema de 
Nicaragua no son, en modo al
guno, favorables para un in
dulto. 

"Nacionalmente, 1,para qué 
vamos a induharlo? lqué obje
tivo podríamos tener interna
mente? Habría un rechazo de 
la población y las autoridades 
políticas que emitan ese indulto 
van a tener que explicar muy 
bien ai pueblo una situación de 
ese tipo", seõaló. 

lntemacionalmente, la co
yuntura tampoco es propicia. 

Meses peHgrosos 

A raíz de la derrota repu
blicana en las elecciones legis
lativas, los próximos meses son 
muy peligroso~ ya que el 
Congreso de Estados Unidos 
está en receso y el presidente 
Reagan puede usar sus poderes 
para Uevar a cabo una inter
vcnción directa contra Nicara
gua, según advirtió el presi
dente Daniel Ortega. 

Sumándose a 1()$ 11.uru: 
de alerta, cl general de e_lél 
Humberto Ortega den 
por su parte que Estad0$t 
dos está preparando p 
para destruir los hclic 
soviéticos de combate M! 
r.11-17 y Ml-24que~ 
fuenas am,adas nicara 
ses, a través de accioncs6: 
botajc contra bases aérea1 
mo el aeropuerto n: 
"Carlos Ulloa" de PuntaH 
te, el más importante dei i-

"Tales acciones de. 
encomendadas a grupos 
ciaJizados de la Uamada 
Democrática Nicara · 
(FDN), se planean taro-' 
contra otros sitios don<k 
helicópteros se mantieoen 
forma transitoria o pe 
te", dijo el ministro de tk' 
sa. 

El ministro Reyes. 
durante el juicio actuó 
acusador de Hasenfus, 
que el gobicrno s 
asume que se u-a1a dt 
agt>nte de la ClA y que.~' 
tanl.>, supone que 
Unidos buscará liberar 1 

agente a través de 1T•aniob1 
represalias. "Podrían ser, 
bas cosas", anticipó. 

Reyes subrayó que la 
tencia de 30 anos conm 
sen fus refleja con ela.rida: 
política de principies de 11 

volución sandinista de no 
car la sentencia máxilna, 
la sentencia justa a los 
gresores de las leyes 
güenses, sean naciona~oo 
tranjeros. 

Un instrumento de la 
guerra ilegal 

Los TP A declararon ~ 



Saldo de bombardeo contra Nlcaragua derivado de la ·•guerra secret~" de la Casa Bianca 

te a Hasenfus por los delitos 
li violación de la Ley de Se
pmad Pública, asociación 
\1113 delinquir y terrorismo, 
\llC fueron demostrados con 
t,,,mdancia de pruebas. La 
11:íensa no pudo presentar ni 
wsola evidencia de descargo. 

Gran parte de la sentencia 
l!COgc planteamientos de la 
Ptocuraduría General de Justi-
12 de Nicaragua, que culpan 
ifittctarnente ai gobiemo nor

" timericano y que sefialan a 
P.2Seofus como un instrumento 

1 1t la guerra ilegal e inmoral 
1 'Ili impulsa el gobiemo dei 

Ft,tjdente Ronald Rcagan. 
En sus doce considerandos, 

d fallo anafüa los alegatos de 
~defensa, calificándolos como 

Ili ~ntcs de fundamento le-
1 p1· y seiiale que el manuscrito 
* Hasenfus - reconocido co
lXI auténtico por él mismo y 
Pl!su defensor- sobre sus ac
~cs mercenarias, contiene 

1 "looo el efecto legal de una 
~fesión libre y espontánea". 

Subraya también sus testi
DJnios sus vínculos con la em
PltSa "Air America", estre-
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chame!lt.: vinculada a la CIA, 
y coo el piloto William Cooper, 
así como el pleno conocimiento 
que tenfo sobre las actividades 
que realizaba en América 
Central y especialmente en Ni
caragua. 

Se menciona tamuién la 
confesión del reo sobre sus 
misiones de abastecim.iento a la 
contrarrevolución, mediante 
cuatro vuelos nocrumos efec
tuados c;on aviones dei tipo 
Caribu, desde la base militar 
hondurefia de EI Aguacate, 
y seis vuelos más en aviones 
dei tipo C- 123 K (la versión 
pequena dei Hércules C-130). 
desde la base militar salvaôo
reiia de llopango. transportan
do pertrechos militares para 
los grupos de !.f)N y UNO. 

''A este tribunal no le cabe 
la menor duda de que está ple
namente demostrado que el reo 
realizó esa labor totalmente 
consciente de lo que estaba ha
ciendo", dice cl falto cn una de 
sus partes medulares. 

Hasenfus permaneció in
mutable y taciturno, sin que su· 
rostro rcflejara emoción algu-

na cuando el presidente dei 
Tribunal, Reinaldo Monterrey, 
leyó la sentencia ante una sala 
atestada de periodistas y cá
maras de televisión. 

Después de leer el veredic
to, Monterrey preguntó a Ha
senfus si apelaría'la sentencia. 
"Me gustaría consultarlo pri
mero con mi abogado para po
der decidir", respondió Ha
senfus. 

Sin embargo. Monterrey 
dijo a Hasenfus que debería 
contestar "sí o no" en ese 
mismo momento. "Apelaré", 
dijo entonces Hasenfus. 

La apclación será analizada 
en segunda instancia por los 
tribunales populares antisomo
cistas. en una gestión conside
rada como de mero trámite, ya 
que en medios judiciales se da 
por seguro que la sentencia 
será ratificada. 

EI juicio a Hasenfus Uegó a 
su fio, pero sus repercusiones 

continuarán sacando a flote 
nuevas y reveladoras eviden
cias de lo que la prensa esta
dounidense !lama "la guerra 
secreta de los contras". 
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i,Qué son los TP A? 

D Los Tribunales Populares Antisomo
cistas, conocidos como los TP ,\, donde 

rue procesado > juzt?ado Eut?ene Hn~nfus, 
son Tribunoles de Justici:i que cumplcn 
con los requisitos reconocidos universal
mente como ,·ãlidos para ser considerados 
competentes e imparcíates. 

So11 rrihw,a/es civile.i: los integrantes dei 
tribunal soo civiles, personas ajenas o la 
vida. régimen, disciplina ) obedicncia mi
litar. No se trata de un tribunal o de una 
corte marcial. Los criterios aplicados son 
civiles ) no miUtares. Existen en todo el 
mundo los Tribunales Militares ) las Cor
tes Marciales. lncluso en Nicaragua e,iste 
la Auditoria Militar para juzgar a los mi
litares. Pero los TPA soo civiles. 

Son independie11tes dei ~li11isterio ele Justi
cio, dei Interior, de Defensa o de cualt111ier 
orro: tienen autonomfa e independencia. 
Los integNntes de los TPA no dependen 
más que de su conciencia y sana crítica pa
ra tomar sus resoluciones y dictar l>llS sen
tencias. 

Gora11tizan ai procesa,Jo el dereclzo a la 
defensa: el reo puede nombrar su defensor 
desde el comienzo del proceso y tiene dere
cbo a un intérprete, ) a que se presuma su 
inocencia mieotras no se pruebe to contra
rio. Tiene derecho a apelar ante un Tribu
nal Superior. En fio, disfruta de todos y 

terrenos. 

cada uno dé tos dcrechos de cualquier pi. 

cesado. 

Trilmna/r.,· para 1111a .l'illlad611 e:i.cepcuma/ 

Ante ln situación de j?Uerro imp 
por l!:studos Unidos, los TPA se cru 
para ju1.~or exdusirnmente los delitos 
"iolación de la Lcy de Ordcn ) Mantes 
micoto de Ia Sej?uridad Pública. Los d 
juzgudos esturían utcsh1dos de casos 
"iolaciones o presuntos "iolaciones dt 
lcy, por to que se retrasaría considera 
mente el resto de los procesos pcndien 

Es normal que en una situación exce 
nal, como es una guerra, se den mu 
casos de presuntas "'iolaciones a la Ley 
Seguridad Pública. De ahf la necesidad 
crear los TPA, a fio de que los juicios 
tramitados sin dilaci6n, lo cual pcrjudl 
ría a los reos delenidos eo espera de un · 

cio. 
Los 'f PA están formados por uo a 

do y dos ciudadanos que no son abo 
En una cuestión tan delicada es impo 
contar coo un tribunal que tome en an 
criterios humanos y lógicos que pul!daalt 
vorecer ai procesado. Por la misma 
se piensa hacer una reforma en la jus 
a fin de que sean integrados de esa ~ 
eo el futuro todos los tribunales de Nica 
gua. Es la misma razón, en lo fun 
tal, por la cual existen los Tribunalcs 
Jurados, también llamados "Juradas 
Conciencia". 

J.Ã 

Las revelaciones de Ha
senfus ya han alcanzado ai vi
cepresidente George Bush y a 
otros funcíonarios de la Casa 
Bianca, como el coronel Oliver 
North, dei Consejo Nacional 
de Seguridad (quien propuso la 
red clandestina para evadir la 
prohibición dei Congreso), 
Robl!rt Owen, intennediario 
âe North con los difer~ntes 

En la lista de los involucra
d'os en la red clandestina de 
grupos de contras. y Donald 
Gregg, ex agente de la ClA 
que puso en contacto a la Casa 
Blanca con los rerroristas cu
banos Félix Rodríguez (t, fax 
Gómez) y Luís Posada Caniles 
(Ramón Medina) para que tra
bajaran directarnentc. en el 

abastecimiento figuran cr 
doce o catorce norteamcri: 
nos, varios de ellos implic>) 
personalmente en los \ 
ilcgalcs sobre Nicaragua 

"No hay forma de quee1 
futuro no ca.ig.a algunoder.: 
también en nuestras n1Bll" 
sentenció el ministro de Ji;:: 

eia, Rodrigo Reyes. 
Jorge Armend 
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Haití 

El pueblo tiene 
la palabra 
A pesar de las frustraciones dei proceso electoral, 
falto de credibilidad, las organizaciones populares 
irrumpen en la vida cotidiana y dinamizan el debate 
polltico 

H aitf vive un clima de li-
bertad sin comparación en 

su historia. Y un momento es
llmulante por su riqueza en la 
expresión, la reivindicación 
y la búsgueda de la democra
cia, desde las mismas clases 
populares. 

La paz y el espacio de li
berdad logrados son impresio
nantes, sobre todo a nivel de la 
província y el campo. en donde 
el poder duvalierista fue subs
titujdo por autoridades nom
bradas por el pueblo en las 
instancias de la guardia rural, 

los alcaldes, los comités loca
les, que en numerosos lugares 
siguen funcionando. Mientras 
tanto, en todo el país surgen 
asociaciones civiles y grupos 
políticos diversos. Toda esta 
movilización con una sola ban
dera: la democracia. 

La prensa, la televisión y 
todos los medios de comunica
ción adquieren por primera vez 
una función crítica. Se dan de
bates que llegan a cuestionar el 
poder. EJ poder procura redu
cir esta libertad que sigue sien
do considerable, aunque no 
tanto como en las semanas su
cesivas a la caída dei dictador. 
Funcionan los partidos políti
cos, débiles en su caminar, 
pero con voz fuerte en su crfti-



I! los movimicntos sociales ~ ! sacuden ai país, brotando de!, 
de las entranas de un sistena 
económico-social en cruis. 
Fueron cllos, y no las organi. 
wciones políticas, los pro(M- 1 

sorcs dei cuestionamcnto de b 
dictadura. 

En los popul6sos barnos dt 1 

Puerto Príncipe, en donde mi 
de mcdio millón de persollll 1 

viven sin agua, sin trabajo.SÍI! 
comida diaria, las barricadl! 1 

levantadas en el mes de juruo. 1 

expresaban el repudio ai mi
nistro dei Interior, aJ Col'll!ICi t 

Willians Regala, y ai ministro 
en Finanzas Lesly Delaloui 
identificados por el puebl: 
como serviles de Estados Un1- 1 

dos. 
Como regia general, en es- 1 

Aumentan las protestas contra Ias condiciones de vida infrahumanas. 

tos barrios cunde el descoci 1 
tento, la agitación social, Ili 
quejas contra las condiciO!ICI · 
inhumanas en que viven b 1 
pobladores. Estos no 1iellCII ' 
nada que perder. Su actitudsi· 1 

cológica bacia el poder, bacil 1 

los ricos, es de insubordina· 1 

ción. En la ciudad de Les Q. ' 

yes, asolada por inundaciOJJCi 1 
la gente se negó a recibir b 
ayuda alimentaria mandada p« 

ca y reclamos. Y más que nada 
el pueblo ha adquirido con
ciencia de su fuerza. 

El modelo que querían im
poner los militares aJ asumir el 
poder era de "duvalierismo sin 
OuvaJier". Pero este intento 
fue frustrado por la moviliza
ción popular, que alcanzó un 
nivel increíble eo los días pos
teriores a la salida dei dictador. 
Los 300 mil sicarios que en to
do país llevaban la tarjeta de 
"Tontoos Macoutes" fueron 
barridos. Más de un millar de 
ellos, los más sanguinarios, 
fueron degollados (sobre todo 
en el interior dei país) o tu
vieron que huir a Miami o a 
Santo Domingo. De hecbo, 
mientras el pueblo castigaba 
sin piedad a los rontons mo
coutes provenientes de los 
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sectores populares, la burgue
sía y el ejército cobijaban a los 
suyos, los más poderosç,s. EI 
movimiento popular, por care
cer de suficiente organización 
y de liderazgo, no pudo con
cluir la tarea de torai democra
tización. 

La irrupción popular 

EI pueblo tiene la palabra. 
En las esquinas. nas las fábri
cas, en el campo, en el trans
porte coleclivo, la gente ex
presa su descontento, critica la 
impotencia C:el gobiemo pro
visional frente a los problemas 
dei país que no hacen sino cre
cer. Sorprende el grado de 
conciencia de la gente sencilla 
y se entienee, a través de sus 
expresiones, la profundidad de 

el gobiemo. Los helicópteru 
tuvieron que regresar con ~ 
barrigas llenas. Mientras qued 
pueblo, con la barriga vacl!. 
reclarnaba algo más: traba}I 
un cambio en el sistema. 

Las giras por el interior cki 
Consejo Nacional de Gobierrt 
{CNG) han sic!o saluda<™ CI 

Jereme, Jacmcl, Pelll Gon.11· 
ves, con protestas que ad<t 
taron las formas más varia&
en esta última ciudad dei sur,b 
gente se visrió de negro en ri· 
pudio a la presencia dei Co~ 



itJ Regaln, el segundo bombre 
~ la Junta. EI pueblo lo sei'iala 
rocno uno de los responsables 
delo matanza efectuada en esa 
a:idod en 1964, cuando fueron 
1.ICSinados 60 familiares de 
pirrilleros que habfan desem
liemldo dei extranjero inter
liodose en las montaiias. 

En cl campo siguen las ocu
i«iones de ticrra por parte de 
bs campesinos. Ellos quieren 
rffllperar sus propiedades, ! 
11rorsionadas por los duvalie- 1 
rtlbs, o recibir un pedazo de 
iirra que les hace falta. Radio 
Sdti/. la emisora católica, se 
hl't eco de peticiones de cam
;t!inos que viven en los rinco
t:S más alejados dei país y que 
J?dainan sus derechos y opi
llll sobre cuestiones vi tales de 
i vida ciudadana. 

B país vive un estado de 
!:IUbordinación social genera
wda. La demanda por demo
aacia es parte integrante de 
1111 insubordinación -que va 
má! aliá dei CNG. Se cuestio-
1un sistema que en sr es anti
imocrático. Esa movilízación 
~lar es susceptible de in
~ucir en Haitf una dinámica 
?.lo]ucionaria, aunque la van
pwdia de ese movimiento ·es
~láneo aún esté por consti
tarse. 

Dpaoorama 
ltiíUco-partidario 

1 La esiructuración de la so-
ltdad política enfrenta los lí
~ que impuso la dictadura 
4iva!ierista. No desaparecen 
t un día pàra otro la dcspoli· 
~ón de la población, im
Ptlla mediante el terror y la 
tlconfaanza, sembrada siste-
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máticamente, ni los cfectos. de 
la aniquilación dei liderazgo y 
de los cuadros politicos, en 
primer lugar de los que proce
dían o se proyectaban hacia cl 
pueblo, pero también los de 
clasemedia. 

Todo eUo ha creado, a lo 
largo de 30 aõos, un vacío que 
no se puede llenar en meses. 
Por ello, no ha podido aún sur
gir, tras el impulso dei movi
miento popular, una fuer.ta 
poUtica organizada. Tendrfa 
que haber sido clandestina y 

C:isciplinada o haber tal vez 
creado un brazo militar ope
rando desde la montaiia. La iz
quierda surge pues de la victo
ria popular con poca organici
dad. EI Partido Unificado de 
los Comunistas (PUCH) acce
dió a la legalídad. Otros grupos 
de diversas opciones populares 
lKOPADA, KID, los Comités 
de Barrios, recién entran en la 
fase de la construcción organi
zativa, con poca capacidad de 
canalizar la inmensa encrgía 
revolucionaria que se mueve 
desde las entraiias dei pueblo 
buscando una salida política 
real. 

Los partidos electoralistas 

Regocijo ;,or la cafda dei di<:tador 
Duvaller 

surgen como hongos. Aquellos 
que tenían antes una existencia 
formal en la oposición a la 
dictadura, como e! Demócrata 
Cristiano de Sylvio Claude y el 
Social Cristiano de Gregoire 
Eugéne, buscan estructurarse a 
escala nacional. Los dirigentes 
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que han desembarcado dei 
extranjero como candida
tos a la presidencia. ai es
tilo tradicional. se esfuer
zan en montar una "organi

zación". 

Uo proyecto de dcmocrad1 :r 
moderada e. 

Una ley recien1e sobre 
Partidos PoHticos recono
ce el derecho ai funciona
miento de todos los parti
dos. siempre que estén su
jetos a unas d1sposicioncs 
que perfüan un proyecto de 
"democracia restringida". su
gerido a los militares por sus 
asesores yanquis. La le} obliga 
a los partidos a surninistrar al 
Ministerio dei Interior una lista 
coo la dirección de 5.000 afi
liados } el nombre de 20 de sus 
dirigentes. Con eUo. PUCI l 
por ejemplo queda fuera dei 
.. jucgo democrático", dado que 
sigue vigente la ley dei 28 de 

EI ex presidente de Venezuela 

Rafael CalderJ 

Ln legalidad está concc~ r 
en hencficio de los parridosd! 
dcrecha y centro, y de algurr- r 
líderes llcgados con cartas it 11 
recomcndación dei eMcro ir 
Marc Ba7in, un funciollJlJ t: 

que hn trabajado anos por e ri 
Banco l\lundial en Africa. ~ 
presenta como el "contac11 .. 
con las al tas finamas no~ à 
mcricanas, que puede abru i: 

llave de la ayuda ex tema La- ~ 

lie Manigat, ex profcsor u ;Jl 

versítario, cxiliado en v,I'( t 

zuela. viene con respaldo de :· 
Democracia Cris1iana lnte1111 t 

cional. Tres clelegaciones de p 
Democracia Cristiana han • 
si1ado Haití en los úllÍll'I a 
meses, integrada la última.li' 
tre otros personajes, por el l 

abril de 1969. promulgada por 
François Duvalier. que hace 
pasible de la pena de mucrte a 
··tos comunistas y sus cómpli
ces" 

Abstención electoral 

D Una abstenci6n generalizada se obser-
v6 en las elecciones celebradas el 20 de 

octubre último en Haití, que debían desig
nar a 41 de los 61 miembros de una Asam
blea Coostituyente. 

De los 5,3 millones de habitantes dei 
país, cerca de 3 miUones son considerados 
habilitados para votar. Según cálculos ofi
ciales, eo ciudades de más de 90 mil habi
tantes sólo votaron dos decenas de personas 
y en la capital, Puerto Príncipe, conconie
ron tres mil electores. 

En las primeras elecciones después de la 
caída dei dictador Jean-Claude Duvalier, 
los partidos políticos recién organizados no 
presentaron candidatos y pidieron a Ja po-
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blaci6n que se abstuviera de votar, en ac, • 
titod de protesta contra la gestión dd 

CNG. 

La fecha límite para la presentación di 
íos candidatos fue prorrogada por 24 bo- • 
ras, para que hubiese por lo menos un cao· 
didato por circunscripci6n electoral. Fi· 
nalmente, se presentaron unos cien candl· , 
datos sin filiaci6n política o vinculados~ ; 

antiguo régimen. 

EJ CNG design6 una comisi6n de nue1t 
personalidades para elaborar un proyecro 1 
de Constitución, a ser sometido a la Asam· 
blea Constituyente formada por los 41 
miembros electos más 20 indicados por d 1 

gobieroo, que deberán terminar su trat,ajo 1 

en e nero de 1987. 

En febrero próximo, el proyecto dt 
Constitución aprobado por la AsambltJ 
Constituyente deberá ser sometido a relt· 
réndum popular, de acuerdo con el crono· 

grama establecldo por el CNG. 
1 



;JC!idcntc vcnezolano Rafael 
r~ra y por Flaminio Piccoli, 
d1imo dirigente internacional 

1laDC. 
Otras figuras conocidas que 

,rpni1an sus fuerzas son el 
'.lll~tro duvalieris1a y sociólo-
10 Huberl de Ronceray y un 
~roso y hábil político du
i!tnsta. que controla a mu-

• }:Is grupos de poder dei anti
r.ll régimen y de la burguesía, 
ill1is Desinor. También están 
ab lid, decenas de personajes 
·ilkl6ricos. algunos de los 
• alegan estar comisiona
oos "por Dios para salvar Hai
f Estos ayatolás potenciales 
r valen dei alto nivel de reli
filsidad dei pueblo y de la 
'crza de la lglesia, que du
:lllte Lres décadas aprovechó 
~desamparo de las masas para 
Ylabor de proselitismo. 

· Pese la prolifcración de 
iZididatos, el surgimiento de 
i.t partidos y los esfuerzos de 

:IXl$lrucción democrática . de EI país todavfa no dlspone de registro electoral 
llsectores más avanzados, el 
;nttSO electoral es suma
:xnte lento, por múltiples 
:.:iores. EI pueblo no se siente 
:?presentado por ningún can
i!ato ni acepta las práctícas 
li pasado, como la distribu
cliode dinero y aguardiente. 

tlproceso electoral 

En junio, para salir de una 
1 !'ll'e crisis, en que el pueblo 
1 l!t!amaba le dimisión dei co

i'al Regala, denunciado co
lll el hombre de los nortea-

1 ~os, el Consejo Nacio-
~ de Gobiemo proclamó un 
calendario electoraJ. EI pro-

1 C!!O institucional prevé las 
• !lettiones prcsidenciales para 
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diciembre de 1987 y pasa por 
la creación de los Consejos de 
Administración de las seccio
nes rurales y de los Consejos 
Comunales Provisionales, cu
yos miembros serían en parte 
elegidos por el pueblo, en parte 
designados por la autoridad. 

Dicho calendario hasta 
ahora no llegó a aplicarse. EJ 
pueblo, incluso el de los sec
tores rurales, cuestiona el pro
ceso y denuncia los fraudes y 
maniobras dei ministro dei In
terior. Estas· prácticas sumadas 
a la ley de partidos políticos 
y la ley de Prensa, sumamente 
limitativa a la liberdad de ex
presión, han creado un clima 
de desconfianza frente ai pro-

ceso electoral. La gente no 
cree en las elecciones. Sobre 
todo, porque los antecedentes 
dei período anterior a los Du
valier fueron marcados por el 
fraude sistemático y la imposi
cíón de candidaturas, por parte 
dei ejército y la embajada nor-
tean1ericana. 

Por otra parte. como no 
existe en el país un registro 
electoral, las elecciones son de 
por sí frauduJentas. Y todo in
dica que existe un acuerdo tá
cito entre los líderes de la clase 
política y de la oligarqufa para 
legitimar estas dudosas regias 
deljuego. 

Gérard Pierre-Charles 
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Haiti 

La cultura: 
un patrimonio 

un cspacio que nunca habfaal, f 
canzado y logro captar y cam. 
lizar el descontento popular. i 

Tnn fucrtç resultó la prt, 1 
sencia de la lglcsia cn el pro t 

!!! ccso antiduvnlierista, que aJgii. 

·'-""'UlM~ 6 nos curas e incluso algu1111 ---·-·-~ ~ . sectas norteamencanas qu, 
sieron aprovechar cl hccho q11: 

numerosos hougans (sace('do. 
tes vudus) habían estado imp1-
cados en el crimen y los abu.l('! 
de la dictadura, para desabl 
una suerte de inquisición 81), 

ti-vudú. Esta campana inclU)Ó 
la persecucióo y el ascsinatode 
numerosos sacerdotes. 

Era un atentado a la cultun 
nacional, contra el cual nunr· 
rosos inlelectualcs y sectoru 
políticos se alzaron. De heclr> 
las instituciones religio~ 
desde los fundarnentatislJ 
hasta las scctas financiadas pir 

la CJA, sienten que el ~ 
esta poderosa raíz de la cu!, • 

tura haitiana- constituye r.: ; 
obstáculo a su empresa de des· 
culturación y despersonalilJ. ' 

ción. 

Ceremooia vud6, u11 fenómeno cultural profundame.nte arraigado 
El créole se impone 

E l proceso que desembocó 
en la caída dei régimen 

c.iu'l'alierista y que sigue sacu
diendo a Haití, ha puesto de 
relieve la importancia dei fe

nómeno cultural. 
El papel que ha desempena

do la lglesia católica an la mo
vilización dei pueblo contra la 
clictadura tiene mucho que ver 
coo la influencia ejercida por la 
Teología de la Líberación en el 
componamiento de muchos 
sacerdotes. Pero, para que esta 
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corriente de la lglesia adqui
riera influencia a nivel popular, 
fue necesario que los sacerdo

tes empezaran a soltar los ro
pajes eclesiásticos europeos y 
adoptasen símbolos e instru 
mentos místicos dei vudú. EI 
día en que el tambor empezó a 
acompanar la misa en lugar dei 
órgano, el pue~ lo entendió que 
había logrado, al fin, vu.duizar 
e! catolicismo, que ganó credi

bilidad. 
La Iglesja comenzó a ganar 

AI irrumpir en el esccnalll , 
político, el movimiento populr 
también impulsó ai créok i 
primer plano de la comullltl' ' 
ción social. Desde el 7 de íe· 
brero, cuando se rompió ~ 
mordaza impuesta ai puelt 
y se liberó la palabra. la e~pl.' 
sión popular estalló en ln kt,
gua nacional de los haitianos.E 
créole invadió la televisióo, 
radio y todos los niveles it 
comunicación, en las info!1111 



, 'll. 
aooes y r:iscursos oficiales, en no entrará". De hecho, en sión dei mundo y las relaciones 
benseõanza escolar, en la uni- - Haiti, dada la fuerza de la cul- - hu,manas de los haitianos. Es 
~rsidad y en los tribunales. 

Hoy día, pasa a segundo 
IUJlO el francés, tradicional 
i!ioma de la élite, de la discri
anatión. EJ .créole, de idioma 
~do e inferiorizado, ad-

• ~re la categoria de principal 

1 ltbículo de reivindicación y de 
. «municación de las mayorías. 
:· D poder establecido no puede 

1 lt)ar de escuchar el idioma de 
, ~ldentidad popular y nacional. 

Y as! un proceso de revolución 
, ~lura! acompaiia aJ proceso 
E te tambio social. 

1 Hace un siglo, José Martf ai 
l 11Sitar este país emiúó la opi
' ~ siguiente: "En Haítí la ci-

lfüzación entrará en créole o 
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tura nacional, el progreso y 
sobre todo las ideas más avan
zadas de cambio social, para 
asentarse, han de adaptarse a la 
cultura popular. 

EI país participa en créole 
dei debate sobre la democracia 
y la soberanfa. Toda la sabidu
ría dei pueblo y toda su capa -
cidad de resistencia están 
abier tas. 

Regresando a Haiti después 
de haber recorrido ai mundo, 
uno se da cuenta de la riqueza 
de la cultura haitiana, plasmada 
en su autovalorización, en su 
mística religiosa, en su idioma 
propio, su música, su gastro
nomfa, características de la vi-

cierto que el país es tremen
damente subdesarrollado en los 
terrenos económico, social y 
poUtico; que tiene un enom1e 
atraso en cuanto a los están
dares de vida comunes de la 
civilización occidentaJ, pero en 
cuanto a su patrinionio y su 
creatividad cultural, Haití ex
hibe una fuerza sui generis. 

Esta fuerza le ha garantiza
do aJ país la supervivencia 
frente a sus saqueadores inter
nos y externos y puede con
vertirse en una fuente de ener
gia extraordinaria en un pro
ceso de liberación nacional 
y social. • 

(G .P.C.) 
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Africa/Sudáfrica 

Los bantustanes urbanos 
Después dei fracaso de la polftica de los bantustanes negros y dei retroceso 
forzado de la ley dei pase, el gobierno de Pretoria lanza ahora la propuesta 
de las ciudades-Estado, una nueva versión de la segregación racial 

A 
mediados Je agosto pasa
do, cuando la Asamblea 

Legislativa dei bantustán 
KauNdabela rechazó los planes 
dei gobiemo de Pretoria de dar 
"independencia'' formal ai 
territorio en diciembre próxi
mo, quedó claro que el viejo 
proyeto de crear seudopaíses 
negros dentro de Sudáfrica 
hab[a llegado a su agonia final. 

Hasta ahora, sólo cuatro 
bantustanes (franskei, Ciskei, 
Venda y Boputhatswana) 
fueron declarados "indepen
dientes" por Pretoria, pero 
ningún país los reconoció. 
K waNdabele sería el próximo 

de una lista de otros cinco. 
El repudio a la farsa de la 

independendo de KwaNdabe
le, situado en una región de 
agricultura pobre a1 norte de 
Pretoria. fue el resultado de 
una alianza entre varios grupos 
negros e incluso hacendados 
blancos que no estuvieron de 
acuerdo con Lransferir sus 
tierras a una administración 
negra, aun cuando ésta no 
fuese más que un instrumento 
dei régimen sudafricano. Des
pués de la "independencia", el 
bantustán continuaria depen
diente en materia de defensa, 
relaciones exteriores y íman-

uis. La propia 
K waNdabele, que siemit 
funcionó como aliada dei g,: ' 

bierno de Pretoria, acabó im. d 
diéndose y no participó en ' 
votación de la Asemblea 
gislativa. 

La derrota dei proyecto 
presidente P. W. Botha aár- 1 

rió una importancia 1 

mayor cuando el gobiemoi. 
dafricano se vio oblig 
derogar la ley de pases, 
prohibía el desplazaínien10 
negros fuera de zonas es 
leeidas por los blancos. FA 

1 

práctica, la ley impedia 
ttabajadores negros p · 

El goblemo no logra contener el Rujo de africanos em pobrecidos de los bantustanes bacla tas ciudadl! 

54 - tercer mundo 



,inir dei campo a la ciudad en · 
[,JlCa de cmpleo. 

. La nbolición dei pase. uno 
* tos más odiados instrumen
lll oo segrcgación racial dei 
:a1s, rue presentada por P. W. 
11o1ha como una concesión 

1ro, en realidad, fuc cl reco
,x1micnto tácito de que cl go
',:mo ya no podia contcner cl 
~jo constante de africanos 
r.ipobrccidos desde los ban-
stancs hacia las ciudades. En 

l,"6 últimos diez afloi., ninguno 
ir los cuatro bantustanes logró 
•frecer condiciones mínimas 
li: ~ustento a su población, 
tl'nJO pretendían originalmente 

1 
~defensores dei apartheid. 

Elsurgimiento de las 
-u.nsllips 

Nacida en la década dei 60. 
Jtcoría de los bantustancs fue 
roncebida como un recurso 
;.ara forzar a los negros a vivir 

~ 111 territorios limitados, cn gc
i!'dl con !forras pobres e inca
~ de sustentar a la pobla
oon local, lo que crearía una 
~nnanente oferta de mano de 
.tra barata para las ciudadcs. 
Los negros con empleos urba
ln\ serían consider.idos ex-
11.IIJeros en sus lugares de tra
~10 y, por lo tan10. les seria 
ll'Ohibido fljar residencia y 
~r a sus familias consigo. 
Pero el sistema no f uncionó. 

Con la superpoblación de 
han1ustanes, la migración 

kla las ciudades se tornó un 
*to de supervivencia. El go
~mo tampoco logró impedir 
d surgimicnto de gigantescos 
~nos margtnales negros cn la 
~riferia de las grandes ciuda
~- donde se aglomeraron 
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millares de 1rabajadores e in
migrantes clru1destinos. 

En 1980. según c(t.lculos dei 
ConscJO Presidencial (un orga
nismo subordinarlo a P. W. 
Botha), cerca de la 1ercera 
parte de los 24 millones de ne
gros ya vivían en la periferia 
de las grandes ciudades. Pro
yecciones actualizadas dei 
mismo consejo afinnan que la 
proporción ya llegó a cerca de 
40% y, antes dei ano 2000, la 
mitad de la población de origen · 
africano es1ará vivicndo cn las 
grandes ciudades dei país. lns
títuciones académicas. por su 
parte. hacen previsiones más 
avan1.adas aún. Según cllas. en 
los próximos 14 aiios, enire 60 
y 75% de los negros africanos 
se concentrarán cn las ciuda
dcs. 

Fue a par1ir de esta pers
pectiva que el gobierno Bolha 
comenzó a estudiar la posibili-

dad de trasladar la idea de los 
bantustanes ruralcs a las ciu
dades. surgiendo la propuesta 
de las llamadas "ciudades-es
tado ... Esta idea, mencionada 
en fom1a oficial por primera 
vez durante un congrcso del 
Partido Nacional (en el poder 
desde 1948) cn Durban, prevé 
la concesión de autonomía par
cial a los barrios marginales de 
Soweto y Crossroads, como 
otros que eventualmenle pue
dan surgir por el aumento de la 
migración negra desde el cam
po bacia la ciudad. EI períodico 
Weekly \fail afirma que el go
bierno se propone institucio
nafü:ar otros tres gigantescos 
barrios marginales dei tipo de 
Soweto, en las proximidades 
de Johannesburg, reuniendo 
una poblac16n que fácilmente 
puede llegar a cinco millones 
de personas. Esa publicación 
dice también que antes dei aiio 
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2000 deberán surgir otros tres 
barrios marginales. fonnando 
un total de ocho o diez los que. 
según los planes dei apanheid, 
serian transfonnados en '"ciu
dades-estado". Cada una de 
estas ciudades tendria su pro
pia administración y nombraría 
representantes a un Consejo de 
Estado. en el que los delegados 
negros se sentarian al lado de 
los delegados blancos de las 
regiones urbanas ya habimdas 
por descendientes de europeos, 
para tomar "decisiones de in
terés común con base en el 
consenso". conforme declaro 
Botha en el congreso de Dur
ban. 

EI apanheid maquillado 

Si bien la nueva versión de 
la idea de los bantustanes to
davía está en discusión en la 
cúpula dei Partido Nacional, el 
gobiemo ya ha anunciado pla
nes de creación de un nuevo 
barrio marginal gigantesco al 
norte de Johannesburg, reu
niendo cerca de 250 mil perso
nas. La nueva ciudad ya fue 
bautizada con el nombre de 
Norweto (North-West Town
sh.ip), cuya población debe 
saltar rápidamente a un miltón 
y medio de babitanteS. debido 
a la enorme presión demográ
fica de los negros de la re
gión. 

En realidad, la idea de las 
"ciudades-estado" se propone 
"maquillar" la fracasada teoria 
de los bantustanes, pues no al
tera el principio de tutela de 
los blancos sobre los negros, 
que es la base dei apartheid. 
Pese a que en las poblaciones 
marginales se sabe poco de las 
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futuras- administraciones "in
dependientes''. el presidente 
Botha ya dejó claro que no 
serán hegemónicas en el Con
sejo de Estado oi tendrán cl 
poder de veto sobre decisiones 
gubemamentales. EI dinrio 
Weekly Mail considero que la 
nueva táctica dei apartheid es 
"una adaptación o las exigen
cias demográficas irreversi
bles··. Otros dirigentes antirra
cistas prefieren considerar a 
las ·''ciudades-estado"' uno 
nuev-J versión dei "desarrollo 
por separado". aplicado antes 
en los banrustanes rurales. Las 
comunidades urbanas negras 
tendrían así una autonomía lo
cal, pero serían dependientes a 
nivel nacional de la tutela bian
ca. 

Así como en los bantusta
nes la autonomía fue imposi
ble, porque no lograron gene
rar una racaudación de im
puestos suficiente para el au
toabastecimiento, el nudo gor
diano de las "ciudades-estado" 
seria la baja renta de su pobla
ción. Lo que debe ocurrir en la 
práctica es apef!as una reduc
ción de las distancias enlTe los 
núcleos habitacionales blancos 
-prósperos e industrializados
y las reservas negras. 

Desde el punto de vista po
ütico, si los bantustantes Ue
garon a crear en la década dei 
60 ciertas expectativas, la nue
va teoria de las "ciudades-es
tado" surge dentro de un pe
sumsmo generalizado en 
cuanto a su desarrollo. Se ha 
generalizado el boicot de los 
habitantes de las poblaciones 
marginales a los consejos ad
ministrativos designados por cl 
gobiemo. 

Sowcto es prácticantr 
ingobernable y ocurre )(l 11c 

mo con decenas de oi.-. 

tow11ship negras cn Sudáf!i! 
Los consejeros negros ei.iz 
renunciando en masa dcb 
a la oposición unânime de 
población. La polida blanci 
no logra penetrar en las pobb 
cioncs. Los 300 mil hnbillll!ii, 
aproximaclamente, de 50 br 
rios negros diseminados por 
país dejaron de pagar alquw 
el gobiemo no ha logrado~ 
pulsarlos. 

Por otra parte, los bl8Cf. 
manifestaron una oposi~ 
radical aJ surgimiento de ru 
vas poblaciones legales, an 
es el caso de Norweto. U~ 
racistas de la región afinr. 
que la proxirnidad dei llffi 

puerto de Johannesburg rcr 
mitirá que francotiraoor. 
puedan derribar fácilmentt 
comerciales en el momento 
despegue o aterrizaje. dll!' 
rando cohetes desde la ~ 
ción. 

Pese a la resistencia de ~ 
propios líderes, Botha estádl- · 
puesto a IJevar adelante su f'I, 
y ha intentado venderlo a 
opinión pública extranjerat1 
mo una importante conce~ói 
los negros. Por otra parte,, 
diario Sowetan seiiala qll( 1 
idea de las "ciudades-es~ 
ya nació muerta: "El gobklll 
blanco ni siquiera ha log 
que sus administradores 
tuales pennanezcan en 
puestos en las poblac 
marginales y no tendrá la 
nor perspectiva de éioto ca 
futuro si introduce cwrli' 
meramente cosméticos", afil· 
ma. 

1 

Carlos Cas1iflW 



Para resolver sus problemas de transporte 
urbano y carretero. 

•CINCO UNIDADES DE PRODUCCION: 
-Un complejo de vehículos 
industriales 

-Dos plantas de 
carrocerias industriales 

-Una fundición G.S. 
r -Una planta de equipes 
1 

para vehiculos industriales 

•OISPONEMOS DE UNA EFICIENTE RED DE DISTRIBUCION, PRONTA PARA 
füNDER TODAS LAS DEMANDAS: 

· :~H~~~í:~?~~~~. H] ; i• }. ~ 
•CON UN EFECTIVO DE CERCA DE 17 MIL PERSONAS Y 

· ijNVOLUMEN DE NEGOCIOS DE MAS DE 
i.5MIL MILLONES DE DINARES ARGELINOS, 
~tGURAMENTE TENEMOS 
:LMATERIAL QUE NECESITA 

. iradición y experiencia en la fabricación, comercialización y 
asistencia a vehículos industriales 

No vacile en consultamos 

', ~.N~.1. - Route Nationale Nrc 5- ROUIBA-ARGELIA 
11 Tií: 80.60.65/74. 80.66.50/53 Tlx: 68 134 / 68 137 SNVTR. 



A.M.C. Empresa de fabricación de Contadores EL-EULMA 
(Wilaya de Sétif) 

RAMO: 
Producción y comerclalización de aparatos de medida, de regulaclón y de protección. 
Estos productos son desarrollados en nuestros departamentos 
de mecânica de precisión y de instrumentos. 

GAMA OE PRODUCTOS FABRICADOS 

e Contadores eléctricos monotásicos y trifásicos 

•Contadores de agua 
TN RE O 15/21 (3 M/H) chorro único 
SNR O 15/21 (3 M/H) chorro múltiple 
SNR O 20/27 (5 M/H) chorro múltipla 

• Contadores de gas natural AC 5 M 
•Reguladores de gas natural 1893 B 
• Disyuntores 
e Unipolares 10 A, 15 A, 20 A 
eDiferenciales bipolares 20 A y 32 A (300 MA) 
• Dif erenciales tetrapolares 20 A y 32 A (300 MA) 

PROVECTOS EN CURSO: 

•Contactos y relês térmicos 
• Distribuidores de carburante 
•Descompresores de baja presión 

para gas butano 

PERSPECTIVA DE DESARROLLO 

eRelojería industrial y doméstica 
elnstrumentos para vehículos 
•Componentes y aparatos ópticos 
•Instrumentos en general y aparatos de medida 
•Empresa Nacional de Aparatos de Medida y de Control 
•B. P. 02 Rout de Batna - EL EULMA - Argelia 

Empresa Nacional Aparatos de Medida y de Contrai 
B.P. 02 Route de Batna - EI-EULMA - tel.: 85.85.95 - Telex: DG: 86843 DZ UC: 86901 AMC 
UC/DZ 



: Después de la sequía, 
lalangosta 
Volvieron las lluvias después de tres anos de sequía, 
~ero en vez de recuperar la agricultura provocaron una 
nueva tragedia: nubes de langosta terrrinaron con lo 
[l'lr.o que sobró dei estiaje 

Lo que ai principio parecía 
una bendición terminó 

Olllvirtiéndose en nueva mal
~6n. Las lluvias que comcn
mon a caer en Mali desde fi
llCS dei afio pasado hicieron 
~.t genninasen miles de millo
lCS de huevos de langosta que 
!lbemaban enterrados en la 
.aperficie. resecada por la 
11Jlenta sequía que tuvo lugar 
1111rc 1982 y 1985. En pocos 

s, los insectos crecieron y 
on verdaderas nubes 

~ 

cién plantados, asf como el 
resto de la vegetación que lo
gró sobrevivir ai período pro
longado de estiaje. 

Un área de aproximada
mente 200 mil km2 fue devas
tada por la plaga, provocando 
la des1rucción de cerca de 40% 
de las labranzas de sorgo, el 
principal producto de alimcn
tación dei país, y que habían 
sido plantadas a costa de mu
cho sacrificio cuando empe
zaron las lluvias. l\liJes de 
campesinos, que tenían la ex-

A11111tnta la desertlficacldn en Malf, considerado el "grant1co" africano 
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peclativa de sobrevivir ai fin 
de la sequía, ahora desean an
siosamente cl cese de las llu
vias antes que los danos causa
dos por la langosta prejudiquen 
más aún las cosechas. La suce
síón de calamidades en los úl
timos 20 anos en Mali Uevó 
a los técnicos de la FAO a 
considerar que el país se en
cuentra ai borde de una catás
trofe alimentaria. 

En la década dei 40, Mali 
era considerado "el granero 
potencial" para la región de 
Africa occidental. a raíz de su 
desempeõo agrícola y de la cría 
de ganado. EI país no tiene 
actualmente capacidad pro
ductiva para alimentar a sus 
diez millones de habitantes. 
que crecea a una Lasa de 3% 
anual. 

1 

La lransformación de Mali 
de "granero africano" en "área 
de catástrofe agrícola" es la 
consecuencia dei agravamiento 
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Una lección de la naturaleza 
, ir una de !'tu, S<'quías prolongados c1cliw 
Los miks de bueyes. , acas ) tcrneros. fut

ron llcvadoi. de a poco a loi. bnfütdo~ 11ur 

logrnbnn resi<;lir a i estioje. El número dt 

animulcs era mu) grande ) tcrminaro 

comicndo todo lo que fuesc ,erde, inclu10 

las raí1es. 

D A principios de sigto ~ta1í tenfo más de 

un m ittón de cabei-as de ganado, con

centradas en su mayoría en et , utle dei río 

Níger. E I rebaõo es1ab11 di\ idido enlrc 

pastores, que trastadaban et ganado de 

ncuerdo a las estaciones dei aõo. En ln épo

ca de las llu, ias se dir igían más hacia e l 

interior ) durante ta sequía hacia las zonas 

de baõado y las regiones m ás húmedas. 

En 1926. el rcbaõo había 11egado a casi 

u n millón ) mcdio de cabeza.'>. En e,a 

oportunidad. las empresas europeus re.sol

vieron io,ertir eo la cría de ganado. En 20 

aõos. el rebano aumentó a má!. de dos 

millones y medio de cabezas y en 1959 llegó 

a 3,3 m illones. Fue cuando Mali pasó a ,,1. 

Como el rebaõo es desproporciona& 

con rclación a i número de baõndns, 11 

enorme mortundad fuc ine,itahle. Cunndo 
terminó la sequfa, Mali hobfo perdido u 

111 mitad dei r ebano. pero lo más gnndllf 

la de.strucción irrecuperablc de las pradl'

ras. Las pradcras no se rcconstru)eror. 

como sucedfa antes,} aumen tó la desertifi. 

caci(m. Hoy cs imposible pensar en Mali te 

una rccupernción dei ganado ) las tiern; 

no pueden ser uti lizados para cualquierli• 

pode actividad agrícola. 

de los desequilibnos económi
cos provocados por el colonia

li~mo francés. incluso después 

que el país conqu1stó la mdc

pendencia en 1960 EJ mayor 

problema fue la desorganiLa

cióo de la producc160 agrícola. 

en el momento en que los in

tereses coloniales resolvieron 

introduc1r la producción en 

gran escala de un número re

ducido de vegetales como aJ. 

godón y sorgo. o la explota

ción intensiva de gana.do La 

especialización agrícola, desti

nada básicamente a la exporta

ción bacia Europa, provocó un 

desequilíbrio en el consumo 

interno de alimenlos. La agri

cultura familiar pcrdió espacio 

físico con el aumento de las 

grandes haciendas controladas 

por los colonos, a la vez que 

decayó la mano de obra dispo

nible, pues centenares de cam

pesinos fueron atr-dÍdos por el 

trabajo remunerado en las la

branzas de algodón y sorgo 
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El prccio dei lucro fticil 

Las empresas que compran 

productos plantados por las 

pequenas unidades familiares 

impusieron làlllbién una espc 

cialización de cul11vos. Sólo 

compraban un detenrunado ti 

po de sorgo. más favorable a la 

producción de raciones ani

males o a bcneficiamiento in

dustnal. A raíz de ello. se 

abandonaron otras vanedades, 

que eran las más resistentes 

a la sequfa, en un país cuya 

área fértil no llega a 40'k dei 

territorio nacional. 

Las sequías son cíclicas en 

Mah y cuando llegó el estiaje, 

se produjo una dcstrucción 

masiva de las cosechas, dcb1do 

ai abandono de las variedades 

más resistentes pero menos 

productivas. tsc fenómeno se 

ha repetido a través de los 

anos, lo que descstimuló a las 

grandes empresas extranjeras. 

que de a poco fueron abando-

nando cl país. A esa al!ura, k 
agricultura familiar. que 1r» 

cionalmcnte aseguraba 

abas1cc11rncnto interno, ya 
tenía la misma participaciii 

económica dei período pr~ 

lomal. 

ncrafüada de alimentos, 

en el interior como en la 

tal, Bamako. Fn las c1udade1 

problema fue mayor aún . 

do ai crccim1ento continuo 

aparato burocrático, rnnro ,· 
tes como después de la 1 

pcndenc1a El ahastec1nueC 

urbano exigió 1rnportac1oncl 

d1Smmuy6 la capacidad dcll!'" 
bierno de aphc,.ir sus t"

recursos cn la. recuperac16n 

la agricultura familiar A 

vct. cl crec1m11:.n10, csum 
por la mtroducción de nll(1 

técnicas sanitarias por 111\ 

lonos franceses, con cl 
de asegurar mano de ohra 

rata, terminó crcando un 

quihbno entre el aumento e!: 



!l»L'lc16n y lo caída de la pro
,ic(ión alimentaria. 

lloy cn día, el Banco Mun
ill y ln mayorfa de los orga-
1,nos financiadores de Occi

inte afirmun que si Mali no 
'rlitn su crccimiento demo
rdfico no tendrá posibilidad 
~ ilimentar a la población, in
cluso en los grados más bajos 
Je nu1rici6n. La tesis cs apo
,Ml.1 por altos funcionarias dei 
~ierno, pero es rechazada 
~r muchos especialistas intcr
'i!ClOnales, quiencs afirman 
.pc la crisis actual no será su
:trada mientras no se resuel-
1l!l los desequilíbrios de la 
,roducción alimentaria. 

Según los mismos técnicos, 
rroucir el índice de natalidad 
m las actualcs condiciones sig
ifica mantener la depcndencia 
t la importación de alimentos. 

sin que la agricultura y otros 
sectores de la economfa cstén 
cn condiciones de generar di
visas suficientes para eliminar 
el déficit de su balanza comer
cial. Según la FAO, la agri
cultura sólo puede ser parcial
mente recuperada a través de 
inversiones masivas destinadas 
a los pequenos y medios cam
pesinos. Pero la mayoría de los 
créditos ha sido orientaoa para 

favorecer cultivos de exporta
ción, lo que en el caso de Mali 
no resuefve los problemas de 
abastecimiento interno. 

El lnsritute for F ood and 
Developmem Policy, de San 
Francisco, EEUU. afirma que 
Mali es un ejemplo casi llevado 
ai extremo dei drama que vi
ven la mayoría de los países 
africanos. "La solución dei 
problema dei hambre no es 
ningún misterio", afirma Fran
ces Moore. una de las dirigen
tes dei instituto, para quien 
Mali tiene recursos suficientes 
que le permiten autoabaste
cerse o por lo menos reducir la 
extrema dependencia actual. 
"Lo que falta es una decisión 
política que rompa con las 
normas herededas dei colonia
lismo y con las irnposiciones 
externas", concluye Moore. • 

la conexión más rápida y segura 
a 

Buenos Aires 
2 haras v media 

Todos los dit,s van~1s s,'llidt1s 
111/ormese en Arco, en ONDA. Plaz11 de C,g,mcha 

o por los teléfonos: 90 64 2-1 - 90 52 JO 
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Asia/China 

El retorno de Macao 
Oespués de más de 400 anos de dominación portuguesa, la descolonización dei 
territorio de Macao y su reintegro a la ahora República Popular China olantean 
grandes desafios 

L 
a ocupación portuguesa de 
l\lacao comcnzó. fom1nJ

mcntc. a parur ue 1557. cuo.n
do el célebre pirata Chan Tsi
Lao fue derrotado con la ayu
da deci iva de las armas portu
guesas y el emperador de la 
China, mostrando su recono
cimiento. confirmó la autoriza
ción a los portugueses par-c1 
instalarse en el lugar. como 
dueõos y seõores de la tierra. 

l\lacao marcó el comienzo 
dei establecimeinto dei colo
nialismo portugués en el Ex -
tremo Oriente y consútuyó el 

pnmer grnn enclave curopeo. 
en cl inicio de importancia 
meramente comercial y dcs
pués. con el transcurso llc los 
aiios. también religiosa y cul
tural. 

Entre 1675 y 1689, Macao 
vi\'ió un período de auge. gra
cias aJ éxito de la actividad dei 
embajador Manuel Saldaila en 
Pekín. A pesar de que los in
gleses mtentaron instalarse en 
Cantón, China reafinnó que el 
monopolio dei comercio estaba 
en manos de los portugueses. 
Un decreto imperial chino de-

terminó, en 1717, que los~
cos británicos y franceses~ 
realizaban comercio con ü.: 
tón debian operar cn eJ. puert 
de Macao, lo que daba a Cli 

colonia el monopolio total oo 

comercio occidental con Clr 
na. 

En 1841. los ingleses se cs 
tablecieron cn Hong Koni i 
que contribuyó fuertemcm: 
a la declinación de la prosrtn 
dad c!e Macao, creando ~ 
dependcncia ecónomica qi,; 

sólo en los úlúmos aiios de~ 
de ser aplastante. si bien ~b 

Macao marcó el comlenzo dei colonialismo português en el Extremo Oriente 
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.,., continuó vivicndo con 

.irta holgurn gracias a los re
;J.!WS provenientes de su co
rrtrtio y su industria. 

Portugal dcclaró en 18113 a 

\lno imlcpendientc de Chi
decisión rcconocida en 

1S7 por este último país y que 
el antecendente más imme

•to ,t la proclamación. por 
rte de la dictadura de Anto-
1 de Oliveira Salazar, de 

: \f.ltao como "provineia de ul
llll3r" tle Portugal. 
Con lu "rcvolución de los 

• J1·eles" instalada el 25 de 
. mi de 1975, Portugal devol

,s la soberania de t\lacao a 
Clnna. EI ex mandataria por-

• ~és Antonio Ramallo Eanes 
QlllCIÓ, en mayo de 1985, el 

- .tmte!llo de las negociaciones 
l!ll vistas a la transferencia de 

• <Oberanía de l\tacao para ta 
, llpliblica Popular China. 
i Hasta el momento cn que 
• :io se concrete, Macao cs 

tr.siderJdo como "tcrritorio 
~ai", con solx!ranía inter
;i y considcrablc autonomía 
.'mmimauva, económica y 
;.-.anc1era, si bien su gobema
r,r continúa siendo designado 
· .. rei presidente de Portugal. 

El vespertino de Lisboa 
"Diano Popular", citando 
Ilentes diplorná11cas allegadas 

proceso de conversaciones 
"D-chino, ununció en octubre 
timo que el aeuerdo de 

!tlnsíerencia de Macao a Chi-
Y de la ciudadanía de los 

:.:inantcs de la ex coloni:i 
jlJttUguesa será firmado en fe
'rtro de 1987. 

Mientras un grupo de tra
~o mixto continúa discutien
.\1 los ~cuerdos sobre el por-
1l1iir de Macao, fuentes de la 
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delcgación portuguesa anun
c1aron que la intcgración de 
t-.lacao a la sohcranía China se 
concretaría después de 1997, 
fe:-ha en que está prevista si
milar medida para I long Kong, 
territorio bajo administración 
británica. 

"Un país, dos sistemas" 

La política de "un país, dos 
sistemas", referida constante-

cl aislacionísmo maofsta y las 
convulsiones de la Revolución 
Cultural, China está evaluando 
las consccuencias de la aper
tura al exterior y de la aplica
ción de las reformas económi
cas y sociales aprobadas en el 
histórico congreso dei partido 
de 1978. 

La "piedra de toque" de la 
política reformista y pragmáti
ca preconizada por el dirigente 
Deng Xiaoping se basaba, en 

Deng Xiaoping: pragmatismo y modernización de la adminish-ac16n 

mente por las autoridades chi
nas a propósito dei futuro es
tatuto de 1 !ong Kong y Macao, 
se está poniendo a prueba des
de ahora eon el impacto de las 
reformas introducidas en los 
últimos ruios cn China Popular. 

Ocho anos después Jel lan
z..'\fllicnto de las "cuatro mo
oemizaciones'', que dcjó atrás 

lo fundamental, en el rejuvene
cimiento parcial de los cuadros 
dei partido y de la estructura 
administrativa dei Estado. 

La apertura ai exterior se 
propuso atraer capitalcs y tec
nologfas sofisticadas con vistas 
a la modemización dei país y la 
elevación dei nivel de vida de 
sus habitantes. Sin embargo, la 
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prensa china ntribuye con fre
cuencia a esa apertura los ca
sos de abu~o dr. poder e in
fluencias. los escándalos de 
corrupción ) conLrabando en
tre altos funcionarios dei Esta
do, así corno el aumento de la 
delinc,•encia y la criminalidad. 

se asentaban en el retomo n los 
incentivos materiales. paru 
aumentar la proJuctivicfad de 
tos trabajadores, cn ln autori

cial de los prccios controlail
en el passado. 

De acuerdo con las critici, • 
de la cornisión dei Partido Co, , 

Los princípios fundamen
tales de la política reformista 

zación de la 
iniciativa pri
vada en las 
zonas rurales 
y en la libera
liznción par-

U o paraíso capitalista 

D En total son apenas 16,4 km1 de ter
ritorio, de los cuales la península de 

Macno ocupa, con sus 5,7 km2
, la parle 

más importante de la vida económica de la 
ex colonia portuguesa, mieotras las islas de 
Taipa y de Coloaoe estuvieron siempre re
legadas a un segundo plano. 

Con el mayor índice de densidad de po
blacióo dei mundo, Mâcao tiene 400 mil 
habitantes, sin contar la poblacióo notante 
incootrolable, que proporciona la mano de 
obra barata, sin contratos de trabajo ni le
gislación eficaz. que surnada a las facilida
des de crédito bancario y las exeociones fis
cales haceo de Macao uo paraíso capitalis
ta. 

A pesar de tener que importar la mate
ria prima y prácticameote todos los bienes 
de consumo eseociales, Macao registró en 
1985 un saldo positivo en su balanza co
mercial de 125 millones de dólares. Esta· 
dos Unidos ocupó el primer lugar en las 
exportaciones de Macao, seguido por la 
República Popular China y la Comuoidad 
Económica Europea, que compraroo teji
dos y vestimentas, juguetes, cerámica y 
artículos de cuero. 

. Desde que adquirió la autonomía admi
nistrativa, en 1975, el presupuesto de Ma
cao registró saldos positivos entre 1980 y 
1985. Eu el último ano, la recaudación im
positiv1 fue de 265 millones de dólares, 
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Los casinos funcionan 24 horas por d(a 

mientras que los gastos ascendieron a ~I 
millones, trayendo como consecuencia uD 

déficit de 35 millones de dólares. 
De los 4.300.000 visitant~ que enlraroD 

en Macao en 1985, poco más de medlt 
millón lo hizo por motivos meramente ta· 
rísticos, mientras que los casi cuatro mi-1 
llones restantes, en su mayorfa residentes 
de Hong Kong, se dirigieron dir~tamen11 
& las mesas de blackjack o a las roletas (,e 

los casinos. De acuerdo coo las cifras ofi· 
ciales, los cinco casinos legales de ~lacao 
hicieron entrar en los cofres públicos du· 
rante 1985 unos 55 millones de dólares, 
aproximadamente 40% dei total de la rt· 
caullación de Macao. Funcionando 24 ho· 
ras por día durante todos los dfas dei ano. 
los casinos continúao sieodo el principal 
atractivo de Macao, ya que los ingleses no 
permitieron su instalación en Hong Kong. 
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;unism que evalúa las refor- 1 
~ 

:JJ.\, ln nueva política agrari.: ~ 
pro1'0Có el abandono de sus t 
tu}t1vos por los campesinos ~ -s exjtosos, alegando que 
11buenas remuneraciones sólo 
t encuentran en la industria y 
rl comercio, ai mismo tiempo 
;o.x la liberalización de los prc-
l)5 generó aumentos ilegales 
1pnlcticas especuJativas. 

EL impacto mayor de las 
~fonnas se produjo en las zo
;as de desarrollo económjco 
:special, particulam,ente 
ihenzhen y Zhuh:u, en los tcr
ntonos contiguos a Hong 
Kong y Macao, creadas para 
C1.'l(lvcrlirse en verdaderos 
·rolchones de riqueza" que 
?JSibiliten una asimilación 
çadual, en los dos sentidos, de 
m1emas económicos opuestos. 

Ha~ta dónde y por cuánto 
'kmPo podrá mantenerse la 
aperiencia de "un país, dos 
ll!lemas", sólo podrá sabcrse a 

1 ;alirde 1997. 

i: Relaciones privilegiadas 

En el espfritu de las perso-
1 :li que viven en Macao no 

;irece haber duelas en cuanto a 
,1 :ii punto fundamental: lo im
, ~mante es mantener la estabi
i· wd dei territorio, condición 

~Je sicmpre fue considerada 
t1tncial para garantizar su 

1 lcsarrollo y prosperidad. Esta 
:reocupación con la estabilidad 
illede jugar a favor dei mante
liniento de la presencia por
~guesa. 

La población notante proporciona mano de obra baratu 

trumemo que le permitirá, si es que el territorio puede ser ad
bien utilizado, mantener en el ministrado como joint venh,re 
presente y en el futuro relacio- entre Portugal y China", afir
nes privilegiadas coo una de las mó. 
mayores potencias económicas, La opinión predominante en 
políticas y militares: Chlna". los medios portugueses es la de 
según un economista estudioso realizar la transición en la for
de Macao. ma r.iás lenta posible, invocan-

Por otro lado, el ex gober- do tanto razones de estabilidad 
nador de Macao, García Lean- como futuros intereses de 
dro, quien inauguró la nueva Portugal en la regjón. Natu
admirustración después dei 25 ralmente, la últin,a palabra 
de abril de 1975, sostiene que pertenece a la República Po
no se debe forzar la salida de pular China y sus analistas 
los portugueses sólo porque el aseguran que Pckín no tiene 
territorio pasará a tcner sobe- dudas en cuanto ai futuro de 
ranía china. ''Todas las soJu- Macao. • 

País pequeno reducido a su 
tll!ldición europea tras la pér
~ de sus colonias africanas, 
i 1975, Portugal dispone en 
llacao de "un poderoso ins- ciones son posibles y considero C.JJR.B.C. 
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EMPRESA NACIONAL DE PRODUCCION m 
BULONES, CUCHILLERIA V FONTANERIA 

Somos su socio industrial y comercial en lo que se refiere a 

• Bulones y tornillos 
• Fontanerfa: sanitario 

construcción 
calefacción 
gas 

Trofeos ganados: 

• Cuchillería 
• Yesería 
• Alfarerla 
• Lebrillo 

En Tres Calidades: 
• Económica 
• Orlebrería 
• Pista 

• meda/la de oro en la exposición específica de Moscú, 1986 

• accésit en la 3.ª feria de la producción nacional de Argel, 1986 

Entre los clientes de B.C.R. se cuentan la República 
Federal Alemana, Japón, la República Democrática 
Alemana y Libia 
B.C.R. es garantía de calidad 

CONSULTENOS. 
ENCONTRAREMOS LA SOLUCION 

B.C.R. - B:P. SETIF (ALGERIE) 
Tel.: 85.63.78 y 85.32.27 Telex: MK 86 966 



Mujer 

· La revolución 
femenina en 
Burkina Faso 
EI nuevo papel de la mujer en uno de los países 
africanos más pobres es explicado por Catherine 
Traore, dirigente de la Unión de Mujeres 

e atherine tienc 33 anos, es 
casada. sin hijos. Pertenc

~ a la dirección nacional de la 
Unión de Mujeres de Burkina 
FllO, una organización surgida 
cnseticmbre de 1985, que hoy 
!$ la principal responsable por 
b movilización de la población 
femenina dei pais en la lucha 
p>r la igualdad de derechos 
oon los hombres y por la parti
ctpación de la mujer en la polí-

tica nacional. Junto a la Unión 
de Mujeres, existe la Federa
ción de Mujeres, fundada antes 
de la instauración dei régimen 
revolucionario, que actual
mcnte se limita a un grupo que 
se dice apolítico y quiere 
mantener distancia con eJ go
biemo y las reformas socialcs. 

Graduada en periodismo en 
Estrasburgo, Francia, Catheri
ne trabajó en periódicos de 

Ouagadougou hasta abandonar 
la profesión por discrepar de la 
orientación política de la 
prensa oficialista existente an
tes de la revolución desenca
denada por Sankara, en agosto 
de 1983. Catherine representó 
a su país en el VT Congreso de 
la Organización Panafricana de 
Mujeres, realizado en Luanda, 
Angola. en seLiembrc pasado. 
Fue en esa ocasión que cua
dernos dei t ercer mundo 
conversó con la dirigente bur
kinabé. 

;,Cuáles son los principales 
cambios verificados en la si
Tllaci6n de la mujer de Burki11a 
Faso después de la instalación 
dei gobierno revo/ucionario? 

- Hubo muchos cambios en 
los tres últimos anos. Antes de 
la llegada aJ poder dei Capitán 
Sankara la mujer de mi país se 
encontraba en uma situación 

tercer mundo - 67 



La muju enfrenta a6n muchas dificuldades en d interior dei pafs 

muy difícil. A pesar de que las 
mujeres hadan de todo. eran 
los verdaderos motores de la 
economia, su trabajo nunca 
había sido reconocido y per
manecfan relegadas a un se
gundo plano Las mujeres sólo 
existían para tener hijos, aten
der la coc:ina, hacer los traba
jos domésticos, pero nunca 
eran Uamadas para tomar de -
cisiones políticas. 

Las mujeres estaban siem
pre por detrás de los hombres. 
Estos tenían una posición arn
bigua . Por un lado decían que 
precisaban de la ayuda de la 
mujer, pero temían por otÍo 
lado, que esta ayuda pudiera 
transformarse en una partíci
pación más activa. Todo esto 
cambió coo el régimen revolu
cionario. Los enormes desafíos 
dei nuevo gobiemo hicieron 
que las mujeres tuvieran que 
participar. De esta manera, la 
resistencia masculina acab6 
easi desapareciendo. Hoy, pa
sados tres anos, Burkina Faso 
puede enorgullecerse de ser 
uno de los raros países en tO<lo 
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el mundo que tienen un gabi
nete con nada menos que siete 
ministras. Las mujeres contro
lamos los ministcrios de Finan
zas, Cultura. Salud Pública, 
Medio Ambiente. Asuntos 
Familiares, Turismo y Solida
ridad Nacional. 

JEI Ministerio de Finanzas 
es e/ más importame de los que 
están en manos de las mujeres? 

- Sí. Algunos dicen que 
quien controla las finanzas 
controla todo. Yo creo que el 
mero hecho de qye una mujer 
ocupe un ministerio tan im
portante es una prueba de 
confianza. Hace poco, cuando 
hubo uma reformulación mi
nister ial, casi todas las mujeres 
fueron mantenidas en sus 
puestos. Nucstro gobierno hizo 
un esfuerzo considerable para 
recuperar la economía dei país, 
que se encontraba en un estado 
deplorable antes de la ascen
sión del presidente Sankara. 

Ya estamos resolviendo los 
problemas de la deuda externa 
y regularizando los débitos con 
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el sector empresarial domtii 

co, para crear un clima 
confianza que pcmlita nuc 
invcrsiones cn áreas h~ 
Estamos muy orgulloSl!5 
trabajo dcsarrollado por 
mujcrcs en el gobicrno. 

En el sector de snlud , 
ejemplo, fue posibJc dotr 
cada provincia de dos 
lancias como mínimo; las 
temacioncs hospitalanas 
hoy gratuilas, mcrccd a lar 
plantación de un seguro de 
lud. La medicina ya no C! 

privilegio de los ricos y elpi 
blo volvi6 a tcner conflllll1.I 
el sistema de cuota me 
desacreditado por la bur 
que recaudaba el dinero dt 
contribuyentes pero nunca 
cía nada. Esto rige ac1u 
en todas las provincias, cas 
en total. 

,Hay mujeres en e/ 
de gobemador de proviflCI{.' 

- Sí. Creo que son 
Pero no es solamente eso. l 
nemos tres mujeres e 
doras, en Alemania F 
Ghana y Malí. Existe t 
la guarctia presidencial 
zada, compuesta excl 
nente por mujeres. 

Rever las t r adiciones 

,Cuándo se productn 
bios tan rápidos como los 
rados en llL1rki110 Faso,rn 
neral resL1lta más fácil n · 
la ley que los hábitos, P • 

paimente en e/ interior. i 

fue lo que ocurriá en s11 ~ 
- Realmente, en las 

del interior es mucho más· 
cil inlroducir refonnas 
EI nivel de escolaridades 
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rn las regiones agrícolas más 
' apartndas y más bajo aún 

cuando se trata de mujeres 
campesinas. En A frica, la mu
,r ticne su papel definido des
de que nacc y para toda la vi
d:l Lo mismo ocurre con su 
educación. Difícilmcnte será 
enviada a la escuela, porque las 
familias preficrcn concentrar 
sus esfuertos cn la educación 
de los varoncs. 

Todo csto comenZ!5 a cam
b~r a partir de marzo de 1985, 
cll3J1dO organiLamos un gran 
tocuentro nacional de mujeres e: 

f\113 discutir el problema edu- i 
cacional femenina. Vinieron j 
delegadas de casi todas las re- ~ 

poncs dei país. Por entonces, .., 
wmos celebrar el Día 
ltondial de la Mujer no con 
d.i.1zas y comidas sino con re
ile.dón. 

Entre las recomendacioncs 
iprobadas en el encuentro hay 
Ull3 que pide la eliminación dei 
tilS3llliento forLado. En mi país 

1 CI tradicionalmente la familia 
que decide con quién se va a 

. rasar la muchacha. No importa 
lilanovia ama o no'!. su futuro 
<IJX)so, Prevalecen los intere-

para la salud de la mujer. Es
pecialistas médicos hablaron 
mucho durante el encuentro de 
mujeres dei aiio pasado, de
mostrando los problemas oca
sionados por estn práctica .. que 
se imponc a li1 mujer desde ha
ce muchos aiios sin ningún 
cuestionamicnto. La prohibi
ción de la circuncisión femeni
na ya está en discusión a nível 
gubernamental, pero sabemos 
que aun cuando elln se tran
forme en ley cl problema ten
drá que ser enfrentado y re-

reu11í6n de mujcres dei aiio 
pasado. En ese encuentro. or
ganizamos cl temario en cuatro 
grandes asuntos: la situacíón 
jurídica de la mujer, la cuestión 
de la educación, la panicipa
ción femenina en el desarrollo 
económico y de la presencia de 
la mujer en la política. Los 
cuatro grandes temas fueron 
divididos en subtemas, uno de 
los cuales era la poligamia. 

En este asunto hemos sido 
muy prudentes, pues se trata 
de un problema muy común en 

ies familiares. Nosotros hemos 
cslablecido que cs necesario 
bthar para eliminar la cons
Cfllli7.aci6n. Es a través de la 
~ibilización de la población, 
cn particular en las zonas ru
llles que conseguiremos con-

La mujer es la base de la agricultura tradicional 

1tncer a las personas de que el 
Cllamiento forLado no es bue-
11>. 

,H11bo alguna decisión so
brt la circ11ncisión de las muje
rts i6venes? 

-Sí, pedimos su abolición. 
Se trata de un hábito nocivo 
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suelto en la práctica cotidiana. iodo el interior dei país. Somos 
Hemos decidido viajar a1 inte- una revolución muy joven y no 
rior para discutir esta cucstión podemos tener la pretensión de 
en el mayor número posible de resolver todos los problemas 
aldeas. de una vez. Combaúr la poli-

Un nuevo código de familia 

;, Y el problema de l(I poli
gamia? 

- Para hablar de eso tengo 
que retomar el análisis de la 

gamia de manera radical se-
guramente provocaria reaccio
nes muy fuertes y llevaría a 
mucha gente a hacer oposición 
a1 gobierno. Entonces decidi
mos iniciar una can1paiia de 
conscientización. 
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g, Ires. cunlro o hasta cinco CI· "' . i posas. 
~ Pensamos que si cl con~. 
t timien10 de la primera CSJlO!l 

;i: se hacc obligatorio. el núrncA 

de casamientos poligámil'Cl 
dcbe cacr mucho, porque dif~ 
cilmcnté una muier acep!Jn 
compartir todo lo que tiet 
coo otrus. que occcsariame!lk 
tendrán los mismos dcrecho1. 

;,Esas prop11estas toda,J 
no J11eror1 acepwdas? 

- El Minis1erio de Justic; 
ya propuso un código de fom 
lia, pero querer:1os que 
cuestión no quede limitad3 . 
ámbito de los juristas, sinoq~ 
se discuta más democrátic;. 
mente. Los juristas no sonix 
cesariamente las pcrsonas m. 
comprometidas COM cl proctt 
de emancipación de la mu_ier 

La campana de reíorestación es boy una prioridad nacional 

Queremos que cl código<G 
discutido por una com11111 
más amplia, que incluya mur 
res, trabajadores, campesiin 
sindicatos y otros ministeB'I 
Esta comisión amplia ya r~ 
constituída y está (levando 1 

debate público todos los pr; 
blemas relativos a la famili2 E 

proyccto de c6digo de fam.J 
ya está completo. pero la dr 
cusión a nível de aldea) l'I' 
munidad campesina contmlÍI 

Comenzamos afirmando 
que eo casi todos los regímenes 
revolucionarios dei mundo la 
poligamia fue cuestionada, 
porque provoca el surgimento 
de una discriminación entre Ias 
mujeres. Cuando un hombre es 
polígamo siempre se habla de 
la "preferida", de la primera, 
de la segunda. etc. Esto se re
fleja necesariamente en la edu
cación de los nifios, porque los 
hijos de la preferida tendrán 
siempre un tratamiento mejor 
que los de las demás esposas. 

Nosotros partimos dei prin
cipio de que la mujer es libre 
para aceptar o no la poligamia. 
Si acepta, debe tener concien
cia de los problemas que deri
van de ella. De la misma fonna 
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procuramos convencer a los 
hombres de que el varón no 
puede hacer discriminación 
entre las diferentes mujeres 
que eventualmente pucda te

ner. 
Propusimos que el bombre 

que decida casarse con una se
gunda mujer deba tener antes 
el consentimiento expreso de la 
primera. Resolvimos interpo
ner gradualmente dificultadcs 
crecientcs a la poligamia, espe
cialmente en lo que se refiere a 
la cuestión económica. Hoy, 
con la participación cada vez 
mayor de los hombres en el 
sistema de cuotas y de coope
rativas, éstos acaban quedando 
cada vez coo menos dinero 
disponible para comprar dos, 

Cuando el código Cl/'. 

pronto. creo que la lucha jXII 
emancipación de la mujer e 
Burkina Faso habrá avanzal 
como mínimo diez anos. Pr. 
nosotrns será también L· 

oportunidad muy especial 
constatar que nuestrot, 
bierno es sincero cn todaS 91 

decisiones, especialrncit 
en lac; que se reficren a (3r.; 

jer. 



Une perspectiva 
comunitar ia I 

~ 
1 

,c6mo analiza e/ rrabajo :§ 
dd presidente Sankara? 

- Por ahora, e l gobiemo 
eslá sumergido en obras de 
apoyo a las comunidades cam-

1 -pesinas y pequenas aldeas dei 
mterior, como construcción de 
escuelas. maternidades, pues
ros de salud y guarderías. To
das estas obras se están ha
ciendo dentro de una perspec-

1 tiva comunitaria. coo la parti-
cipación pecuniaria de todos o 

1 mediante el sistema de coope
rativa. 

La preocupación básica es 
el autofinanciamiento local, 
estimulando la iniciativa de las 
~rsonas para que no queden 
isperando que el gobicmo ha
ga todo. Somos un país pobre, 
algunos dicen que el más pobre 
dei mundo. Por eso, para ga
namos la confianza de otros 
países, tenemos que mostrar 
primero nuestro esfuer.i:o. 

Así, coa e! esfuerzo popu-
' lar. construimos maternidàdes, 

pequenos hospitales y escuelas. 
Después. decimos a1 gobiemo: 
ra hicimos esto y aquello, i,qué 
es lo que Uds. van a hacer 
abora para proporcionamos 
remedios, camas hospitalarias 
Y tibros para las escuelas que 
hemos construido? En todas 

~ estas obras las mujeres están 
presentes. Hay otro programa 

• importante en marcha. Se trata 
ck la vía férrea que ligará el 
interior de Burkina Faso con la 
lrontera de Níger. Esta obra 
cs~ siendo llevada adclante a 
base de solidaridad. AI final de 
Cêt.a mes, las personas donan 
una cierra cuantía ai gobierno, 
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EI acceso a empleos públicos dio autooomfa a las mujeres 

para financiar la compra de 
equipamientos esenciales im
portados. Después, se preseo
tan como voluntarios para tra
bajar en las obras, sustituyenrlo 
la mano de obra extranjera pa
ga en dólares. 

Eo la lucha contra el avance 
dei desierro, la mujer también 
lienc un papel importante. es
pecialmente en lo que se re
!iere al uso de prácticas agrí
colas destinadas a conservar la 
fertilidad dei suelo, de refo
restanúento. 

tCómo va la campa,ia con
tra la desenificación? 

- Se trata de uno de los 
mayores programas dei go
biemo revoluciooario. Todo 
extranjero que !lega a nuestra 
capital es convidado a plantar 
un árbol, inclusive los jefes de 
Estado que nos visitan. Cada 
ministro, cada órgano de go
bierno y las orgaruzaciones de 
masas tienen bosques donde se 
plantan árboles eo las ceremo
nias que marcan fechas im
portantes de nuestra historia 
política. Pero nuestro esfuerzo 

!lega más lejos. Estamos tra
tando de convencer a 125 po
blaciones dei interior de que no 
quemeo los matorrales en las 
áreas agrícolas. Según una su
perstición local, la quema de 
matorrales en los cultivos sirve 
para alejar el espíritu maligno 
dei invierno y atraer las Uuvias. 
Nosotros tratamos de demos
trar que las quemas provocan 
perjuicios mayores que los su
puestos beneficios. AI quemar 
matorraJes, desaparece la pro
tección natural dei suelo contra 
la erosión y se crean condicio
nes para el avance dei desierto. 

Tarnbién estamos promo
viendo visitas de campesinos 
de las zonas más fértiles al 
norte dei país, para mostrar las 
consecueocias de la desertifi
cación y de la quema de ma
torrales. E! sur y el oeste de 
Burk:ina Faso son todavía ver
des, mientras eo el norte, las 
arenas dei desierto, dei Sahel, 
hacen casi imposible la agri
cultura y la ganadería. Muchos 
campesinos dei sur, después de 
visitar el norte, vuelven a sus 
tierras convencidos de que no 
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es posible continuar quemando 
bosques. porque no quiercn 
que la deserlificación desiruya 
sus cultivos) pasturas. 

iCóma re(lccio11ar<m los 
pa(ses w:ci11os ontt lt1s refor
mas i11rroduci,:as por e/ go· 
f,ierno rel'olucionario de 81,r

kina Faso? 
- Con la e:<cepción de Gha

na. estamos rodeados de g1l· 
biernos que no tiencn la mismu 
ideologia revolucionaria Eso 
hace más t!ificil nuestro m1ba-

Libia. pero eso no signif,c-n que 

seamos tdcd1rigidos. Somos un 
paí:;: pobre. peru somos digno •. 
responsablc" ) repudiamos ve
hcmcntemenlc 1:i..:rtas insinua
ciones fonnuladas cn países dei 
.-\fnca OccíJen1al. donde mu
chos <liren que somos tcrro -

nslas 
Quien hace un11 re,·oluc16n 

quicre mudar una s1tuación 
injusta. quiere resolver uno 
contrndicción de clnse. Enton
ces apareccn personas que se 
sicnten amcnazados por nucs-

Las m\Jjeres están siendo convencidas de rechazar la sumisión 

jo. pues surgen ccnsiones. Por 
nuestra parte. somos muy cla
ros en ouanto a nuestras posi
ciones ideológicas. Cuando c
llas nos llevan a discrepar de 
alguna cosa, anunciamcs abier
tarr-ente nuestra posición. 

Eso nos generó algunos 
enemigos, pues los diplomáti
cos prefieren no abordar di
rectarnente la verdad. 

No usamos eufemismos 
cuando defendemos nuestra 
revolución y nuestras alianzas 
externas. Con la excepción de 
Ghana, nuestros vecinos no!> 
critican por nuestras relaciones 
coo Libia. Sí, somos amigos de 
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tro proceso de cambíos, por
que ruestro esfuerzo por eli
rlinar la injusricia ususta a los 
que no quieren tocar las es
tructuras inhumanas. 

Uo legado colonial 

6 Y e/ caso de la guerra 
contra Malf? 

- Con Malí tenemos pro
blemas. En diciembre de 1985, 
ambos países llegaron a un 
conflicto armado que deplora
mos profundamente. La cues
tión fronteriza es un legado 
colonial. Para nosotros, los 
africanos. las fronteras no lie-
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ncn el mismo valor. 1-lay mil
lares de burkinescs viviendo 
dei otro lado de la frontern. Yo 
mis:-.u\ nncí en Mnlí, pero toda 
mi familia cs de Burkina. 

Para el pueblo no ha1 

fronterns. cllas son una ilusió~ 
Siemprc hÍ1y gente que quiert 
tnuar líncas fronteri,.as. que 
nunca son rcspctadas por d 
pueblo. porque en rcalidad 
existe toda una his1oria mui 
antigua, donde las personas 
sicmpre circularon por territo
rios que eran suyos y acabarbn 
divididos por el colonialismo. 
No queremos vemos en la si 
tuación dei Africa Austral. 
donde una potencia apoya<b 
por el imperialismo impidc Qut 

los países vecinos se desarro
llen económicamente en un ca
mino revolucionario. 

A una población que padett 
hambre y sed no le podellXl! 
pedir ()jnero para comprar ar
mas. Pero si nuestro proyecti 
es amenar.ado, nue~tra úniai 
alternativa será defenderDO\ 
Es obvio, preferimos inverti! 
en obras que puedan beneficiar 
directamente ai pueblo y lil 
tener que destinar nueslí0$CS· 
casos recursos a la compra 1k 
armamento. El sistema ~ 
contribuciones voluntarias, po' 

ejemplo, nos permitió vacuni 
a todos los niiios menores~-
1 S anos contra la rubéola. b 
meningitis y la fiebre amarill. 
Haremos todo para que ol!O! 
planes de mejoramiento de~ 
atención médica, de la educa 
ción y de la cconomfa, no l< 

vean afectados por provOCI· 
ciones políticas o milirafl! 
provenientes dei exterior. 

1 

Beatriz Bissio 



MINISTERIO DE LA INDUSTRIA PESADA 

Empresa Nacional de la Sal ENASEL 

CARACTER/ST/CAS TECNICAS DEL PRODUCTO: 

Sustancias 

NaCI 
MgCl2 

MgS04 

CaC2 
CaS04 
Mg 
Ca 
S04 
lnsolubles 

~ECT0RES USUARIOS 

1 Uso industrial 

looustria alimentícia 
Industria plástica 
Industria peletera 
rtdustria petroquímica 
Industria tex til 

· Industria de perforación y sondeo 
· Demás actividades industriales 

' Wso doméstico 

Sal1ema% 

99,85 

0,010 

0,044 

0,087 

' Canridades disponibles para exportación en 1987: 
: 1Bmil toneladas de sal industrial 

EMBALAJE 
- Sal Industrial 

Sal Salina% 

99, 19 
0,349 

0,039 

0,375 
0,089 
o, 124 

0,265 
0,033 

- Sacos de polipropileno trenzado 
de25 kgs. 

- Sacos de polietileno de 50 kgs. 

PUERTO DE EMBARQUE 
Arzew 

ENCARGADOS 
DE EXPORT ACION 
- FELOUKI Mokhtar 
- ZETILI Abdeslam 
- FARAH Mohamed-Larbi 

B.P. 13 B COUDIAT CONSTANTINE - ARGEL/A 
T é/ex: 92778 Teléfono: 68.5693 -



Dimensiones:600 x 435 it 145 Espesor 1.25 mm 

Código Largo 
mm 

1600 1600 
1400 1400 
1050 1050 

• Calefacción 
• Radiadorês de gas 
• Radiadores de 

catefacción central 
• Artícutos de 

mercurio 

Ancho 
mm 

600 
700 
700 

• Bisagras universales 
• Goznes 

P!olundldad 
mm 

700 
400 
400 

Espes01 
mm 

2 
2 
2 

Código 

1200 
1000 

Largo 
mm 

1200 
1000 

Ancho 
mm 

600 
600 

Dimensiones : 700 a 700 x ISO Espesor: 2 mm 

Todos estos articutos 
pueden ser entregados 
en los colores slguíentes: 
blanco, azul, marrón, 
rosa, verde. 

CAPACIDAD 
Ag~6Shtros 
rierr&:851il!0S 
Ruedas d,wnetro: .00 mm 



Cultura 

El desbloqueo 
de Cuba 
Viajando por América Latina, un miembro de la Nueva 
Trova Cubana participa dei creciente intercambio entre 
el proceso cultural ne su país y el dei resto dei 
continente 

Vicente Feli6 durantesu presenlación en "La Bodeguita" 

Compositor, intérprete y 
dirigente dei movi

miento de la Nueva T rova 
Cuhana. Vicente Feliú es 
una especie de em bajador 
itinerante de Cuba, c1ue lle
ia por el mundo la música 
dt una generación de jóvencs 
revolucionarios, tales como 
SiMo Rodríguez. Pablo 
~lilanés, Sara González y 
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Noel Nicola, entre otros. 
De paso por Río de J anei

ro, donde se presentó en 
''La Bodeguita", una répli 
ca dei resta urante · ' La Uo
dcguita dei Mcdio" de La 
lla bana, Vicente Fcliú habló 
coo cundernos dei tercer num
do sobre la política cultural 
de Cuba y sobre las activi
dades de la Nueva Trova, en 

especial su interés por el in
tercambio con la música la
tinoamericana. 

;.Cuáles son las 11ovedades 
de la actividad cultural en Cu
ha? 

- Justamente en este mo
mento estamos cn mcdio de 
grandes cambios. con una i;erie 
de replanteos a nível cultural. 
porque tenemos muchas cosa~ 
buenas pero también existen 
muêhas deliciencias. Quere
mos mejorar la ealidad de 
nuestra producción cultural y 
esa es una ele las razoncs de mi 
presencia cn Brasil. Cultural
mente. este país ticne una gran 
riqueza y nosotros tcnemos 
mucho para aprender. 

t:Cuál lw sido e11 Cuba e/ 
papel de los medios de com,mi· 
caci611? 

- Los medios son usados 
por un poder. sin eluda. pero 
eso no quicre decir que sólo 
hayan sido utilizados con un 
sentido político: existe actual
r1en te una claridad mayor con 
respecto aJ papel cultural de 
los mcuios de comunicación. 
Por ejemplo,la~ idcas de amor 
que canta y trasmite un Julio 
lglesias no tienen nada que ver 
con los com:cptos dei amor y la 
vida que puede tener un país 
como Cuba. Antes se pensaba 
que la culnira era algo inofen
sivo. pero la cultura responde a 
la forma <le pensar de un hom
bre o de un país. En este senti
do es que no hahía un trabajo 
culturalmente serio en los rnc
dios masivos ele comunicación. 
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,No se 1e1úa ww política 
culwral? 

- A nivd dei Ministcrio de 
Cultura 1:1 concepción era ela· 
rísima. pero no sucedia lo 
mismo en los medios de comu
nicación. porque el minii.ierio 
trabajó prefcrentcmen1c con 
los tea1ros. con las escucl::c. de 
ane. lleYanc!<' el teatro para la 
calle ) para los pequenos po· 
blados dei m1crior La polílll'a 
cullurnl dei mm1:.terio licnt: 
una ~r:m cohcrcnc1a. sólo que 
se tr.iba1ô más a 01\'el cualita11-
vo que cuantiiati\'O y rcc1ên 
ahora e."11 política esta llegando 
a los medios de eomunicación 
de masas Y liene que ser así. 
porque n<' se hacc una re,olu
e1óri eon lús medios de comu
nicac16n. pew tamroco ~m 
ellos. Es 1r.1pos1blc conquistar 
un país :-111 lrn, n;t dioi, de cifu
sión masivos 

1Cómo loi:rarcm emonces 
ma111e11erse hasra ahora? 

- Lo que ~ucedió fuc que 
había muchm, problcmai. en la 
realidad cubana para ser re· 
~ueltos antes que el de la cul
tura. El propio parudo tenía 
una mala defínición o una su
bestimación con respct·to a la 
cultura y recién ahora ~ está 
encarando en un nivel aprop1a
do. Por otra parte. Cuba no tc
nía lo que se entiendc por 
"tradición cultural" : el pro· 
ceso cultural comenzó recién 
con la revolución. Es sólo 
ahora que todas las fuerzas dei 
país. tanto estatales como polí
ticas. están trabajando en un 
proceso cultural realmente 
masívo. No obstante, en térmi
nos Jécnicos continuamos L~· 

niendo una situación paupér· 
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rima. 1 os mcdios tecnil:ol- no 
se cncucn1ran a la allura de l:1 
c.1pacida<l ncndora ~lontar un 
estudio de gn1,bac1l\n completo 
CUC$ta medio nullón de dólare, 
} nosútH)S no J1sponemos uc 
ese dmcnl 

La UC\'3 TrO\a 

,:Cualll(I riem{l(I l/e1·ns e11 lo 
Vm•1·n Tr(ll·a? 

- Casi dc~de la m1Mn:1 épll· 
ca l'n que comcnl·é a l.'.ompo
ncr. hace vcmt11.lós anos 
Aprendí a tocar guitarr:i cem 
mi pa<l re. que tnmbién es músi · 
co } composilor Lo ~mmcro 
que hke fue interpretar una 
canción de mi padre, dcpués 
canté un engendro que era 
mio Poco a poco me di cuenta 
que csraba hacicndo unas can· 
cionci. mu) , mculadas eon una 
historia de la Lradición cancio
nera cubana. pero que también 
tcnían que ver con nucvos 
demento!.. 

Lo mismo lc suc:ed,ó a S1l· 
vio. a Pablo. a 1cola. aun4uc 
algunos nos cohocíamoi. y 
oiros no. Lcntamcnll' nos fui
mos conociendo y reconoc-icn
do. especialmente porque 
nuestra adolcscencm comc1dió 
con una <!lapa mu) interu;a <.le 
la vida cubana. ~1e refiem a la 
etapa de la alfabcti1ación. uc la 
c reación de escuclas campesi • 
nas. de l.c, cosechas de c:af1: cn 
la Sierra ~laestra. O sca. una 
serie de expcriencias muy im
portantes para una juvcn1ud 
que no había vivido eso antes. 
Eso era un poco lo que noso
tros cantábamos y eso fue la 
Nueva Trova. 

;.Tú formaste parte de la lu· 
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âw armadCI c11hmw:' 
l\o. ni yo m Silvio Rodrít11t1 

Ili Pablu ~ tilanés. Esa no f11. 

nucstra época. porque kma
mos 1rccc o catorcc ai1os l'lll · 

tio cl t riun ío de lu rc,1olucior 
No,otms par11c1pn111os ~1 l 

tod.t ln etapa de rc:l.'.011~1ruct1,1-
dc l pnís, la nadonali1t1ción « 
la cmprci,.a r,rivada. la alfabe1. 
1ac1ón. lu inv:isiun de Pl.i1 
G1mn. Para nosotros An~ 

fur la fX)Sihilidad de a~um1rc: 
la viua 11) que vcníamo~ e., 
tando h1s1ónrnmcn1c. porq 
hnb1amos asunudo d inienu, 
cionalii.mo en la canc1ón) ,\r 
gola fuc la oportunidad 11 
asumirlo cn los hechos. 

iés111l'isre c•n A11.i:ola? 
- Sí. Ir a Angola era w 

necesidad e:\is1cncial. era 
posibilidad <.le sahcr si ér.ur: 
--guevarianos'" fa un li)' 

mcnto tlilkíl. pero es boo
:;abcr !,i la rc, olución pasa ~ 
tu:, partituras o por tu sangrei 
fue muy impor1an1e. comour. 
línea <.11vísoria en m1 1~ 

Nuestra m1sión en Angola 111 

cantar en los frentes de,~ 
bate. fuimos movilizadoH~ 
soldados con la misión de c.
tar cn los frentes. hubicniof 
guerra. Fonnamos un ~rur 
con Sílvio Rodrígue1, 0 

Cuarlclo los Caiia. el Gru~ 
t-languaré. un mago y yo.q.. 
pennanecimos desde fobl'(r 
hasta julm de 1976, cuando Íi 
nali16 la guerra. Algún nernr, 
después volvimos. ya conl(l<1' 
vilcs, parn cantar cn d1l'tfjl: 
lugares. 

EI acercam iento culturol 

t:Q11é posihilidades dr ei 



é 

i'tf.~t'11cia 1•t•s emre lt,s c11/t11ras 
hr,1si/e!Ía y c11/w11a :> 

- En música, infinitas. por
que la cultura negra, africana. 
~ una vcrticntc común y re
presenta una fuerza crcadora 
constante. Yo pcnsabo que co
nocía muchos músicos brasi
lerios. pero fuc sólo llegar a 
Brasil para ver que conocía 
muy poco. Aqui hay una canti
dad incrcíble de talentos y cs
toy muy cntusiasma<•o con cs
to. Algo sinular me ocurrió cn 
L'I Argentina, existe una nueva 
comente de músicos jóvencs 
con mucha fucrza. 

1.Qué pasará ahora quefue
,011 restahlecidas las relacio-
11tS? 

- Se está elaborando un 
proyccto de intercambio. de 
músicos en principio, entre 

, 

'iitadores cu,l,,~'~] 
..!ltap1obado 11,t-\~ 

~ limitab . " 

Sllvio Rodrfgue1 (izq .), oiro embajador cultural cubano 

Brasil y Cuba. Organizaremos 
una semana de la cultura bra
silefla en La Habana. para tra
tar de recuperar cstos vcintc 
anos que perdimos en términos 
culluralcs. tanto los cubanos 
como los brasilcnos. La música 
cubana y la bra~ileiia tienen 
raíces muy foertes y la mczcla 

clc ellas dará sin duda un re
sultado explosivo. Ahora es 
ticmpo de elir.:inar las barre
ras. el idioma pucde ser una 
tr:iba. pero la similitud musical 
es muy grande y la música 
rompe cualquier barrcra. 

Fabián Rest ivo/V .B . 

• --~UN 
SEMANARIO 

PARA 
TODOS 

el semanario 
que se lee todo 

el~ 
ll>Pu1ar 

sale los viernes 
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ESPECIAL/CONSUMIDORES 

La opción prefere 

La satísfaccíón de las necesidâdes ·básíêas fue definida por las institucíones 
latinoamerícanas de defensa dei consumidor como un derecho de todos. 

Este especial coordinado por Roberto Remo Bíssío muestra las díscusiones que 
tuvíeron lugar en Montevideo, Uruguay, durante la Prímera Conferencia 

Regional de la Organización Internacional de las Asociaciones 
de Consumidores (IOCU) -que está organizada en 30 países-, donde se llegó a 

la conclusíón que la solución para los prohlemas sociales de América Latina 
no está tanto en el crecimiento económico como en una distribucíón 

más justa de la riqueza. 



ial por los pobres 
!Vollor Santos. 

r 

l consumerismo latinoamericano debe 

E bacer una opción preferencial por los 
pobres. Esta fue la principal conclusión 
de la Declaración de Montevideo, emiti

da por 60 instituciones de 17 países de la región, 
ai cabo de la Primera Conferencia Regional de 
la 0rganización Internacional de Asociaciooes 
de Consumidores (IOCU. en su sigla inglesa). 
La reunión se realizó en la capital uruguaya en
llt el J!! y el 4 de octubre. con eJ tema "Los 

consumidores y la crisis económica". 
Se discutió en particular el tema de la pobre

za y se definió que "el derecho a Ia satisfacción 
de las necesidades básicas es prioritario para los 
consumidores en esta región". Los miembros de 
IOCU asumieron "el compromiso de trabajar 
por este derecho", en actitud que fue calificada 
de "verdadera revolución" en las orienta~iones 
dei movimiento consumerista latinoamericano, 
que hasta ahora parecfa preocuparse sólo por los 



problemas de la clase media o las élites que más 
consumen. 

La IOCU es una de las organiznciones inter
nacionales no gubernamentales más poderosas. 
con 132 instituciones afiliadas en 30 países. Fue 
fundada en 1960 por los movimientos de con
sumidores de cinco países industrializados (Es
tados Unidos, Australia, Reino Unido, Holanda 
y Bélgica). Su fin original era intercrunbiar in
formación y promover la cooperación en los 
ensayos de productos que sus miembros real.i.La
ban, pero pronto fue evolucionando hacia tarcns 
más complejas, en la misma medida en que el 
movimiento consumerista iba cambiando. "EI 
credo dei movimiento consumerista está cam
biando". explicó a cuadernos dei tercer mun
do la economista portuguesa Lídia Barreiros, 
asesora de IOCU: " Pasó dei énfasis en el con
sumo inctividual al problema dei control colecti
vo sobre los recursos". 

Nacido de un grupo de ciudadanos nortea
mericanos que que.rían persuadir a la industria a 
que mejorara la calidad de sus productos, el mo
vimiento comprendió que las prácticas monopó
licas lesionan ai consumidor y comenzó a cues
lionarlas. Eo la década dei 70, como eitplican 
Heiko Steffens y Gunter Roseoberger, se in-

Las cifras de la pobreza 

D A diferencia de otras partes dei mun
do, América Latina tendr(a la posibi

lidad de erradicar la pobreza, dado que 
ésta es más un problema de distribución de 
recursos que de cantidad de recursos dis
pooibles. En realidad, en 1981, la rnagni
tud dei ingreso total requerido para termi
nar con la pobreza era inferior a 4% dei 
Producto Interno Bruto de la regióo. 

Argentina, México y Uruguáy fueron 
considerados como los países coo las posi
bilidades más altas para erradicar la po
breza, desde un punto de vista económico, 
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corporaron "asuntos globales de vital impona. 
eia, como Ia ccología, las trasnacionales > b 
problemas dei Tercer Mundo''. EI propósi104 
"ayudar a la gente a obccner más valor p)r 

dinero" se 1ransfom16 en "una concepcióni 
amplia de la calidad total de la vida''. LosCQ: 
!\umeristas quieren "que las personas refkll 
nen con ojo de consumidor crftico sobre lu 
cesidad real de bienes y servicios que se ofn 
cen. sobre los derechos del consumidor y 1(/:: 

las concticiones sociales y económicas fu~ 
mentales". 

Indudablcmente aportó a esta perspecti11 
incorporación ai movimiento de asociaciooo 
consumidores dei Tercer Mundo, en parti 
la de Penang, Malasia, donde desde 1974 
una oficina regional de lOCU. Los consumit 
res organizados dei sudeste asiático han enft 
zado aspectos como el de la influencia cu! 
nociva de la propaganda trasnacional, los ef~ 
tos del modelo "occidentalizador" sobre los 
tilos de vida tradicionales, el pillaje de los R 

cursos naturales dei Tercer Mundo y la desuu 
ción dei medio ambiente. 

lTendrá América Latina un enfoque p 
que aportar ai movimiento consumeristn int 
nacional? IOCU creyó que sí y por eso or 

seguidos por Costa Rica y Chile, y 1 
por Brasil, Panamá, Perú y Veneiuell. 
Colornbia y Honduras tendrfan la ma,!I 
dificultad para enfrentar la pobreza. 1 
interesaote notar, por ejemplo, que Mál
co, país que presenta una incidencia dell 
pobreza dos veces superior a Chile, se 
contraba en mejor posición que élte 
atacar el problema. 

Esto significa que no existe una rela 
directa entre la posibilidad económica 
superar la pobreza y Ja iocidencia de~ 
Algunos países han logrado reducir el li«' 
ceotaje de pobreza en proporciones ~ 
altas que otros que, desde el ponto de villl 
de la disponibilldad de recursos, habnll 
estado en mejores condiciones de hacerlo, 

La economía latinoarnericana creceri 1 
una tasa más baja que en el pasado, EI 



su conferencia cn Montcvidco, !!j 
, cuyn primcra sesión de trab:ijo i 

fuc dedicada a un cstudio dei f 
eronomista chileno Ricardo La- l 
gos sobre "la satisfacción de las ! 
necesidades básicas como cstra- ~ 

"b 
iegia de dcsarrollo ''. Lagos fue ~ 

impedido por cl gobicmo de Pi- "' 
nochet de concurrir a Montevi-
doo (lo que rnotivó dura protesta 
de los participantes a la Embaja-
dJ de Chile), pero su trabajo fue 
ildo por su colega Fabio Villa
klbos. 

Lagos sostiene, en rápido 
resumen, que cuatro de cada 
diéz latinoamericanos no pueden 
adquirir una canas ta esencial de 
bicoes y servicios Y, por lo tan- Cuatro de cada diez latinoamericanos no lienen condiciones de 
to, deben ser definidos como adquirir una canasta esencial de bienes y servkios 

p,bres. La mitad de ellos ni siquiera pueden cu- tribución. 
brir sus necesidades mínimas de alimentos, lo Más aúo, insiste Lagos, "la brecha de pobre-
cual los ubica como indigentes. Sin embargo, a za (o sea lo que falta para que los pobres dejen 
diferencia de 01ras regiones dei Tercer Mundo, de serio) en ocho de diez países de América La-

' América Latina tiene recursos más que sufi- tina es inferior a 10% dei Producto lotemo 
1 rientes para satisfacer las necesidades básicas de Bruto". En consecuencia, enfati7.a, "es viable 

looa su población. El problema es, pues, de dis- una estrntegia que baga desaparecer las caren-

1980, la tasa de crecirniento fue la más 
haja dei período de posguerra y el producto 
por habitante disminuyó por primera ve-2 
en los últimos treinta aiios. A partir de 
entonces, la situación se ha agravado más 
aún. Datos de 1983 indican una caído dei 
Producto lncerno Bruto de la región en 
3'-, lo que se traduce en una reducción de 
5.6% en el producto por habitante, lleván
dolo a sus niveles de 1970. 

Excepto en Brasil y ColornbiaJ el esfuer
JO de desarrollo de América Latina ha re
trocedido más de una década. Países como 
Ãrgeotlna, Chile y Pero, probablemente 
leagan en 1990 un producto interno apenas 
n poco más alto que el alcanzado en 1970, 
o alin más bajo, como Bolivia (Informe dei 
Banco Mundial, 1986). Con un aumento de 
PGblacl6n de 360 mUlones, en 1980, a cerca 
de 560 millones, eo el aõo 2000, coo 75% de 
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ellos viviendo en áreas urbanas, se espera 
que alrededor de 170 millones de latinoa
mericanos seguirán vivieodo en condicio
nes de pobreza crítica. 

Uno de cada cuatro habitantes urbanos 
será indigente. En las zonas rurales habrá 
68 millones de indigentes, representando 
50% de la población ruraJ (CEPAL, 1985). 
Roy en d(a las cifras de pobreza no soo 
muy diferentes. En la actuaJidad, en Amé
rica Latina bay alrededor de 130 millones 
de indigen,es (35% de la población total) 
que se distribuyen en proporciones seme· 
jantes entre las zonas urbanas y rurales. 
Las cifras son suficientemente altas como 
para mostrar fas dim~nsiones de un fenó
meno que está en contradicción coo e) de
recho más básico de los consumidores: "el 
derecho a los bienes y servicios básicos que 
garanticen su supervivencia". 
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cias csencialcs: el fin de pobrc1a cn ,\ mü1ca 

Launa". 
'lo seria mucho lo que habrfo que quitnrle 

a los ricos para darle :l lo:. pobres. sostíencn los 
ccononustas de IOCL, Pero cl problema es que 

La lnterpol de los consumidores 

D La lntcrpol de lo, consumidore, cs un 
proi,,tma de la IOCU para in~peccio

nar el descontrolado comercio mundial de 

produc:tos ) tecnologias pcligrosas, por 

medio dei intercambio de informución en

tre las asociacion~ de consumidores de 

diferentes rej!ioncs) países. 
EI programa hace énfosb e pecial cn la 

innsión dei Tercer !\lundo por parte de las 

grandes corporacion~ tralt-nacionalcs 

n ·:'\cs). a tra, és de la , enta de productos) 

tecnologías <1uc Ja han sido prohibidos en 

el mercado de c;us países de origen. 
Existen :.uficientes evidencias de que lac; 

T1'Cs. a pesar de estar conscientes dei peli

gro implicado, han exportado en muchos 

casos ai Tercer \tundo, no sólo aparatos de 

uso médico cn mal estado, sino que tam

bién drogas peligrosas, alimentos contami

nados, pesticidas eo mal estado ) otros 

productos considerados de grave riesgo. 
Particularmente en los países en donde 

la protección ai consumidor es algo muy 

nuevo. la vigilancia de los productos co

merdados no se puede obtener únicamente 

por medio de las regulaciones dei Estado, 

las convenciones y normas ioteroacionales 

o el buen comportamiento demostrado por 

parte de la industria. 
La lnterpol constituye entonces un me

dio alternativo para frenar el ílujo de pro

duetos y tecnologias peliwosas, informan

do a los consumidores y ai público en gene

ral. así como a las autoridades competentes 

de los países importadores, sobre los posi

bles peligros asociados con un producto 

o tecoología en particular. 
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.. los J;rupos socialcs que no sutisfaccn su~ ~ 

s1daJcs cscnciales no son nqucllos que ticncnin 
mayor grudo de orgnn1zaci6n política". Lki 

Barreiro~ dice lo mismo con ocr.1s palabra\ ~ 

pobres son mmbién pobres políticamente L., 

Cniadu formalmente en el Décimo COll
,:n,o \lundial de la IOCU. realit.ado en J..a 

Ha)a, Holanda, cn 1981, la lnterpol dtlol 

C(IOSUmidO~S es coordinoda desde la Qfi. 

cinu Regional dt 111 IOCU para el Asia y ,1 
Pacífico. con se-de en Penang, Malasia. 

1-:1 sistema de amon~tación y t!.Clr• 

miento rápidos tstá compuesto de tres K· 

tores principales: el coordinodor de la Jn. 
terpol de los consumidores, un jurado inlt

grado por técnico<, y e.-<pertos legales, y una 
cadena de corresponsales de la lnterpol dt 

los consumidores. 
Los corresponsales organizan de una 

manrra sistemática la información conetr· 
niente a peliwos recientemente descubitt• 
tos o sobre casos que ya hnn sido pues~ 

bajo control y se encargan también de ria• 
borar las alarmas y las not ificaciones sobn 
los. productos que han sido prohibidol. 

amonestados o restringidos en el mercado. 
La lnformaclón de los corresponsales• 

cuidadosamente evaluada y verifi 
consultando eventualmente ai jurado 
técnicoi. y expertos legales. Dependiendo 

la gravedad y amplitud dei peligro, el 

ordinador decide si el próximo paw es 
viar o no un niso de alarma a los co 

midores. 
En total, se han enviado más de 

alarmas a los consumidores, cubriendo 
gran variedad de productos, iocluy 

juegos peligrosos, cosméticos, mediei 

productos eléctricos, alimentos y pest 
das. 

Actualmente, la red de la lnterpol 

los consumidores incluye más de 60 
ponsales, distribuidos en 40 países 
rrollados y dei Tercer Mundo, cot 
pectivas de expanslón tanto en el nd 
de corresponsales como en cl de pafsrs. 
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,o~ucnc, cntonces. que "la estratcgi.i paru sa
lLlfnccr nccei.idadcs csenciales dcbe ir más aliá 
& una política u~istcncial y apuntar a la modifi
~ 16n profunda dei estilo de dcsarrollo". 

~licntra~ tanto. los consumcristas anotan que 
d ron~umidor pobre paga más que el rico. no 
tknr crédito~. m transporte que le pcm1it:1 ir 
~ta donde se vende barato. ni capacidad de 
ahnacenamiento para comprar en grandes canti
d,idcs, ni posibilid.td de ahorro para comprar 
llll3 vez ai mes cn grandes supermercados. El 
ron,umidor pobri: es mru. vulnerable a las técni
ca, de promoción de las trasnacionales y lc re-
111ha más difícil distínguir entre SUl- nccesiclades 
reales y las aspiraciones artificiales creadas por 
lapropugànda y que tampoco puede satisfaccr. 

En muchos países de América Latina los 
rropios interesados ya se están organizando 
Fll satisfacer sus requerimicntos de aJimenta
ción. vivienda y salud. En la conferencia se 
lbt.1có como ejcmplo la expericncia de la Co
\lldinadora de Grupos de Consumo de Montevi
&o, a través de la cual unas trcs mil familias 
lllJCleadas en ~esenta organizaciones barriales 
rompran colectivamente una lista de productos 
tli!ncialcs La coordinadora negocia mejores 
precios directamcnte con los mayoristas y se 

basa exclusivamente en el trabajo voluntario de 
sus bases. sin ningún cargo asalariado que pu
dicra rntroducir cl vírus de la burocratización. 

"Organizaciones como ésta, donde participan 
los propios inleresados, deben ser par te de cual
qufer esfuerzo dedicado a sat~sfacer las necesi
dades básicas", sostuvo Lídia Barreiros en la 
comisión sobre pobreza. 

La conferencia no dejó de discutir los temas 
·'tradicionales" dei movimiento consumerista: 
campalias anti-tabaquistas, medicamentos, pes
ticidas y otros tóxicos. Fueron establecidas re
des latinoamericanas de intercambio de infor
mación ,y expcriencias. vinculadas a las redes 
mundiaJes ya cxé.tentes sobre salud y medica-. 
mentos (HAI, 1-iealth Action Imemational), 
pesticidas (PAN, Pesticide Action Network) y 
alimenlación infantil (IBFAN. lnternational 
Baby Food Action Network). 

La Oeclaración de Montevideo reconoce "la 
diversidad de los grupos presentes (. .. ) que re
íleja la varicdad de aquellos que trabajan en el 
interés de los consumidores"'. Discrcpancias so
bre cómo interpretar la crisis económica y las 
re~i,uestas de los consumidores latinoamerica
nos al problema de la inflación y la deuda exter
na, súrgieron durante la ceremonia de clausura, 

Lautrategia para satis facer ne<:esid:ides esenclales debe apuutar ai cambio dei estUo de desarrollo 



cuando voceros de ligas de consunudores de 

Uruguay y Argentina protestaron conlr3 algu

nas de las recomendacioncs elevada..~ por las 

com.isiones. 
No obstante. se logró consenso cn sennlnr 

que "la protecc16n de los consumidores --e rela

ciona coo defic1enc1as econónucru; Olll, genera

les" y no sólo coo la relacíón bdnteral entre 

consumidores > proveedores. Se rcclamó asi

mismo de los gob1emos que recono,can como 

EI rico come lo que 
le falta ai pobre 

a encuesta de ingre~os y gastos, realiza-

L da en México en 1984, demostró que el 

1 5% más rico de ln población mexicana 

gasta más en alimentos que todo el 5~ 

más pobre. Esta distancia en el consumo de ali

mentos entre sectores de altos y bajos ingresos 

no es excepc1onal en América Latina, donde 

crece dia a día la brecha entre una deficiente 

alimentación por parte de las mayorfas y el alto 

consumo que caracteriza ai quinto de la pobla

ción de mayores ingresos. 
Los sectores de menores ingresos tienen una 

menor capacidad de consumo y por lo tanto una 

alimentación pobre y deficiente, junto a una sa

lud precaria coo altos niveles de morb1-mortab

dad. 
El sobreconsumo alimentario significa un uso 

irracional de recursos agrícolas y no agrícolas. 

EI exceso de consumo de grasas animales. azú 

cares y algunos otros alimentos provocan una 

serie de enfermedades (diabetes. arterioesclero

sis y problemas cardiovasculares) Por consi

guiente, el despilfarro no se limita solamente 

a todos los recursos que se ocuparon en la pro

ducción. almacenamiento. transporte. transfor

mación y distribución de alimentos que el orga

rúsmo de esos sobreconsumidores no necesitaba, 

sino que hay que anadir todo el gasto en hospi-
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interlocutores n los ronsumidorcs organi,., ~, 

los aceptcn como "coparticipantes en ln.-. nc 
ciaciones sobre aqueµos asuntos que lcs (\l

c1ernen. tales como la fijnción de salario~ y r: 
cios", JUntt) a emprcsarios y sindicalistas. 

Una sede regional de IOCU para Arnbii 
Latina > el Caribc '-Crá e~tablecida pró 
mente. probnblemente en Montevideo. 

Roberto R~ 

tales, farmacias, consultas médicas. ll1l"O; 

mentos, etc. necesarios para atender y cunur 

da la gama de enfermedade:. derivadas de 

alimentación excesiva y desequilibrada. 

De lo anterior se desprende una coru:t 

ción: el consumo de los ricos afecta ai co 

de los pobres La configuración dei co 

origina una estructura productiva agricda 

agroindustrial encnmmada a atender prefe~ 

temente las demandas de los sobrecons 

res. descuidando las necesidades de lo~ 

más pobres, modificando sus patrones de 

sumo y tendiendo a uniformizar las dietB.\ 

nas y rurales, coo la grave pérdida de ln.~ 

zas nutricionales de las dietas regionales 

Además, los recursos que la soc1edad 

ai tratamiento de la\ enfermcdades dei 

consumo podrían destinarse a atender la., 

sidades en materia de alimcntación y sahl! 
los grupos más pobres. 

EI desaffo de alimentar a todos 

Tres pueden ser consideradas las caracl 

licas pnncipales de la producción agroar 

ria en nuestros países: el e.stancarniento « 
agricultura interna, la dependencia de las 

ponaciones de alimentos básicos -fun 

talmente en el área andina (tngo. maíz. 

lácteos. carnes, arroz, azúcar, etc.) y la , 

derancia dei oligopolio en la industria ai 

ria interna 
Estos tres aspectos están fuertementt 

relacionados. la importaCJón de alimcntO!. 

nera o aumenta el estancam1ento de la a 



rum; el oligopolio trasnacional supone la inte
p-ación subordinada dei aparato industrial dei 
~ala industna y ai sistema alimentario mun
dJal; el estancamiento dei agro tiene como causa 
la polltica de precios y la política económica ge
acral desfavorable a la producción interna. EI 
obgopolio tiene mucho que ver en la determina
a6n de los precios y las políticas generales. 

Igualmente, la dependencia en la importación 
dtalimentos y el estancamiento de la agricultura 
ic rttroalimentan. 

Uno de los casos más dramáticos es el Perú. 
Pais poblado de minifundistas, imporJó en 1981 
!!ltre 30 y 40% dei rotai de calorías y proteínas 
que consumió su población: así, 100% del trigo 
Y la soja, cerca de la rnitad de los lácteos y el 
talz duro, aproximadamente 70% de la cebada 
<m'eeera y más de 20% dei arroz y el azúcar. 
Ello le costó 700 rnillones de dólares (mientras 
susc~portaciones totales fueron de 3.200 rnillo
llCS de dólares). En consecuencia, el Perú com
PIOmetió una porción importante de sus ingre
!OS linancieros, obtenidos mediante la venta de 
:icursos naturales agotables, en la compra de 
lll:llcntos para satisfacer una necesidad renova
ble:ta alirnentación de su población. 
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La importación de recursos básicos no res
ponde, sin embargo, exclusivamente a la poca 
producción nacional, también intervienen los 
menores precios relativos de algunos productos 
en el mercado internacional, como por ejemplo, 
los cereales, lácteos y oleaginosas norteamerica
nos, europeos y neozelandeses. Estos menores 
precios se deben no sólo a la mayor productivi
dad de tales agricultores sino a la estrategia de 
captura de mercados por parte de las empresas 
trasnacionales y, muy marcadamente, a las poH
ticas de subsidio y protección que durante déca
das aplicaron esos países a la producción y a la 
exportación de productos agroalirnentarios. 

Por su parte, el estancamiento de la agricul
tura en países de la región está agravado por el 
crecirniento de la población a ritmos superiores 
a los de la pro<Íucción alimentaria. En el caso de 
Perú, en los últimos 20 anos la agricultura cre
ció apenas a una tasa anual promedio de 2% 
mientras su población lo hacía a 2, 9%. El cre
cimiento poblacional y el estancarniento pro
ductivo o la lenta oferta de fuentes de trabajo y 
servicios, generan las rnigraciones, la saturación 
de las ciudades y, en general, el empeoramiento 
de las condiciones de vida de los sectores más 
pobres. 

Cambios en los hábitos de consumo 

Este modelo de desarrollo ha creado un sis
tema alimentario irracional: ha desplazado Jos 
patrones de consumo tradicionales, reemplazán
dolos con otros que se divorcian crecientemente 
de los patrones de producción agrícola interna. 
Ha creado además clistorsiones evidentes. En 
Perú, por ejemplo, 70% de la Jeche procesada 
que se consume es leche evaporada enlatada; se 
obliga a los más pobres a consumir la leche más 
cara. 

Las últimas encuestas realizadas establecen 
que, a consecuencia de la crisis, las estructuras 
de consumo y gasto alimentario se están modifi
cando rápidamente, en base a cuatro mecanis
mos: 

1. Eliminando total o parcialmente alimentos 
considerados como menos indispensables (Dicho 
mecanismo opera en niveles económicos altos y 
representa un riesgo nutricional mínimo). 
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2. Sustiruyendo total o pardalmente ciertos 
alimentos por otros dei mismo tipo pero de me
nor calidad y precio. 

3. Sustituyendo total o parcialmente pro-

La satisf acción de las 
necesidades básicas como 
esttategia de desarrollo 

DEI concepto de estrate~ia de necesida
des bâsicns como alterm.1th·a de desar

rollo admite diferentes interpretuciones. 
Para algunos. el intento de priorizar la su
tisfacción de necesidades básicas obedece 
sólo ai dcseo de no introducir cnmbios en 
las estructuras de las relaciones t.-<:onómicas 
internacionale:s. las cuales se han trans
formado eo un obstáculo importante pa
ra el proceso de desarrollo de los países dei 
Tercer Mundo; para otros, una estrntegia 
destinada a satisfacer dichas oec.-esidndes 
esenciales tiene como único objeto dar so
luciones transitorias a los profundos pro
blemas que plantea el subdesarrollo y, en 
consecuencia, en último término busca 
evitar cambios en la estructura m.isma de 
la sociedad. 

Ninguna de estas dos posiciones extre
mas es obviamente la que inspira este tra
bajo. En efecto. se parte aqui de la base 
que una estrategia destinada a satisfacer 
las necesidades básicas esenciaJes debe 
promover modificaciooes profundas eo las 
estrocturas de cada sociedad. Su éxito. por 
otra parte, exige que las relaciones econó
micas internacionales entre el Norte y el 
Sur, seao distintas de las que han impera
do hasta ahora. 

El plantear una estrategia para satisfa
cer nec~idades esenciales no implica en 
absoluto desconocer el tema de las relacio
nes económicas ínternacionales y la forma 
cómo éstas han afectado de un modo ad
verso a los intereses dei Tercer Mundo. Lo 
único que se está planteando es que una 
estrategia para mejorar las relaciones eco-
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duetos de cierto tipo por otros de caracterfslil 
diferentes. • 

Se gencran nsí situaciones que implican llt. 
clificullad mnyor para combinar los alimentoso: 

nómicns internaciouales caerá en tem. 
no poco propicio si etla no conlleva simul
táncamente modificariones a) interior dt 
las socieddes de cndu uno de los pafses. • 
suerte que los frutos que se ganen con 1111 

modificación en las relaciones internado, 
nalc.1> lleguen a toda lo SO<'iedad y no s6lt 
o un sector de ella. 

Tampoco pul·de accptorse lu crítica q• 
diga que esta estrategia implica, en úlll• 
término. una concepción menguada de~ 
que debe ser efecthamente el proceso dr 
desarrollo. en tanto que esta estrategi 
pretenderia atacar los sintomas más blll 
que las causas dei estilo de desarrollo coa, 

centrador ) excluyente a que se ha hecm 
referencia. Es cierto que pura algunos m 
estrategia tendiente a satisfacer necakll
des básicas consiste. en lo esencial, ea 
definición de estas necesidndes e identl 
ción de los grupos sociales que no la 
facen y luego la ndopción de medidas 
de un modo directo tieoden a prove.
bieoes y serYicios para satisfacerlas. 

Por e!lta razóo, este trabajo se insp 
una concepción diferente de lo que es 
estrategia tendiente a satisfaccr n~ 
dcs esenciales. Si un grupo o sociedad, 
obstante su crecimiento económico, no 
tisface las necesidades esenciales de ••, 
blación, esto es resultado dei estilo de 
cimieoto de esa sociedad y por tanto, 
perjuício de lo que puedan ser mecan~ 
tendientes a satisfacer las necesidades i 
los sectores que no están en condicionei 
hacerlo. se deben atacar las causas rnlslllf 
que generan este hecho. Esto requiere li! 
dificar la estructura social y económica, 
como el estilo de desarrollo que hace q_. 
perpetúe la situación descrita. j 

Ricardo l.a_!!l 
• E•trBC1aóO dot trabato 1111 Fhcardo Lagos. prese,,1141 

Fablo V1llalob0&. on 111 con,erencta rog1ona1 dol tOCU. 



fonna adecuada y distribuirlos equitativamente 
aJ interior de la familia. 

4. Reducción dei consumo de productos bá
sicos. Este hecho se presenta en los niveles de 
recursos socialcs más bajos y representa un alto 
riesgo nutricional. 

A la diferencia entre sobreconsumo y sub
consumo y a la irracionalidad de la producción 
agroalimentaria, se suma, entre otros, el pro
blema de la comercialización de productos ali
menticios. 

La suslitución por la publicidad de las em
p~ transnacionales de productos nutritivos, 
ricos en proteínas y calorias, por sucedáneos; el 
aumento en los costos de los alimentos por 
fomnc; inooecuadas de comcrcialización y trans-

' porte; el nefago papel de los intennediarios, entre 
oiros, son factores que afcctan la alimentación 

1 de los sectores mayoritarios de nuestros países. 

Acc:iones de defensa dei consumidor 

Frente a esta situaci6n, dife rentes secto res 

sociales y los gobicmos han implementado polí
ticas y estrategias novedosas y prácticas. 

Desde una óptica distinta a la neoliberal, que 
se plantea como punto de partida un "exceso de 
demanda" en la cconomía, el gobierno peruano 
actual ha planteado una "escasez de demanda", 
acompaiíada de aumentos salariales y control de 
precios. Frente ai control de precios, el gobiemo 
ha impulsado la crcación de oficinas públicas de 
defensa dei consumidor. Estas se han orientado 
a recibir denuncias sobre alteración en los pre
cios o en los productos y tarnbién a la orienta
ción dei vendedor y el comprador coo slo
gans "no subas tus precios", "no pagues más de 
lo debido". 

Si bien esta experiencia es novedosa e im
portante en el país, ha carecido dei suficiente 
impulso y sobre todo de una orientación que 
privilegie como condición indispensable la parti
cipación de los consumidores o rganizados. 

La experiencia dei gobiem o municipal de la 
capital peruana, Lima, es tarnbién enriquecedo
ra. EI município limeõo ha tenido como eje de 

~ la brecha entre la deficiente aJimentacl6n de las mayorfas y el alto consumo de los ria>s 
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sugestión la donación de " un millón de vasos de 
leche" a ninas menores de cinco aiios en Lima 
metropolitana. Esta pucde parecer una actitud 
netamente asistencial. pero no lo es. La entrega 
dei "vaso de leche" se ha sustentado en la orga
n.ización de grupos de senoras, madres de fami
lia. para la solicitud, administración, preparación 
y reparto de la leche a sus hijos. Asf, se 
han creado hasta la fecha seis mil Comités de 
Vaso de Leche en Lima, grupos organi.wdos 
que adquieren niveles importantes de par
ticipación en problemas no sólo de ali
mentación sino en aquellos que afectan su 
vida diaria. 

Ex.isten diferentes experiencias en tomo a las 
formas en que los consumidores se organizan 

PAN: romper el 
círculo de veneno 
• En Japón hubo l.021 muertes causadas por 

Paraquat en 1985. 
• Una encuesta realizada por la OMS en lndia 

revela que 50% de los alimentos están conta
minados coo resíduos de plaguicidas y en 30% 
de los casos exceden los limites autorizados. 

• En 1985, 300 personas en Estados Unidos y 
200 personas en Canadá sufrieron envenena
mientos con Aldicarb ai comer sandfas. 

• En Brasil, se fumigaron oficinas con plaguici
das Aldrin, BHC, DDT y Parathíon, sin di
luirlos, por no comprender las instrucciones. 
Los empleados de las oficinas, al volver dei 
trabajo, sufrieron de traspiración, salivación 
excesiva, vómitos, dolores de cabeza y diarrea 
y un mes después cuatro empleadas tuvieron 
abortos. 

Estos son algunos de los casos de envenena
miento recientes. Se calcula que el total de en-
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para defender sus intereses. Sin embargo.cai. 
se ha planteado, los problemas alimcntnrios 1;: 
más aliá de problcmus tocaies o sectorialcs,11. 
nen que ver con polfticas económicas globui 
y relaciones económicas internacionales. 

Esto presenta un gran reto para los consll!ll
dores y sus organizaciones. Un reto que ha 1r. 
vndo a adoptar formas de trabajo coordinad31, 
conjuntas, que pennitan una acumulaci6n & 
fuerzas de parte de las organiiaciones de bast 
capaz degenerar presión e influir sobre lasp.-. 
lfticas económicas y sociales, el control de h 
precios y la calidad de los productos, mcpra 
los sistemas de comercialización y, en geoea 
defender las economías y la salud de los sec1om 
más pobres. 

venenamíentos en el mundo puede llegar a oo 
millones por aiio. La mitad de esos casos y o.; 

tres cuanos de las muertes por envenenamia: 
ocurren en países de] Tercer Mundo, a pesar i 
que sólo usan una quinta parte dei volumen IDtl 

de plaguicidas. 
Hay muchas razones que explican esta carp 

desproporcional de muertes en el Tercer MUt 
do: muchos de los que usan plaguicidas Ili 

analfabetos, muchos no tienen la ropa prOIIC· 
tora y el equipo necesario pata la correcta ari 
cación de los plaguicídas, faltan servicios m6i
cos adecuados, falta capacitación en medidas« 
seguridad y hay restricciones ai derecho de« 
ganizarse para obtener condiciones de trablf 

seguras. 
Los defensores dei uso de agrotóxicosene 

Tercer Mundo dicen que esos productos qullll· 
cos son necesarios para aumentar la producC1(1 
de alimentos que son indispensables para i. 

mentar a los pobres. Sin embargo, un -
dei uso de plaguicidas en países en desarni 
revela que casi 70% de e]]os se emplean ennl
tivos de exportación, tales como café, azúa 
té, bananas, cacao, y no para el cultivo deit
rnentos usados localmente. EI proceso medi.la 
el cual los plaguicidas (mochos de los cuatesei
tán prohibidos eh países industrializados} usadO 



{ 

en productos de exportación, ffl 
vuelven a los mercados de ,., 

~ csos países en forma de resi- & 
.,! duos, se ha llamado el "cír-

culo de veneno". 
En fin de cuentas, los pla

guicidas son realmente con-
1raproducentes. Es inevi41ble 
que poco a poco las plagas 
desarroUen rcsislcncia a las 
sustancias quúnicas que les 
son aplicadas y así reapare
ren como amena~ aún ma
JOr, Eso conduce ai uso de 
cantidades y dosis mayores 
de plaguicidas aún más tóxi
cos, causando un círculo vi
cioso dei cual es cada vez 
más difícil salir. 

Unidos. 
La PAN es una red, es de

cir que niogún grupo o per
sona manda a los demás. To
dos los participantes son in
dependientes. Deciden coo
perar mediante el canje de 
información, documentos, 
conocimientos y estrategias, 
creando una red de ciudada
nos en todo el mundo con la 
misma preocupación. Esta 
flexibilidad de operación, que 
no requiere una admioistra
ción burocrática y pesada, 
permite a los participantes 
unir sus talentos, capacidades 
y energías coando hace falta. 

Los ciudadanos 
se movilizao Impedir el abuso de pesticidas 

Así fue en junio de 1985, 
cuando la PANlanzó la cam-
pana de la Oocena Sucia. 

En 1982, representantes de 30 organizaciones 
populares, preocupados por los problemas que 
causa el uso indiscriminado de plaguicidas, se 
reunieron en Penang, Malasia, en una conferen
cia convocada por la Organización I ntemacional 
de Asociaciones de Consumidores (IOCU) y 
copatrocinada por Sahabat Alam Malaysia (A
migos de la Tierra, Malasia). Allf se decidíó 
constituir la Red de Acción en Plaguicidas 
(PAN-Pesticide Action Network), una nueva 
coalición de ciudadanos. Los participantes en 
PAN concordaron en centrar sus esfuerzos en 
~ siguientes actividades: 

• Persuadir a los gobiernos y las organizaciones 
intemacionales (tales como la FAO y el 
PNUMA) a elaborar y aplicar políticas racio
nales en el uso de plaguicidas. 

• Aumentar la conciencia pública sobre los 
abusos de plaguicidas y hacer carnpaiias con
tra plaguicidas altamente tóxicos y contra 
prácticas comerciales no éticas de las firmas 
de agrotó,dcos. 

. Hoy día P AN cuenta con más de 300 partici-
r ))antes (organizaciones y personas) en 49 países. 
r Hay cinco centros regionales que coordinan las 
' actividades de PAN en el mundo: Afríca, Asia-

Pacmco, América Latina, Europa y Estados 
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Grupos participanres de P AN en unos 30 países 
organi7.aron conferencias de prensa, actos pú
blicos, debates y otros eventos similares para 
crear conciencia y presión pública contra los 
doce peores plaguicidas en el mundo. La IOCU 
contribuyó a la producción y difusión de un pa
quete informativo sobre la Docena Sucia, Ua
mado "Los Plaguícidas Matan más que las Pla
gas", conteniendo e! manual sobre la docena su
cia y otros materiales didácticos para la organi
zación de la campana. 

La campana ruvo mucho éxito. con gran co
bertura en los medios de comunicación en todo 
el mundo, contribuyendo a mejores controles 
del uso de agrotóxicos en Ecuador, Malasia, 
Colombia, lndonesia y otros países. 

EI Código FAO 

Para responder a la presión cada vez mayor 
de grupos como la PAN, varias organizaciones 
intemacionales han comenzado a elaborar y 
adoptar directrices o regias para limitar los 
abusos de plaguicidas. EI resultado más impor
tante hasta la fecha es el Código Internacional 
de Conducta para la Distribución y el Uso de 
Plaguicidas, aprobado por la Conferencia Ge
neral de la FAO en noviembre de 1985. 
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El Código FAO es un conjunto de regias 
formalmente aceptadas por los gobiemos miem
bros de la organización y por la industria quúni
ca (representada por GlFAP. la asociación in
ternacional de la industria agroquúnica). EI Có
digo contiene directrices que estipulan las res
ponsabilidades de los fabricantes y de los go
biernos en diversos sectores, tales como aplica
ción, publicidad y etiquetado de plnguicidas y 
cumplimiento del Código. 

Durante las largas y arduas negociaciones 
que concluyeron en la adopción del Código 
FAO, la IOCU estuvo presente, junto a otros 
participantes de la PAN, buscando apoyo para 
un Código eficaz y aplicable. El resultado final 
es un texto de transacción que es débil y se 

presta a diversas interpretaciones. Por ejemplo, 
una exigencia fundamental de los participantes 
de la PAN era que el Código contuviera la 
cláusula dei ' 'consentimiento informado". Esta 
fue eliminada dei texto, pese a que por lo menos 
30 países se manifestaron en favor durante la 
conferencia. La cláusula dei "consentimiento 
informado" estipula que la exportación de un 
producto prohibido o restringido en el país de 
origen sólo es licita si el país importador ha sido 
informado completamente sobre los motivos de 
la prohibición o restricción y si ha consentido 
por escrito a la importación. 

Aunque el Código no es perfecto, es un pri
mer paso importante en la definición internacio
nal de las responsabilidades y las precauciones 
en materia de uso de agrotóxicos. Es una norma 
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mínima de conducta para los gobiemo.\ y 
compaftías respecto al uso y distribución der 
plnguicidas. 

Alternativas 

Además de vigilar la aplicación de estasll! 
didas internacionales, la PAN está dedil'3ii 
promover cl uso de otros métodos (alternam 
de lucha contra las pingas, que no req 
agrotóxicos. Esta meta fue reafinnnda C1i 

Conferencia Internacional PAN en Canadf. 
junio de 1986. 

Hay poco incentivo económico en dar 
cidad a los métodos alternativos de contrd 
plagas porque la mayorfa se nutoperpeiú:a 
usan prácticas agrícolas, como el ajuste de 
época de plantío y de cosecha, más que ft 
duetos. Por eso, los éxitos que esos métodost 
gran no son de conocimiento público. 

Para colmar este vacfo, la Consumers Ur. 
(USA), la lnternational Alliance for Sustai 
-.Agriculture (USA) y los grupos PAN de Hol! 
da están emprendiendo un trabajo para 
extensa documentación. Otros grupos, 
KRAPP en Indonesia y PRONA T en Se 
están trabajando con agricultores, para dellT' 
trar y fomentar el uso de métodos de conlllli 
plagas que utilizan pocos plagu.icidas o 
mente los eliminan. 

Biotecnologia 

La biotecnología, nueva ciencia aplicooi 
cambio de la estructura genética de seres 1· 

(plantas y animales), actualmente monopo · 
por un pequeno número de empresas trasn.,:i; 
nales en los sectores de alimentos, salud }'~ 
gía, tendrá un impacto sobre el bienestar de 
hombres aún mayor que la revolución ind 
y la revolución verde combinadas. Los P~ 
tores y consumidores de Asia, A frica y Arri; 
Latina podrán ser los primeros objetivos Y 

primeras víctirnas de esta revolución genélil 
porque a menudo el Tercer Mundo es unnt' 
cado más barato y más rápido. 

HabJando de estos problemas, Giselda e, 
tro, de PAN Brasil, dijo en Ottawa, Canad.!.0 

junío de 1986, que los progresos de la bM)I(.· 



~ 
"No podemos permitir que los alimentos sean usados como armas. Debemos luchar contra esto" 

nologfa aumentarán el poder político de las 
companías a costa de los agricultores y consu
midores. "EI acervo genético de las semillas es 
patrimonio común de toda la humanidad", dijo 
Giselda. "No podemos permitir que los alimen
tos se usen como armas. Contra eso debemos 
luchar". 

Preocupados por los graves problemas que la 
biotecnologia puede plantear y sabiendo que 

Un producto 
' peligroso, que 

se hace humo 
El tabaco es una mercancfa de consumo 

' ' y su control "podría hacer mucho más 
para mejorar la salud y prolongar la vida 

que cualquier otra acción en todo el campo de la 
medicina preventiva" (Organización Mundial de 
~ Salud, 1975). 

Una de las fuerzas que influyen en nuevos 
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quienes más podrían ganar coo esa biotecnolo
gía son las grandes empresas dei sector de 
agrotóxicos y de productos farmacéuticos, los 
participantes de la PAN quieren seguir infor
mados dei tema y trabajar estrechamente con la 
Red de Acción en Semillas (SAN, Seeds Action 
Network). La SAN vigila la industria de la bio
tecnologia y trata de alertar a los más afectados 
y a sus gooomoo sobre los peligros potenciales. 

grupos, nuevas generaciones y nuevos países, 
Uevándolos a adquirir el hábito de fumar, es la 
comercialización dei tabaco, ya sea a través de 
publícidad, patrocinio u otras actividades de 
promoción. Fumar es presentado como acepta
ble, bueno e incluso como una actividad atracti
va. La publicidad dei tabaco refuerza continua
mente el mensaje de que fumar es conveniente, 
disminuyendo asf la credibilidad de las declara
ciones y políticas gubemamentales que afuman 
que fumar es peligroso para la salud. 

Eo 1984, IOCU lanzó una campana a nivel 
mundial eo contra de la publicidad y promoción 
dei tabaco, Uamada AGHAST (Grupos de Ac
ción contra la Publicidad y Promoción dei Taba
co). A través de información, educación, expe-
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La mayor ruente de cootamlnadón interna 

rimentación. protesta y ejerciendo presión. IO
CU, sus miembros y grupos coo la rnisma opi
nión sobre el problema, están tratando en todo 
el mundo de incrementar la concienti.zación de 
los consumidores para luchar por sus derechos. 
10CU cree que el movinuento dei consumidor 
tiene el deber de oponerse activamente a una in
dustria cuyos productos causan cerca de 2.5 
millones de muertes al aiio y que no ofrece un 
nível de seguridad aceptable. 

Fumar: uo placer ... peligroso 

Hay pocas áreas dentro de la medicina y la 
salud pública acerca de las cuales exjsta un 
consenso tan grande. como es el caso de los 
efectos del cigarro ea la salud. Más de 30 mil 
investigaciones científicas han informado sobre 
los riesgos que representa para la salud este há
bito. El costo en vidas se estima que alcanza 2.5 
millones por aiio; esta cifra sigue creciendo en la 
medida. en que la epidemia se propaga rápida
mente a los países dei Tercer Mundo. 

En la mayoría de los países, el uso total de 
cigarrillos se .incrementó entre 1975 y 1985, con 
Grecia encabezando el consumo mundial per 
cápita, seguida por Japón, EEUU. Canadá., Yu
goslavia y Polonia. Tanto Egipto como China 
experimentaron un incremento dramático en el 
consumo, en parte debido a la aceptación de in
versionistas e,ctranjeros en el pafs. En el caso de 
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China tamb1én porque es un pois productor ~ 
tabaco que consume todo lo que está produc~ 
do. 

Más de mil miUones de personns fuman llt· 

runlmente, consumiendo cinco biJlones de ci
garrillos por niio, a un promcdio de más de~ 
dia cajetiUa por dín. 

La consecuencia más ampliamente reCOJlOCI. 
da de fumar cs cl incremento dei riesgo de dr, 
cer ai pulmón (se estima que 85% de los casosi 
debe ai consumo frecuen1e de cigarrillos). 

El uso dei tabaco también esta relncion11i 
con el cáncer de la vejiga, páncreas, labios, IXXI 
y quizás también con el cáncer cervical y el cú
cer en el estómago. 

Qu.ince a 30% de todos los ataques ai con
zón en Estados Unidos y quizás un tercio ena 
Reino Urudo son causados por fumar. 

Una enfennedad cardiovascular causada px 
el cigarrillo es la arterioesclerosis. En los atJ

ques ai corazón, el fumar acelera el bloqueo tr 
las arterias. lo que causa gangrena, requiriellll. 
en algunas ocasiones la amputación de las pi«· 
nas de la víctima. Fumar ocasiona riesgos es~ 
ciales para las mujeres jóvenes. Las mujeresqu: 
fuman y toman píldoras anticoncept.ivas ticnci 
de ocho a 39 veces más posibilidades de teM 
un ataque cardíaco. 

EI tabaco mata pero no todas sus vfc~ 
son fumadoras. Los hijos de fumadores su!nr 
dos veces más frecuentemente enfermed3!XI 
respiratorias que los de no fumadores. Su cri· 

cinúento y calidad intelectual pueden ser disrrt 
nuídas al exponerse por décadas al fumar 11 
otros. Su riesgo de cáncer al pulmón por loni
nos triplica. Similarmente, las esposas Y k! 
compaiieros de trabajo de fumadores tienen a: 
gran riesgo de cáncer al pulmón debido a b 

adicción de los fumadores. 
El fumar tabaco es la fuente más grande« 

contanúnación interior. Además de los peligrc' 
para la salud, fumar es una molestia para el 3Jll' 

biente, provoca incomodidad a muchos no li· 
madores y se considera cada vez más sooJI. 
mente inaceptable. La OMS ha manifestado:'!· 
abalar e! humo de otras personas representa~ 
violación dei derecho a la-salud de los no futnl· 
dores, quienes deben ser protegidos contra ci~ 

forma nociva de contaminaci6n ambiental". 



EI negocio dei tabaco tos· económicos dircctos de fumar. Un asunto 
' importante es naturalmente cl cuidado de la sa-

"Las personas en los países dei Tercer Mun- lud. Sin embargo, el costo de fumar va más alJá 
do no tienen una esperanza de vida suficiente- de los gastos en el cuidado de la salud. Los in
mente larga como para pr~ocuparse por los pro- gresos perdidos debido a la muerte o trabajo 
blemas relacionados con fumar" (portavoz de perdido por enfermedad le ha costado, por 
Rothmans lnc.) cjemplo, a Estados Unidos de 27 a 61 billones 

EI comercio mundial dei tabaco está domina- de dólares por afio. Este total no incluye el costo 
do por seis g.randes compafüas internacionales dei tabaco en sí mismo, ni el sufrirniento que las 
(Philip Morris lr1c., R J .Reynolds Industries lnc. víctimas y familias han tenido que soportar. 
yAmtrican Brands de los Estados Unidos; Brili- Muchos países agrícolas como Brasil dedican 
sh American Tobacco e Imperial Group dei Rei- el equivalente a entre 0.5 y 7% de la tierra culti
no Unidoi y el Rembrandt Group de Sudáfrica). vable aJ tabaco. El procesamiento dei tabaco 
Todas estas trasnacionales han creado imperios consume de I a 2% de toda la lena usada cada 
industrinles y poseen gran impacto social y eco- ano en Kenia y Tanzania. Aunque los porcenta
nónúco en los países donde se encuentran fir- j~s son menores a los recursos globales de tierra 
memente establecidas. y lena, en algunos países éstos Degan a ser sig-

Con la idea de ofrecer un lujo accesible a los nificativos. Si en estas tierras se sembrasen gra
pobres, las compafüas de tabaco gastan millones nos, esto sería suficiente como para alimentar de 
de dólares en publicidad y patrocinio. Asociar 10 a 20 millones de personas. 
cigarrillos con prestigio, poder, libertad y lujo es Aunque algunos economistas aseguran que 
lá fonna más común de promoción de este pro- los trabajos e ingresos creados por el negocio 
dueto peligroso en el Tercer Mundo. 

"En los países en vías de desarrollo las en: 
fermedades dei tabaco aparecerán antes que las 
enfermedades trasrnisibles y de malnutrición 
puedan ser controladas, ensanchándose aún más 
la brecha entre ricos y pobres" (Organización 
Mundial de la Salud, 1983). 

Pero el tabaco tiene otros efectos negativos 
l'Aemás de producir muerte entre las personas: 
desvia recursos económicos de un mejor uso 
e impide emplear invalorables divisas extranje
ras para propósitos más ótiJes. Que se importe 
iabaco en países en desarrollo con deudas exte
riores masivas, representa un desperdício inne
ccsario y reduce la disponibilidad de recursos 
paza rubros prioritarios como Jos alimentos. Fi
oalmente, el cultivo y procesarniento dei tabaco 
han provocado efectos dafünos en el ambiente, 
como por ejemplo la erosión dei suelo y la tala 
de bosques. 

En América Latina, el tabaco es cuJtivado y 
manufacturado en Argentina, Brasil, Costa Ri
ca, Chile, Cuba, República Dominicana, Ecoa
dor, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, 
Panamá y Venezuela. Solamente Cuba, Brasil, 
F.cuador y Honduras mucstran una balanza po
litiva en el comercio dei tabaco. 

Varies países han intentado estimar los cos-
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dei tabaco deben considerarse como benelicios, 
incluso si no existiera la posibilidad de destinar 
la tierra a otros usos, los costos económicos dei 
tabaco en sí exceden en más de dos contra uno a 

los beneficias. 

EI tabaco y los derechos dei consumidor 

Por largo tiempo fumar fue considerado so
lamente como un problema médico. En conse
cuencia, la mayoría de lns medidas tomadas para 
combalir ese hábito han estado dirigidas a indi
viduas, mientraS que las tro..çnacionales dei taba
co han podido seguir vendiendo sus productos 
letales. La evidencia de una relación causal entre 
el uso dei tabaco y una salud deficiente es ac
tualmente abrumadora. Por lo tanto, la respon
sabilidad por la salud de los consumidores de ci
garrillos debe ser transferida a los fabricantes, 
de la rnisma manera en que lo es para cualquler 
otro producto. 

Los grupos de consumidores realizan esfuer
zos para eliminar productos dei mercado si ha 
sido establecida su naturaleza daiiina. No existe 
ninguna razón para que el tabaco no deba ser 
tratado de la misma manera. EI tabaco es el úni
co producto promocionado que aún usado cor
rectamente es peligroso. 

E/ derecho a la seguridad es el primero y 
primordial derecho dei consumidor. Si cualquier 
otro producto estuviese implicado en tantos 
casos de muerte como el tabaco serfa puesto 
fuera dei mercado. 

EI derecho a escoger ha sido ignorado por 
los millones de dólares que en publicidad y pa
trocínio han gastado las companías tabacaleras 
para reclutar nuevos fumadores. Una vez que 
las personas cornienzan a fumar, rápidamente 
llegan a ser dependientes de la nicotina, convir
tiéndose en víctimas de la adicción. La gente jo
ven constituye un segmento dei mercado de alta 
prioridad para su publicidad. Además, el dere
cho a escoger no existe para el "fumador" pasi
vo, o sea la persona que está forzada a respirar 
aire contaminado en el trabajo y en otros luga
res públicos. 

El derecho a una infonnaci6n justa y honesta 
significa cl derecho a conocer hechos que son 
necesarios para escoger y tomar .una decisión 
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con previo conocimiénto. El tabaco rcquicre tlll 
uso intensivo de unn gran variedad de pesticidas 
y, ai ser procesado. se le incorporan sabores 
sintéticos y otros agentes químicos. En muchoi 
casos no cxisten rcgulaciones que limitcn la 10. 
lero.ncia a los rosiduos de los pesticidas y en 
otros casos hay una escasa regulación cn cunn10 
ai control de la calidad dei tabaco. Ninguna or
gnniz.aciõn de consumidores está dispues1a 1 

accptar esta falta de nonnas en oiros product0$ 
EI derec/10 a ser compensado significn ti 

derecho a un establecimiento justo de los recla
mos o demandas. Hasta ahora ninguna coneh~ 
hecho responsablc a la industria tabacalcra 1k 
ninguna muerte o enfermedad causada por fu. 

ma.r. 
EI derecho a un ambiente saludable ha sido 

violado por los efoctos daiiinos dei cultivo ) 
procesanuento dei tabaco, que han resultado cn 
la erosión dei suelo y la tala de bosques. EI taba
co compile directamente con la producción de 
alimentos en tanto las compaíúns ofrecen um 
extensa ayuda a los agricultores para que culb· 
ven tabaco en lugar de alimentos. 

EI derecho a ser escuchado significa el dere
cho a ser representado, para que así los intereses 
dei consumidor rcciban una consideración total 
Sin embargo, existe un poderoso grupo de pre· 
sión que trata de influir en los gobiemos. Seõa· 
lan los beneficios y ganancias dei tabaco a corto 
plazo. por sobre los costos sociales y económi· 
cos en la sociedad a largo plazo. 

EI derecho a la educación dei co11sumidorhJ 
sido ignorado en la medida en que la induslnl 
dei tabaco no informa a los compradores ace~ 
de las consecuencias de su opción. La educación 
para la salud requiere el compromiso dei g(l
biemo. Los gobiemos actúan inconsistente· 
mente en su manejo dei tabaco respecto a Otrol 

que proluôen oficialmente, confundiendo de 
esta manera a los consumidores. 

AGHAST, una campana mundial 

En el I J!! Congreso Mundial de IOCU, tll 
1984, una resolución unánime de la Asamblu 
General decídió Uevar a cabo una campana a ni· 

vel mundial cn contra de la publicidad y prorno· 
ción dei tabaco. Las organizacíones dei consu· 
midor con larga experiencia en la defensa deSUl 



Direcciones de la PAN 

Amlric(l latiria 

fundación Natura (Coordinadora), Casilla 
UJ, Quito, Ecuador 
Asocioción Mexicana de Estudios para la 
Defensa dei Consumidor, Amores J09bis 
A,México 03100 DF, México 
Ação Democrática Femenina Gaúcha, 
Rua Miguel Tostes 694, 90000 Porto Alegre 
. RS, Brasil 
Miguel Grinberg, Mutantia, C.C.Central 
1332, Buenos Aires 1000, Argentina 

Oiros Centros Regionales 

Africa 

Europa 

PAN 
22 rue des Bollandistes, 1040 Bruselas, 
Bélgica 

América dei Norte 

Pesticide Education and Action Project, 
P.0.Box 610, San Francisco, CA 94101, 
USA 

CENTROS SAN 

Europa 

ICDA Seeds Campaign, Apartado 23398, 
08080 Barcelona, Espaiia 

Asía 

Environment Liaison Centre, P.O.Box Sahabat Alam Malaysia, 37 Birch Lane, 
72461 , Nairobi, Kenya 10250 Penang, Malasia 

Ãsia/Padfico 

IOCU 
P.O.Box 1045, Penang, Malasia 

mtereses pueden contribuir de manera impor
b.nte y muchas de ellas han actuado y hablado 
ain claridad y convicción. 

A la nueva red de trabajo de la campana re
aentemente lanzada le fueron designadas las si
tlas AGHAST. que corresponden a Grupos de 
Actión Contra la Publicidad y Promoción dei 
Tabaco (Aclion Groups to Ha1t Advertising and 
Sp.insorship of Tobacco). La campana IOCU 
AGHAST cuestiona el derecho de las industrias 
dtl tabaco para promover sus productos y per-
11radir a los no fumadores para adquirir este há
~to. "Los vinis de la influenza no se publicitan 
) los gérmenes nunca realizan contribuciones 
f111ancieras a los eventos deporúvos. Pero el or
lil!lismo que conlleva el mal dei fumar -la in
do:tria tabacalera- continúa promocionando y 
lfndiendo cigarrillos y presionando a los go
~mos para continuar propagando la enfenne
~" (IOCU Boletm Mayo-Junio 1986). 
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América dei Norte 

IGRP/RAF foteroational, P.O.Box 1029, 
Pittsboro, NC 27312, USA 

La campana AGHAST no está clirigicta aJ 
fumador -la víctima- sino a la industria dei ta
baco que es la oposición más grande, determi
nante y devastadora a los esfuerzos para dismi
nuir el hábito de fumar. 

Además de estimular y asisúr a los miembros 
para reivindicar medidas más estrictas para el 
control dei cigarrillo. IOCU ha desarrollado es
trechas conexiones coo grupos que ya se en
cuentran trabajando en este asunto. 

Organizaciones intemacionales y nacionales 
como UK, ASH, el Movimiento por los Dere
chos de los No Fumadores Norteamericanos, el 
movimiento Ken-en-Ken de Japón, la Sociedad 
del Cáncer de Hong Kong, el Club Chau Pucho 
de Argentina y la Unión Internacional Contra el 
Cáncer (UICC), están vinculadas con la cam
pana IOCU AGHAST a través de una red de 
trabajo informal en donde noticias y planes son 
intercambiados. • 
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Río de Janeiro es mucho más 
que una postal de Brasil. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
RIO DE JANEIRO 
· BRASIL 

-y~ ~ 
~~ ~~ 

1\-c e.~ 
O NUE\IOS 

EI Es1ado de Rio de Janeiro no cMá com 
solamente por bclle,as na1uralcs. Es, 

iodo, un gmn ia Iler de trabajo. Por~ 
cl \Cgundo polo de desarrollo y el mayor 

financiero de B 
Nues1ras emprõas producen, a tscah 

cxportación. alimentos y bcbida.s, p 
manufacrnra, de cucro, papel, prod 

químicos, plástico~ y 1cx1ilcs, caucho nai 
y \in1éuco, aparato~ clec1rónicos, prod 

metalúrgico~ y mucho más. Y, ademis 
conccn1rar cl ma)·or número de cmpre. 

consuhoria en ingenieria, Rio de Janeiro li 
principal acropuerto y el ~egundo mayor P 

de 
El BD-Rio, como agencia financ:1C11 

fomento, ticne la función de ·1rabajar 
desarrollo dei Estado. Por eso, cl B 

quicrc ser el vínculo en1re nueslras em 
exportadora~ > los po1encialcs imporrndo 

nucsiro~ produc1os. Vínculo que u 
pueblos amigos. Use el BD-Rio para 

contactos con la., empresas de Rio de Ja 
EI BD-Rio 1cndnl sicmprc la ,olución ad 

a SU\ ~.\J)l'(lill 

:EKT>-::B,b> 
BANCO OE OESARROLLO OEL ESTADO OE RIO DE JANEIRO S.A 

l'ra,a d" Hainen~o. 200 11 , 24' 1 25' Jn<lurc 
Rio Jdan,,ro llr a-,1 C. l l' 22210 

ld 205 51\2IPAllXI !dnt021J 22318 
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