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AI Lector 

Después de Marcos 

~

ema de portada de esta edición es 
esfuerzo por analizar los últimos 
ntecimientos en Filtpinas, donde 
as las facciones pugnan por ganar 

Npacios desde la caída dei dlctador 
Ftrdinando Marcos. 
Despu6s dei frustrado golpe de 
Estado encabezado por el ex ministro 
de Defensa Juan Ponce-Enrlle, 
Ol8demos dei terce, mundo envió ai 
lldeste asi,tico a Roberto Remo 
lissio, editor de la Guía dei Tercer 
llundo y uno de nuestros directores 
lltlasede dei Río de la Plata. 

rto Bissio pasó un mes en 
plnas entrevistando a funcionarios 
gobierno, a miembros de la 
iclón armada, a militantes 
icales y ai hombre de la calle. 

ro enviado fue invitado a 
r la región septentrional dei 

, Cordillera, para ser testigo de 
flnna de un acuerdo de paz entre el 
ierno y un grupo guerrillero. Para 
rrer los 600 kilómetros hasta el 
r dei evento, Roberto Bissio, el 

periodista extranjero que 
nció la ceremonia, debió cumplir 

una dura jornada de ocho horas de 
ómnibus, cuatro horas en jeep por 
polvorientos caminos de tierra y 
atravesar ríos en balsas. 
Posteriormente, con ayuda de 
algunos amigos filipinos, el enviado 
de cuademos dei terce, mundo logró 
hallar una brecha para penetrar en la 
base militar norteamericana de Clark, 
de la que nos ofrece una inusual 
visión. 

Esta edición en espaiíol coincide con 
el primer número unificado de la 
revista en portugués, que hastá 
ahora se desdoblaba en una edición 
para Brasil y otra para Portugal y los 
países africanos de habla portuguesa. 
Tomada después de varias consultas 
a nuestros amigos africanos, la 
decisión coincide con los esfuerzos de 
goblernos y especialistas de los 
países de idioma portugués para 
unificar su ortografía. La reducción 
de costos y dei tiempo de producción 
nos permitir, mejorar otros aspectos 
de la revista, beneficiando así a los 
lectores de todas las ediciones. • 
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2 - tercer mundo 

INFORMACION SOBRE 
EL ORIGEN DEL SIDA 

En una publicación que t 

cay6 en las manos en un coe 
sultorio médico comen~ a,~ 
artlcu los cientlficos acerca dtl 
Sida, sobre el cual 1an10 sees 
cribe en forma sensacionali~11 
tan poco con una persped; 
más responsable. En mis in,!I 

tigaciones posteriores sobre• 
problema, que me interesõd!I 
de el inicio por ser novia de 

hemofll ico, supe que hay 
teoria que estima que el onG, 
dei vlrus está en investlgacioi 
de los noneamericanos p11 

una guerra qul mica. O sea. 
enfermedad terrible, invetlJ/l 

por los científicos que se de. 
corromper y ponen su experie, 

eia ai slcance de locos, que 11 

ponen a la Humanidad • cr.i 

nueva peste sln 111 menor ser.s
b1lidad. Sé que no es un t~ 

que encaje bien dentro de 
perspect iva de cuademos de/ Ir 
cer roondo, pero pienso quPJIO' 
la gravedad que está asum•e 
el SIDA v la posibilidad de : 
por detrás esté el imperialíll"C 

hacen factible un estudio P1 
parte de ustedes de este ~ 
blema. 

Maria do Carmo freitas At 
drede - Olinda, Pernambuco 

LA COMUNIDAD SE 
ORGANIZA 

Ouisiera solicitar a evade"° 
dei terr:er roondo que progr1m11 

un anlculo sobre la pari~ 
ción de la comunidad en ~ 



rentes experiencias de gestlón 
administrativa, a nivel local, 
municipal, etc. Yo trabajo con 
~munidades carentes de la pe
riferia de Buenos Aires v seria 
Importante para enriquecer la 
pe15pectiva de nuestros pro
yectos saber cómo la población 
de oiros países dei Tercer Mun• 
do se ha organiudo para suplir 
las falias de un sistema que po· 
cas veces está pensado en fun· 
dón de sus i ntereses. 

Ricardo E.Gandolfl - Bue· 
nos Aires - Capital Federal -
Argentina 

CENTRO DE 
DOCUMENT ACIÓN 

Como suscriptor de cuader· 
~ dei fercer mundo vengo ob· 
servando la relevante doeu· 
mentación fotográfica " doeu-

, mental presentada por esta pu
• blitación. 

AI respecro, deseo manifes· 
tar mi interés en adquirir foto· 

, grafias, posters y folletos de 
guias revolucionarios, Jefes de 
Úlado o de gobierno, persona· 
Udades notables en el terreqo 
de la política internacional, etc. 

Hace mucho tiempo que es:: 
toy en busca de ese material y 

• como no deseo mutilar mis 
e1emplares de cuademos, solicito 
se me informe de qué manara 
lkledo obtenerlo. 

Certos Mendonça Ribeiro -
S1n Pablo _ Brasil 

N, de R. El lector recfbinf res
~/JOrvfa posta/ 
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NUEVO LECTOR 

Soy un estudiante de Geo· 
grafia, suscriptor reciente de 
cuademos dei terce, mundo. En 
este mi primar contacto con la 
revista, deseo congratularlos 
por el tema de portada referente 
a la Reforma Agraria, publicado 
en la edición de octubre. 

También quedé sensibililado 
por el poema de "Homenaje a 
Machel" de Alvanisio Damasce· 
no. Pienso que debla dedicarse 
más espacio en la revista a 
nuestro tan vasto y heterogéneo 
Brasil: el sufrimiento dei cam
pesino dei Nordeste; el desar
rollo de la Amazonia; la violen
cia en las ciudades y en el cem· 
po, etc. 

Finalmente, quiero decirle:. 
que estoy emperiedo en divul· 
gar cuademos. Envio adjunto 
cupones de suscripción de va
rios nuevos lectores. 

Deklmer Bueno da 5 llva -
Uberllndla - 8111SII 

INTERCAMBIO 

• Gilberto Boaventura Salvador 
2'1 Sector Avião dos CTTA 
Estação Postal Central - Luanda 
-Angola 
• Silva Paulino AdAo 
C.P. 14647- S .Paulo - Luanda -
Angola 
• Marco Antonio Gonzaga 
Rua Marcelino Antonio Outra 22 
An,ericanópotis - SP - 04334 -
Brasil 

ft_d wor\9 --E 
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EN BUSCA DE THIRD 
WORLD 

Por un amigo que vive en 
México supe que cuadernos dei 
tercer mundo volvió a apare· 
cer en lengua inglesa. Deseo 
suscribirme y a la vez dar a co
nocer la revista a algunos alum
nos. Junto con la Gufa dei Ter· 
cer Mundo, han sido siempre de 
utilidad en la preparación de 
mis clases sobre geografia hu· 
mana. 

Paul Borghettl - Seetde -
Weshlngton - USA 

• Lisdele Bustamante 
Rua Carirá, 135, Bloco 5, apto. 
512- Fortaleza - Ceará - Brasil 
• Wagner Csrridn Gomes 
Rua 57,98, GolAnia - GO
Brasi l 
• El/seu Adalberto Gomes Dias 
C. P. 1294 - Benguela - Angola 
• Eliseu Manuel Francisco 
Rua João Belo, casa 106 
1! esq - C. P. 1704 
Bairro Benfica - Benguela -
Angola 
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ECUADOR 

La frágil 
democracia 

D Una nueva rebelión mi
litar -esta vez incluyó el 

secuestro dei Presidente de 
la República y su ministro de 
Defensa Medardo Salazar 
Navas- puso e:, evidencia la 
inestabilidad polltica e ins
titucional existente en Ecua
dor. EI propio gobierno pre
sidido por el conservador 
León Febres Cordero contri
buyó a crear un clima de ar
bitrariedad y violencia que 

debilita progresivamente 
a la joven y frágil democra
cia ecuatoriana. 

Durante una ceremonia 
de condecoración de 'Tlilita
res, el 17 de enero pasado, 
en la base aérea de Taura, a 
40 kilómetros de Guayaquil, 
el presidente y su comitiva 
fueron sorprendidos por la 

.... 

acción dei denominado Mo
vimiento de Oficiales y dei 
Personal de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana. Los militares 
rebeldes exiglan la libertad 
dei general Frank Vargas 
Pazzos y el compromiso de 
que no serlan castigados por 
la acc1ón. 

Frank Vargas Pazzos, ge
neral retirado de la Fuerza 
Aérea, dirigió dos rebeliones 
militares en 1986, por medio 
de las cuales provocó la re
nuncia dei ministro de De
fensa y dei Comandante en 
Jete dei Ejército. Posterior
mente, el Congreso otorgó 
una amnistia a los militares 
rebeldes, pero el presidente 
Febres Cordero y sus jefes 
militares se negaron a cum
priria, manteniendo a Var
gas Pazzos bajo prisión. 

Después de permanecer 
once horas detenido, el pre
sidente ecuatoriano aceptó 
las exlgencias de sus se
cuestradores. La liberación 

Soldados bloquean el accao a la bue de Taura 

6 - tercer mundo 
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dei general Vargas Pazzos 
fue anunciada en Ouito, la 
capital, por el vicepresidente 
Biasco Penaherrera. Febres 
Cordero fue liberado sôlo 
después que Vargas Pazzos 
llegó a la base de Taura e 
impuso ai presidente la fir. 
ma de un compromiso de no 
adoptar sanciones contra 
sus captores. 

Febres Cordero justifd 
su actitud diciendo que ha
bla querido "evitar un de
rramam iento de sangre" 
y afirmó a los periodistas 
que "la democracia ecuato
riana triunfó". Sin embargo, 
el presidente dei Congreso 
Nacional, el diputado social
demócrata Andrés Vallejo, 
anunció la convocatoria de 
un período extraordinariode 
sesiones parlamentarias pa
ra realizar un juicio políti

co ai presidente. 
La mayorla opositora dei 

Congreso, formada por los 
partidos de centro-izquierda 
y de izquierda, acusó ai pre· 
sidente Febres Cordero de 
"abuso de poder" y lo res· 
ponsabilizó por la reaccióo 
militar, ai haberse negado a 
cumplir la ley de amnistia 

votada el ano pasado. 
Las sucesivas insubordi· 

naciones militares no sdlo 
han demostrado la relación 
precaria que mantiene el 
presidente con las fuerns 
armadas, sino también que 
la corrupción y el tráfico de 
influencias alcanza a las mh 
altas esferas dei gobierno. Al 
mismo tiempo, Febres Cor· 



Panorama Tricontinental 
ooro hs contribuido a crear 
un clima artificial de violen
cia política para mantener el 
apoyo institucional de los 
mandos militares . 
. la violencia política esti

mulada por el gobierno sirve 
de cobertura para la cre
ciente represión a los movi
mientos sociales, que mani
fiestan su malestar con la 
polltica económica oficial. 
Comprometida con un "plan 
de estabilización" negociado 
con el Fondo Monetario In
ternacional, esa poii~ica im
~ica una drástica reducción 
de los gastos públicos, agra
vada por 111 reducción de las 
exportaciones de petróleo. 

N11v1 capital libia 

EI gobierno libio decidió 
transferir la capital dei país 
a la ciudad de AI Jofor, si
!Uada a 650 kilómetros ai 
surde Tripoli. En discurso 
ptonunciado el dia de Alio 
Nuevo, el coronel Muam· 
m~r Khaddafi fundamentó 
la medida en la necesidad 
de descentralizar la admi
nistración y descongestio
nar la actual capital. 

Para los observadores 
locales, la medida apunta a 
colocar los principales 
centros de decisión en un 
irea más protegida que 
Tripoli, que ya fue blanco 
de bombardeos norteame
ricanos. · 
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INDIA-CHINA 

Disputa 
fronteriza 

O La octava rueda de ne
gociaciones entre China 

e lndia, para discutir los di
ferendos fronterizos en las 
regiones próximas ai Tibet, 
deberá realizarse en Nueva 
Delhi, pero la fecha no está 
determinada. A fines de di
ciembre, el Primer Ministro 
indio Rajiv Gandhi afirmó 
que "cualquier concesión 
territorial a China está des
cartada" y qu~ la lndia "es 
capaz de defender la invio
labilidad de sus fronteras". 

EI Primer Ministro res
pondia a los dirigentes chi
nos, que en la víspera ha
bfan reiterado sus reivindi
caciones sobre grandes ex
tensiones en el este, en te
rritorio dei recién creado 
estado indio de Arunachal 
Pradesh. En julio de 1986 
China envió una reducida 
patrulla militar a esa región, 
cuyos soldados permanecen 
atrincherados en alguna 
parte dei territorio. 

E n medi os diplomáticos 
se considera que el litígio no 
derivará en enfrentamientos 
armados entre ambos paí
ses, pero se reconoce que la 
decisión de convertir a Aru
nachal Pradesh en un estado 
autónomo contribuyó a de
teriorar la situación. 

,Las autoridades militares 
indias de la región conside-

Rajiv Gandhi 

ran que la disputa "no re
presenta ningún peligro se
rio" para la paz regional, 
pero informaron que "el 
ejército ha tomado todas las 
precauciones necesarias". 

EI gobierno de Nueva 
Delhi ha rechazado sistemá
ticamente todas las reivindi
caçiones chinas, alegando 
que su posición se funda en 
la línea Me Mahon, trazada 
en 1913-14 durante la Con
ferencia de Simla, entre re
presentantes dei Tibe-t, Chi
na y de la entonces lndia 
britânica. EI objetivo princi
pal de aquella conferencia 
era definir los límites dei Ti
bet, "sin vulnerar su integri
dad" geográfica y política. 

Un plan que tomaba en 
cuenta esos criterios fue 
presentado por el Secretario 
dei Departamento de la ln
dia, en ese entonces Henry 
McMahon. Pero los antece-

tercer mundo - 7 



dentes históricos muestran 
que China nunca aceptó ese 
plan, senalando que sólo re
conocerla "una limitada au
tonomia tibetana en un área 
vagamente definida, con
sistente en una superficie 
poco mayor que ese pais, en 
la inmediata vecindad de 
lhasa". 

la situación hizo crisis en 
1962, cuando China invadió 
territorio de la lndia, en el 
nordeste, desencadenando 
una guerra. Tras el cese dei 
fuego las tropas chinas se 
retiraron. Desde entonces, 
los dirigentes de Beijing (Pe
kín) han propuesto renunciar 
a sus reivindicaciones en el 
este, si sus reivindicaciones 
en el oeste, donde también 
ocupan una vasta porción 
dei área de la cadena mon
tanosa de Aksai Chin (Hi
malayas Occidentales), son 
aceptadas. 

La séptima ronda de ne
gaciones sobre el territorio 
en disputa se realizó en julio 
de 1986, poco después de la 
invasión de tropas chinas en 
el área. Aunque Beijing ha 
sugerido alguna vez que po
dría llegar a aceptar la Hnea 
McMahon a cambio de con
cesiones en el oeste, la ac
tual posición parece distante 
de ese enunciado. No obs
tante, fuentes diplomáticas 
indias confían en que las di
ferencias puedan ser subsa
nadas, si ambas partes lo
gran sentarse una vez más 
en la mesa de negociacio
nes. 

8 - tercer mundo 

CHAO 

i,Hacia la 
internacionalización 
dei conf licto? 

D EI problema de Chad fi
guró en las conversa

ciones que el Secretario de 
Estado norteamericano 
George Shultz ll'Entuvo en 
lagos (Nigeria) con el can
ciller Bolaji Akinyemi, a me
diados de enero. En la 
cuarta escala de su gira por 
seis naciones dei continente 

La guerra se agravó a fines dei 86 

africano, Shultz afirmó que 
"Estados Unidos sigue 
atentamente los aconteci
mientos en Chad y apoya la 
retirada de todas las tropas 
extranjeras" de ese pais dei 
Sahel. 

Desde 1984, la adminis
tración Reagan presta cada 
vez más atención a la situa
ción en Chad, a cuyo go
bierno le surr inistró en 1986 
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30 millones de dólares en 
material bélico, asesoresmJ. 
litares y 16 millones de dó, 

lares de ayuda. En diciembre 
se anunció en WashingtoA 
que Estados Unidos enviari 
otros 15 millones de dólares 
en asistencia militar a Chad 
"para ayudar a repelar las 
tropas líbias". 

La larga guerra civil e~ 
ese pais se agravó a finesdd 
ano pasado. Las tropas det 
presidente depuesto GuklJ~ 
Ueddei, que hasta ese mo
mento eran aliadas dei rê
gimen de Trípoli y comba· 
tían el gobierno pro-francês 
y pro-norteamericano d! 
Hisséne Habré, cambiarOI' 
de lado. Derrocado en 198! 
por Habré, su ministro d! 
Defensa, Ueddei residia e1 

T rlpoli y desde alll corran· 
daba la resistencia, con ~ 
apoyo dei coronel Kadhaf!: 
Líbia tiene antiguas reivindi· 
caciones territoriales en ~ 
norte de Chad, en la franp 
de Uzu, controlada por sus 
tropas y las de Ueddei desd! 
1983. Oµecho, el gobierro 
de Habré controla sólo ~ 
mitad sur dei pais. 

En noviembre, fuentes 
occidentales informaron QI.E 

Ueddei había tenido un de
sentendimiento con las au· 
toridades libias y que establ 
preso y herido en Trfpd, 
Esa versión no pudo ser 
confirmada, pero Ueddei 
cambió objetivamente de 
posiclón, como se deduoedl 
los hechos posteriores. 

Pocos dfes después dei 
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Panorama Tricontinental 
1 supuesto incidente con 

ueddei, Francis realizó una 
incursión con aviones Tran

! sal y apoyo loglstico nor
' teamericano en el territorio 

controlado por sus tropas, ai 
1 norte de Chad, para sumi-

nistrarles viveres. municio-
1 nes y gasolina. 

lnadmisible pocas sema-
1 nas antes, la intervención 

francesa fue autorizada per
sonalmente por 'e} presi
dente Mitterrand y e) primer 
ministro Jacques Chirac. 

Francia tiene grandes in-
tereses económicos y estra-

1 têgicos en Chad, un pais rico 
t en minerales, y está involu
n crada en la guerra desde 

1968, siempre interviniendo 
a lavor de Habré. En diciem-

1 bre, Chirac confirmó que un 
, contigente de soldados fran

reses y cuatro aviones de 
guerra Jaguar estaban listos 

,. para entrar en acción si la 

Tim: 1Hficil ., .. ,.,. 
ICIINlicl 

Cuando el Primar Mi
nistro Rachid Sfar presentó 
1/lte el Parlamento el pro
vecto de presupueato para 
1987, enfatlzó que la deuda 

1 externa es equivalente a 
~ casi 60 por ciento dei Pro
~ dueto Nacional Bruto de 

1986, cuyo servicio absor
vló m6s de 27 por ciento de 
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evolución de los aconteci
mientos así lo exigiera. 

Habré aprovechó la 
oportunidad que le brindó el 
apoyo de las tropas de Ued
dei y lanzó una ofensiva 
contra los contingentes li
bios en el norte. Esa ofensi· 
va podrla obligar a francia a 
entrar más abiertamente en 
el conflicto, reconocieron en 
enero fuentes de la cancille
ría francesa. En 1986 Francia 
concedió a Chad una ayuda 
de 20 millones de dólares (el 
presupuesto nacional es de 
80 millones, de los cuales 
dos tercios son utilizados en 
la compra de armas). 

E I O uai d'Orsay estima 
que la ofensiva de Habré 
puede obligar ai gobierno li
bio a lanzarse con más fuer
za en la b.:tella por el control 
dei norte de Chad, lo que a 
su vez llevarla a Francia a 

los ingresos tunecinos en 
divisas extranjeras. la ba
lanza comercial tampoco 
mostró un desempeno fa· 
vorable: registró un déficit 
de aproximadamente 764 
millones de dólares, vol
viendo apremiante la nece
sidad de flujos financieros 
externos. 

Ourante todo 1986 la 
actividad económica fue 
bastante pobre. E I pro pio 
ministro de Planificación v 
Finanzas, lsmail Khelil, re
conoció en conferencia de 

participar más directamente 
en los combates. 

Por su / parte, en un co
municado emitido el 23 de 
diciembre, el gobierno de 
Trlpoli acusó a Estados Uni
dos y Francia de estar pre
parando el terreno para in
ternacionalizar el conflicto 
interno en Chad, a través dei 
continuo apoyo con armas 
sofisticadas a Habré y la in
tensificación de su presencia 
militar en aquel pais. Según 
el comunicado, Libia "no 
tiene relación con los en
frentamientos en Chad ni 
está involucrada en ellos", 
pero "no permanecerá indi
ferente frente a la escalada 
de la agresión norteameri
cana v francesa, dado que la 
situación se ha convertido 
en una amenaza para su 
frontera sur v arriesga di
rectamente su estabilidad 
interna". 

prensa que el Producto 
Nacional Bruto creció so
lamente 1%. EI turismo y el 
petróleo, los dos sectores 
que aportan el mayor vo
lumen de divisas ai país, 
tuvieron un desempeno 
anómalo. E n el caso dei 
turismo, las tensiones en el 
Mediterrâneo hicieron caer 
sus ingresos en 2 por 
ciento. En cuanto ai petró
leo, los ingresos pasaron 
de 794 millones de dólares, 
en 1985, a 377 millones, en 
1986. 
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LfBANO 

lnminente colapso 
económico 

D Por primera vez en once 
anos. se cierne sobre 

esta nación en guerra el es· 
pectro dei hambre generali
zada. La economia libanesa 
se hunde y el gobierno 
aparentemente no está en 
condiciones de evitarlo. 

La inflación galopante. las 
bajas reservas de divisas y el 
colapso de la libra libanesa 
hacen temer que el gobierno 
entre en crisis a breve plazo, 
según manifestó el ministro 
de Finanzas Camille Cha· 
moun. 

"Preveo un período de 
dos meses más de solvencia. 
Después de eso, no estare· 
mos en condiciones de fi
nanciar ai ejército libanês 
y la gente tendrá hambre", 
aseveró Chamoun, ex presi
dente y uno de los políticos 
tocaies más influyentes. 
"Sólo Dios sabe qué pasará 
entonces", anadió el minis
tro en una entrevista en su 
hogar, en Beirut Este. 

La economia libanesa 
permaneció firme durante 
los primeros diez anos de 
guerra, pero 1986 marcó un 
drástico cambio. La inflación 
alcanzó más de 300% y la 
moneda local -que equivalia 
en ese mismo ano a 18 uni
dades por dólar estadouni
dense- se desvalorizó a cer
ca de 100 a principios de 
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enero. sin que haya indícios 
de que vaya a estabilizarse. 

Más aún, el salario mini· 
mo disminuyó de 650 dóla
res por mes, en 1982, a 40 
dólares mensuales, mientras 
que el ingreso personal cayó 
60% en ese mismo perlodo. 

Las escasas reservas ex· 
tranjeras dei Llbano se si
túan en alrededor de 500 
millones de dólares. lo que 
alcanza, de no mediar nin
guna catástrofe, hasta este 
mes de febrero. La escasez 
de gasolina es otro de los 
graves problemas dei pais. 

Zona de Beiral: crilil y c:aoe 

Bernard Fattal, duerio de 
la "Corporación Fattal Liba
nesa" y uno de los empre
sarios más influyentes, no 
vislumbra un fin dei caos 
económico: "Se perdió la 
confianza en el gobierno en 
los últimos dos anos. Antes 
ai menos existlan esperan
zas, pero ahora nadie êree 
que la guerra terminará", 
aseguró. 

166 

"Durante 1984, todo f1 
mundo invertia dínero aqui 
-los iranles, los iraqules, los 
sauditas, los palestinos, to· 
dos-, no habla gobierno y 
por lo tanto, tampoco im• 
puestos. EI Llbano se con. 
virtió en un enorme puerto 

libre, el Hong K~ng dei Me· 
dío Oriente", explicó. Las 
importaciones y exportado· 
nes llegaron a oonvertirse en 
el oficio de una nueva y rica 
"clase que se aprovechó de 
la falta de una autoridad 
central, mientras la guerri 
hacla estragos", dijo. 

Pero la fortaleza dei dólai 
acabó con la capacidad d~ 
Llbano de importar bieflel 
dei exterior, especialment, 
de Europa y Estados Uni· 
dos, para su barata exporta· 
ción ai mundo árabe. 

La comunidad empresa· 
rial se dio cuenta demasladO 
tarde de que las ganancias 
obtenidas con las importa· 
ciones sin impuestos an1J~ 
naron la base industrial dei 
p;.-ls. en momentos en quee! 
trabajo es barato y el mer· 
cado e:-:portador está ma
duro. Actualmente el Ubaoo. 
debe importar 90% de todo! 
los bienes ai consumidory~ 
mayoría de los alimentos. 

Para resolver el probletlll 
de la escasez de aliment()5. 
el gobierno considera ~ 
programa alimentario ai es· 
tilo norteamericano, desti· 
nado a beneficiar a 300 rr.l 
libaneses, pero éste dependi 
de la llegada de la ayudl 
europea. 



Panorama Tricontinental 
''Los países occidentales, 

especialmente Estados Uni
dos, manifestaron su deseo 
de ayudar" con asistencia 
oficial económica para el de
sarrollo, "pero sin una ad
mlnistración central no hay 
dónde enviar la ayuda", se 
quejó un dirigente de las 
la(tiones cristianas. " 

Los residentes de Beirut 
~ calma por el hecho de 
QtJe, por ahora, los comba
l!S Se libran fuera de las zo
nas urbanas- se preguntan 
si llegó el momento en que 
nohabrá luz &léctrica o agua 
potable. "Las tuberlas estãn 
liejas y la electricidad siem
pre está fallando. Uno pien-

' ia que un dia se va a des
i:ertar y nada estará funcio
nando", dijo un ama ele ca
ia. 

Aunque la crisis econó
mra golpes a todos los ha-

1 titantes dei Ubano por 
gual, los más perjudicados 
ton los palestinos, quienes 
legaron alll como refugia
oos pero cuya presencia se
mipermanente fue uno de 
osfactores que contribuyó a 

o. desatar la guerra civil en 
1975. 

"La situación en los cam
pamentos (de refugiados)" 

1 tnel surde Beirut y Ubano 
'tt horrible", aseguró Mi

n diel Abd, director de servi
,. ~ de socorro dei Consejo 

de lglesias para el Medio 
Oriente. Los ataques de la 

e mílicia chilta Amai contra los 
1 tampos causan vlctimas y 

redujeron esos lugares a "un 
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montón de escombros y ba
sura por todos lados y cuer
pos incinerados en las ca
lles. 

En ese dramático con
texto, mientras no se res
taure la autoridad dei go
bierno central, la asistencia 
extranjera y el capital priva
do libanês seguirán espe
rando a salvo, fuera de las 
conflictivas fronteras dei 
pais. 

A. Vestennan y D. Frame 

AMERICA LATINA 

La reactivación 
de la COPPPAL 

D Por primara vez en 
cuatro anos, se reunió 

en diciembre pesado en Pa
namá la Conferencia Per
manente de Partidos Pollti
cos de Amériéa Latina 
(Copppal). 
Convocada por el pais anfi
trión, la reunión fue presidi
da por el jefe dei Partido Re
volucionario Democrático de 
Panamá, Rómulo Bentancur 
Escobar, quien también 
asumió la presidencia de la 
Copppal. 

Entre los numerosos par
ticipantes e invitados de 17 
países, se destacó la presen
cia dei diputado argentino 
Marcelo Sturln, secretarie 
general dei Partido Radical, 
que concurrió en represen
tación dei primar mandata
rio de su pais, Raúl Alfonsln, 

Copppal m Mhtco, 1,.,., 

en su condición de presi
dente dei Foro Democrático 
de América Latina, crea~o 
hace pocos meses en Bue
nos Aires. 

Hubo acuerdo entre los 
diferentes partidos políticos 
presentes en Panamá en re
saltar que la importancia dei 
encuentro residió no tanto 
en las resoluciones adopta
das, sino en la reactivación 
de la Copppal, en un mo
mento muy particular de la 
vida centroamericana. Ese 
era, por otra parte, el objeti
vo principal dei encuentro, 
ya que la Copppal repre=
senta una instancia de diálo
go y concertación entre par
tidos políticos afines, que ya 
demostró su importancia en 
momentos marcantes de la 
década pasada. 

La resolución más signifi
cativa fue la de enviar una 
delegación a Honduras, Ni
caragua y Washington para 
contribuir a la solución paci
fica ai conflicto centroameri
cano. La Conferencia declaró 
tas feéhas 21 y 22 de febrero 
de este ano como dias de la 
Jornada Continental contra 
la Agresión y por la Paz &n 
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Centroamérica. Por moción bierno dei coronel Enrique 
de la delegación peruana. la Peralta Azurdia, debido a la 
Conferencia volverá a reu- controversia sobre el terri
nirse durante esos dias en torio de Belice, que Guate
Lima. mala reclama como suyo 

Con relación a la situa- desde el siglo pasado y ai 
ción centroamericana, la que Gran Bretalia concedió 
Conferencia también expre- la lndependencia en 1981. 
só su respaldo a las gestio- Los primeros pasos para 
nes de paz de los grupos de la reanudaclón de relaciones 
Contadora y Apoyo como t fueron dados por Cerezo en 
"la alternativa válida para agosto dei alio pasado, ai 
solucionar la crisis" en la re- restablecer las relaciones 
gión. consulares. Previamente, el 

Otros puntos tratados Congreso habla derogado la 
fueron: 1) la lucha solidaria legislación que desde 1963 
de América Latina frente a la imponla trabas ai comercio 
crisis económica y la deuda entre las dos naciones. 

Se comenta en circulo! 
polltlcos tocaies que el inte
rés mayor es de los ingleses. 
porque de otra manera s. 
relaclón con América Centr~ 
(como parte dei acerca, 
miento de la Comun,dai 
Ecpnómica Europea) se ve
ria dificultada. En las próx~ 
mas semanas, representa11-
tes de la CEE se reuniránen 
Guatemala con delegados 
de la región para dar conb· 
nuidad a los programas de 
cooperación iniciados tr 

1984. 

externa; 2) defensa y desa-
rrollo de la independe11- MLXICO 

eia, la soberania y la demo-
cracia de las naciones lati
noamericanas y caribenas; 3) 
apoyo activo a la solución 
política zoncertada de la cri
sis centroamericana y 4) es
tructura y funcionamiento 
de la Copppal. 

GUATEMALA 

Relaciones con 
&ran Bretaiia 

O EI gobierno dei presi
dente Vinicio Cerezo 

anunció· a fines de diciembre 
la reanudación de las rela
ciones diplomáticas de su 
pais con el Reino Unido, que 
estaban interrompidas des
de hace 23 anos. La ruptura 
tuvo lugar durante el go-
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La normalización de las 
relaciones diplomáticas no 
implica, empero, según 
anunció el gobierno, una re
nuncia de Guatemala a sus 
reclamaciones sobre el terri
torio de Belice. Aunque !os 
pasos dados para reiniciar 
relaciones con el Reino Uni
do han sido planteados por 
Guatemala en eJ marco de 
una apertura inter"lacional y 
como una forma de llevar 
a los británicos a la ml:!sa de 
conversaciones sobre Belice, 
los datos disponibles revelan 
otrc.s aspectos. 

A pesar de los esfuenos 
dlplC.máticos dei gobierr< 

Guatemala no 
renuncló utS 
pretenslones 
sobre Btllce pen 
el goblerno dt 
Cerew par!(t 
dl11pueslo1 

. negociar 

Cerezo: las negociaclOMl 
por Belice podrán trope11 
oon dificultades. 0espués/1 
cinco anos de otorgada 
independencia a ese ternte 
rio, las perspectivas dear. 
lación de ese acto pare(t 
muy 11.rnitadas. 

Pero lo que en reaf~ 
parece estar ocurriendo e 
que, entre bambalinas, Ct 
rezo se estaria mostra~ 
dispuesto a abdicar de urt 
improbable devolución ~ 
Belice, a cambio de unasil
da ai Atlântico para Gu~ 
mala. 
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IRAN BUSCA 
AUMENTAR SUS 
IMPORTACIONES 
A MV<ICO 

La República lslámiCB 
ds lrén reforzará en breve 
su intercambio comercial 
con México, para equilibrar 
la balanza comercial con 
ese pais, favorable a la na
clón azteca en m6s de dos 
mil millones de dólares. 
Frutas secas, alfombras 
y tapetes son los princlpa
les productos que ofrecer6 

s en México un grupo de 
smpresarios iranles que vi
siteré ese pais en el curso 
de este al\o. 

HONDURAS E 
NICARAGUA 

NEGOCIAN AUMENTO 
DEL INTERCAMBIO 

Una delegación oficial 
de Nicaragua, integrada 
por funcionarios guberna-

11 mentales y empresar1os, se 
rr reunió en Tegucigalpa con 
t autoridades hondurer\as 

<X>n el propósito de incre
~ mentar el comercio bilate
,.. ral. 

it EI director de operacio-
nes dei Ministerio de Co-

111 mercio Exterior de Nicara
e gue, Omar Morales, preci
'.t só que a Honduras le inte
llt resa importar productos 

qulmicos, metalúrgicos y 
o galletas, mientras que Ni
t iaragua muestra interés en 
i!I- chapas de aluminio, insu-

mos Y otros productos. 
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Sur/Sur 

PERÚ: UNA CARRETERA nivel de cooperación políti-
BRASILENA ca y económica. 

EI gobierno de Brasil 
concedió a Perú un crédito 
por 40 millones de dólares 
para la construcción de una 
carretera de 66 kilómetros, 
que unirá las ciudades. 
amazónicas peruanas de 
lquitos y Nauta. La obra, 
que será realizada por la 
empresa brasilena Andra
de Gutiérrez, senala el ini
cio de una mayor aproxi
mación comercial entre 
ambos palses, que deberán 
firmar próximamente con
tratos de countertrade (in
tercambio compensado sin 
uso de divisas). 

FAO: 
COMERCIO DE CARNE 

Segôn un reciente in
forme de la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), son 
escasas las perspectivas de 
un incremento en el co
mercio de carne entre los 
países subdesarrollados, 
debido a un inadecuado 
abastecimiento de los paí
ses exportadores, someti
dos a una rápida expansión 
de la demanda. De acuerdo 
oon ra FAO, el comercio 
Sur-Sur de carnes podría 
desarrollarse si los países 
dei T ercer Mundo adoptan 
las acciones necesarias a 

URUGUA V AUMENTA 
COMPRAS DE 
PETRÓLEO MEXICANO 

Cuarenta por ciento dei 
petróleo importado por 
Uruguay será suministrado 
por México a través de su 
empresa estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 

A oomienzos de enero 
fue anunciada oficialmente 
la firma de un contrato por 
el cual Pemex suministrarâ 
diez mil barriles diarios de 
petróleo a Uruguay, a 17 
dólares la unidad. 

Con esta operación, 
México se convierte en el 
principal proveedor de 
crucjo de Uruguay, despla
zando a la Unión Soviética, 
Nigeria, Ecoador y Vene
zuela, sus abastecedores 
tradicionales: 
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Editorial 

Reagan en el pantano 
los norteamericanos tienen toda la razón 

para estar decepcionados con el presidente 

Reagan. Una encuesta de Los Angeles 
Times reveló que 86% no creen en su 

explicación de que no hubo canje de armas 

con lrán, a cambio de rehenes que estaban 

en poder de chiitas libaneses. 
Según el Instituto Gallup, la pérdida de 

credibilidad de Reagan es la mayor en los 

registros de popularidad de los presidentes 

norteamericanos. 
Pero está en la lógica de las cosas que ello 

haya ocurrido. AI candidatearse a la 

Presrdencia de la República, Ronald Reagan 

lo hizo en nombre de la restauración de 

princípios y valores apreciados por la 

sociedad norteamericana, sobre todo por 

sus segmentos más conservadores y 

tradicionales: la defensa de las buenas 

costumbres, la moral pública, el domínio de 

la iniciativa privada sobre el estatismo, la 

reducción de la carga tributaria, el combate 

a la inflación y el equilibrio dei gasto 

público. En el âmbito internacional, la 

defensa dei "mundo libre" y la salvaguardia 

de los "legítimos" intereses 

norteamericanos. 
Pero esa no fue la llnea de su gobierno. 

Cualquier observador independiente podrfa 

considerar que las dos prioridades de 

Reagan son: el fortalecimiento dei 

capitalismo en lo interno y su hegemonia en 

el mundo. la mayorla de los 

norteamericanos no lo entendia asf. No 

sablan lo AUe estaba ocurriendo en la Casa 

Bianca. lo cierto es que Reas:1an no se ha 

alejado un milímetro de esa llnea, que no es 

diferente de la de Richard Nixon. Ni siquiera 

cambiaron los métodos. EI Wate,yate de 
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Neiva M<'reira 

Nixon no difiere dei lrángate y dei 

Contragate de Ronald Reagan. 

la única diferencia es que Nixon, atrapado 

con las manos en la masa, admit,ó sus 

responsabilidades y renunció. Reagan se 

escuda en nuevas mentiras para negar las 

prácticas delictuosas que implantó en la 

Casa Bianca y no da demostrac,ones de 

querer renunciar. 

EI respetable llder demócrata Thomas 

O'Neill, ex presidente de la Câmara de 

Representantes de Estados Unidos, ai 

referirse a la responsabilidad dei Presiden:e 

en el desvio dei drnero de la venta de armas 

a lrán para los "contras" de Nicaragua, 

declaró tajantemente: "Creo que ese desv~ 

de dinero fue una decisión personal deis, 

Reagan". 

EI Presidente niega que haya estado 

involucrado en esa violación criminal de la 

ley internacional, pero no modifica su 

orientación. Designa para el Consejo de 

Seguridad, en sustitución dei almirante 

Poindexter, comprometido en el complotdl 

las armas, a otro miembro de esa 

oorporación de conspiradores contra la 

estabilidad de gobiernos constitucionales Y 

progresistas, el Sr. Frank Carlucci. 

EI lado positivo dei frángate, como su 

antecesor en el tiempo de Nixon, es queesú 

exponiendo toda la basura de un gobieroo 

que, con una retórica de defensa de la étiO 

la democracia, hA intentado imponer ai 

mundo el dominio norteamericano e, 

internamente, es el más reaccionario de la 

historia dei país. 

Hov está compróbado que el dinero dei 

negocio de las armas no se destinó apena51 
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12 contrarrevolución en Nicaragua. También 
rue utili7< o "':>r los rebeldes derechistas 
afganos y por los fantoches de la UNITA, 
teleguiados de Sudáfrica en Angola, según 
denuncia publicada por el New York Times. 
Por ahora, es lo que ha sido revelado. Pero 
hay indícios de que la CIA y el propio 
Consejo de Segurldad Nacional están por 
detrás de diversos movimientos 
contrarrevolucionarios y terroristas 
diseminados por el mundo. 
la intervención dei gobierno de lsrllel 
-admitida por el ex prime, ministro Shimon 
Peres- era previsible. Ha sido su norma. Lo 
que más escandaliza es la participación de 
Arabia Saudita, lEn quê medida el traficante 
de armas Adnan Kashoggi actuó por cuenta 
propia en un gobierno tan cerrado y de 
decisiones tan centralizadas como el 
saudita? 
Hay otras indicaciones de que, mientras en 
algunos campos cooperaba con lrak, a nivel 
de la comunidad de los países dei Golfo, 
Arabia Saudita hacla ai mismo tiempo el 
jllego noJteamericano -lo que no seria una 
novedad- en relación a I rán. 
las últimas revelaciones de la prensa 
norteamericana sobre la posición de Reagan 

e en la guerra lrán-lrak son aterradoras y 
comprueban el grado de crueldad -para no 
usar otro término- de su polftica. Ya se sabia 
que la Casa Bianca trataba de insinuarse a 
los dos lados. la venta de armas a lrán es, 
sin duda, una toma de posición. Ahora se 

~ sabe que la "ayuda" a lrak era, como seõaló 
elvice primer ministro iraqul Taha Yassin 

11 Ransadon, más una "espada clavada en las 
espaldas" de su pais que una colaboración 
real. 

Murieron 15 mil soldados iraqules, como 
resultado de informaciones militares 
'1ntencionalmente erróneas" que el 
Pentágono, simulando amistad, hacla llegar 
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ai estado mayor dei ejército de lrak. 
Esa debe Sfl• l•na parte de la historia. No 
serra extraõo si mariana se descubriese que, 
a través de maniobras o artimaõas de ese 
tipo, el gobierno Reagan estaba estimulando 
la intransigencia de Jomeiny. 
En Brasil, el ejemplo reciente de la fuga de la 
central de policia en Brasilia de cuatro 
mercenarios norteamericanos, detenidos a 
bordo de un navio con contrabando de 
armas hacia Africa, revela que la CIA no 
descansa. Los cuatro eran miembros de un 
"comando" acusado de integrar un grupo 
que intentaba desestabilizar el gobierno 
progresista de Ghana. Existen indícios de 
que el rumbo era más hacia el sur: Angola. 
Sea que pais sea el destinatario de las 
armas, no se puede ocultar la complicidad 
de la CIA, incluso en la fuga de los 
mercenarios que, según la propia Policia 
Federal brasileõa, contó con el apoyo de 
funcionarias de ra embajada de Estados 
Unidos en Brasília. Y las acciones de la CIA 
no son actos aislados, 
sino piezas de una polftica de estado. 
Está comprobado que hay un centro de 
conspiración, sabotaje, terrorismo y tráfico 
de armas incrustado en la administración 
Reagan. EI lrángate v el CoDlragate son la 
punta dei iceberg. lo peor puede estar por 
venir, si se llevan hasta el final las 
investigaciones en curso. 
EI impacto de esas revelaciones ha sido 
enorme en el mundo e incluso en Estados 
Unidos. 
EI pueblo norteamericano comienza a 
entender que su gobierno se hunde en un 
pantana y que su política no tiene nada que 
ver con la defensa de sus tradiciones y 
valores morales, sino que se orienta en el 
sentido opuesto y está siendo dirigida por 
elementos peligrosos, que deberfan estar en 
la cárcel y no en la Casa Bianca. • 
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La paz vuelve 
a fecundar el arroz 

Los entretelones dei proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla 
muestran que acallar las armas no es lo más dttícil, sino conquistar 
una convivencia permanente entre las fuerzas armadas y los diferentes 
movimientos de liberación, posible únicamente en un régimen realmente 
democrático y de inspiración social. En ese contexto difícil y desafiante, 

la figura aparentemente frágil de la presidenta Corazón Aquino emerge como 
la úníca capaz de armonizar las diferentes fuerzas 



Filipinas 

H 
3ce calor en Manabo. FI sol cae a plomo. mujer de Balweg. Después de la reunión ambos 
La jornada vu a ser lnrga y poco a poco com.ieron juntos. No se supo qué conversaron, 
los hombres se acerc:m, se i;icntan, apo- pero el mayor salió dic1endo: "Soy el hombre Jlll 1us rumas cn el sue lo, esbozan una sonrisn... más feliz dei mundo." 

lin par de días atrás podrínn habcrse matado. En Cordillera, donde las 35 tribus que res-
H l tenninarán por contar).C histonas de las paldan ai CPLA suman alrededor de un millón 
familiaS que, este ano sr, podrán visitar en Navi- de persona~. la guerra estaba costando un pro-
,i., medio de cinco víctimas diarias, casi todos civi-

~n ~1:lnabo, un pueblo sin asfalto ni teléfo- les, en los primeros nueve meses de 1986. 
11111 de la provincin de Abra, en la región de Sholl Sawadal limpia de malezas el patio de 
«<lillcra, 600 ~ilómetros ai norte de Manila, el su casa, que me había Uamado la atención por 

alado y el guerrillero que se sientnn a com- ser una de las pocas de Manabo íntegramente 
iutir la sombra y el agua de una cantimplora construidas a la manera tradicional, con madera 
i.,:, el único árbol de la escuela local están ha- y bambú, sin un vidrio ni cemento: "Esperamos amdo la historia de Filipinas. que Cory entienda y venga la paz", dice. "Hace 

La esccna cs registrada por un par de perio- mucho que no tenemos a toda la familia junta en 
áll.,que llcgaron por sus prop1os medios (ocho Navidad". 
km de 6mn1bus, cuatro de 1eep por caminos Sholl conoci6 ayer al padre Balweg, cuando 
hclTll, atrnvesando ríos en balsas) para ade- éste se reunió con el pueblo y "nos con!estó 28 ll!Jr..e a la com.i11va oficiaJ y cubrir las nego- pregun1as". 
amnes de paz entre el gobiemo y el Ejército - 1,Q11l le preguntó usted? 
PoNlar de Liberación de Cordillera (CPLA). - ;,Qué hará si Cory no acepta la autonómfa? 
llrntras esperan, uno de ellos hace "reporta- - 1,Y qul respondi6? 
1-íicción". "Supongamos que estos dos se en- - Que volveria a la montaõa. lA pelear de 
ln!..--an en una discusión políttca. Se insultan. ,;e nuevo contra el ejército?, le preguntaron. "Si el 
jdean. Suenn un disparo. Confusión. Nadie sa- eJército no nos pclea, lpor qué habríamos de 

qué pas.i ni cómo empezó. EI oficial respon- ~ 
llillc informa por radio. EI helicóptero que trae ~ 
•biministros vuelve a la capital. No se ratifica ~ 
III- La dcrccha eleva el tono de sus críticas a ! 

ÚI) Aqumo por ser bianda con los cc>munistas. ct 

lanora!11ada la presidenta, el general Ramos 
cl poder cn Filipinas. ti presidente Reagan 

que eso demuestra la ingenuidad de quienes 
posible una salida negociada en EI Salva

a_Guatemala y ordena la invas16n a Nicara-

Pero en esc momento lo que estii pasando cs 
~'llCOtc diferente. EI coronel Le6n Badival, 
lllr.indante provincial de las Fuerzas Arm,1das 
~. c:.tá discijllendo los detalles dei pro
~ con el padre Conrado Balweg, sacerdote 
~ que hace más de una décuda cambi6 el 
~ por el fusil y hoy comanda el CPLA. Lo 
~paiia un mayor, originnrio de una ciudad 
~. quien anos atrás había arrestado a la 
117- Febrero - nº g4 

" 

Manabo, provinda de Abra: casa tradicional 
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responderle7", nos dijo. 

En una guema de todo el pueblo 

Para Victor Delgado, dirigente de una de las 

tribus igorots de Cordillera, la opción por c1 n.r

misticio no presenta problemas teóricos: "Si 

pucdo votar enuc la guerra y la paz, yo voto 

por Ja paz. En la paz uno envcjcce y muere en su 

casa y construye su propio paraíso". 

"Fucron mucbos a.fios de guerra y siglos de 

abuso contra ouestro pueblo", explica el sacer

dote católico Patrick "Pat" Guyguyon. párroco 

de Manabo. "Nunca se rcspetó nuestro derecho 

a la tierra, la cultura y la autodetenninación. 

Más de 80 por ciento de los bosques de Cordi

Uera fueron declarados de ioterés público por la 

dictadura de Ferdioaodo Marcos y entregados a 

oompafilas extranjeras. Una sola empresa, en 

Abra, recibió 200 mil hcctáreas de tierras que 

eran comunales. La represa hidrocléctrica sobre 

cl rfo Chico (que no iba a beneficiar a la rcgión, 

sino a las grandes ciudades) y la procesadora de 

pulpa de papel (rcsponsable de la tala indiscri

minada de los bosques comunales) son las insti

gadoras de la lucha armada eo Cordfüera." 

Representantes de la goerrllla y dei goblerno liJJpino 
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"Y no era sólo cl Nuevo (:jército dei~ 

(NPA) el que pelcabu contra cl gobiemo".~ 

tinúa el padre Pat. "Era todo el pueblo. Er. 1 

tuvimos cl milagro de la rcvolución en Milll.l 

Entonces la Cordillera Bodong (congrc~dc. 

tribus) lc diJO ai NPA Gr:iciru., ahora 1111n 

pelcar por separado." 
Esa decisión produ.JO un cisma en cl cjtrti 

guernllero. EI padre Balweg, que es ongJlllil 

de Cordillera, resolv16 atender la dec1sióndts 

bases y las fuerz.as bajo su comando ~ uzs. 
formaron en Ejército Popular de Libcr.11.ióal 

CordiUera. 
EI 13 de setiembre de 1986 se finnó el r 

misticio en Cordillera. Ese primer acuerdoffl! 

el gob,emo y el Ejérc,to Popular de Libell.ll 

de Cordillera fue seguido por un alto el f 

similar entre Manila y los combaticnte~ nm 

(islánucos) dei sur dei país. 
A hora se trata de consolidar el arrm~IIC10G1 

una solución permanente. EI país mira 

Cordillera a la espera de una serial sobre 11 

turo y el pueblo de Manabo mira ai ciclo 

donde está bajando el helioóptero pre.~i 

esperando respuestas a su anhelo de pai 

Con el estilo dinámico y simpático de 

tiempos en que era an . 

de televisión, el asesor y 

nado de Cory, Bull A 

salta dei aparato antes de 

se detengan sus a~pas) 
pliega el cjcmplar dei dia 

diario "Malaya", que 
en grandes titulares: • 
celado el proyecto dei 
Chico". Antes de do.ir 

palabra ya se ha rotoel 
EI pueblo festeja y nuer 
los ministros y gencrales 
gocian en privado coo 
comandantes guerrillcJU 
las autoridades de la 
proclamada nación co 
rana. en el patio de 

escuela de Manab<> 
la fiesta. 
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Vi oficialcs uel ejército bailando con gue- f . . ,.. 
rrilleras una dam:a de cuadrillas similar ai gato Q; '• ~ 
urogunyo (pero ~11 son de gongs). mientras sol- j t _i;,;"Lr:_" 
dados y guerrilleros posaban juntos ante las cá- ~ "i'_i . 
maras de la prensa o de sus camaradas. 

Cory se pone los pantalones 

rr En CordilJera, ai norte dei archipiélago y en 
~ la región musulmana de Mindanao, 1el alto el 
• (ucgo podrá transfomrnrse en un acuerdo per-
1 manentc de paz por la vfa de la autonomía re-

~nal. EI Ejército de Liberaci6n de Cordillera 
r reclama ser reconocido como "fuerza de seguri
~ d3d" (una especie de polida militarizada) dei 
n ~iemo autónomo a instalarse. Una fórmula 
1- que s1 bien implica muchas concesiones de am-

bas partes, no presenta dificultades insuperables 
111ra ninguna de ellas. Ni para el ejército, tan 

i1I reloso en Filipinas, como en toclo el mundo, de 
11 su condición de monopolizador de la violencia 
• legal. 

à En el diálogo entre el gobierno y el Nuevo 
" Ejército dei Pueblo (NPA en su sigla inglesa), en 

c.unbio, las dificultades son mucho mayores. EI 
• Partido Comunista de las Filipinas, que orienta 
ilT li NPA, cs el mayor dei sudeste asiático, no de
e1- itnde de ningún apoyo externo, tiene una sólida 

oose campesina, no se alínea internacionalmente 
ron Moscú ni con Pekín y no tiene un área li
milada de operaciones, como las organizaciones 
1110ras o cordilleranas. Se estima que su ejército 
gutrrillcro tiene más de 20 mil cuadros armados 

·• lante más de cien mil cfeclivos en las Fuerzas 
Annadas) y, si algo han aprendido de la historia, 
cs que de ninguna manera aceptarán entregar 

'1 rus armas. 

il.'l Por su parte, a Cory Aquino casi le cuesta el 
' cargo su decisión de negociar la paz, contraria a 
h ~ opinión explícita dei entonces ministro de 
• Defensa Juan Ponce Enrile, dei vicepresidente 

L.urel y a los "consejos" de los Estados Unidos 
IObre la "pcrfidia innata" de los comunistas. 

. i e 
on cl respaldo dei general Fidel Ramos, 

~ romandante en jefe dei ejército, Aquino derrotó 
d golpe de noviembre, despidió aJ ministro de 
1287- Febrero - n9 94 

Soldados y guerrUleros convenan en Manabo 

Defensa e intimó simultáneamente a] NPA a 
firmar un alto el fuego de inmecliato "o atenerse 
a las consecuencias". 

Noche de paz 

EI 10 de diciembre, dfa internacional de los 
Derechos Humanos, las cantantes populares 
Rebeca DemotiJio Abraham y Carina Constan
tino- David estrenan una canción sobre la paz: 
"Los campos de arroz abren su vida ai brazo dei 
campesino. Es hora de volver~ la tierra". La 
guerra tenninó. Ese es el sentimiento generali
zado, aunque técnicamente lo que hay es un cese 
dei fuego de 60 dfas (prorrogable automática
mente) mientras se negocia la paz. 

En los primeros dfas de diciembre, en una 
mansión lujosa de Manila iluminada por !inter
nas naviuenas, intelectuales de izquierda reúnen 
por primera vez en un ambiente informal a los 
representantes ele ambas partes, con la esperan
za de contribuir aJ clima de confianza mutua. 
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t Quê reclama el 
NPA. en s11s negocia

ciones con el gobier
no, para rransfonnar 

en permaneme el ar
mi.fticio inicialmente 

pa~rado por 60 dfn.t? 
"En primer lu

gar", responde Sa

tumino Ocampo. 
pnnc1pal negociador 
de los rebeldes, "cl 

desmantelanucnto de 
las estructuras rcpre

sivas dei ejérdto. Se
gundo, reforma agraria y. tercero, retirada de 

las bases nuhtares noneamencanas dei país". 

El Partido Comunista y su organización de 

masas. el Frente Democrático Nacional (1'DF). 

proponen ln creación de un gob1emo de coali

ción, en el cual participar{an, aun sin ser mnyo

ría. 
El gobicmo linuta sus propuestas a algo pa

recido ai modelo colombiano: los guerrilleros 

podrán incorporarse a1 sistema políllco y paru

cipar en elecciones. No se objetaría si las armas 

son escondidas en algún lugar. pero cualqu1er 

reconocinuento de la existencia legal de dos 

ejércitos será evitado. 

"La refomia agraria y la elimmación de las 

bases son compromisos de Cory", nos recuerda 

Teophisto "Tito" Guingona, jefe dei equipo ne

gociador dei gobiemo ante el NPA. "Pero la 

política nacional no estará en la mesa de nego

c1aciones." 
Como tantos otros miembros dei equipo de 

gobiemo, Tito Guingona fue perseguido bajo la 

dictadura de Marcos y compartió celdas de pri

sión con sus hoy interlocutores dei NPA. Pero 

la posición que ocupa lo obliga a ser cauto. 

- 1,Resperarán las Fuenas Armadas e/ oiro e/ 

Juego? 
- "Los militares seguirán a la Comandante 

en Jefe Corazón Aquino". 

-1,Y sifracasan las conversaciones? 

- "EI eJército nos ha mostrado que tiene al-
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! temahvas ... " 
~ - 1,Para derrotar d 

NPA? 
- "Bueno, para iru, 
ciar una gran ofeo.q. 
va .. .'' 

"Parecen sinetru" 

Guingona ticot 
que convencer a '· 

militares de que esú 
defendiendo con ft. 

nacidnd los intc1tse1 

dei Estado y a b 
guerrilleros de que el gobiemo de Corazón titt 
control efectivo sobre los uniformados y ~ 

harán suyos los compromisos que la presidenu 

asuma. 
Desde que fue desmantelado el intento gol· 

pista dei ex ministro de Defensa Juan Pontt

Enrile, en noviembre, los miembros dei gabrnct 

se refieren ai ejército como las Nuevas Fue!'lll 

Amiadas, que serfan profesionales y apoUt1C31 

Como ejemplo de la nueva situación, ~ ci:. 

la reducción dei presupuesto de defensa de 121 

9% dei total de gastos, aprobadn antes dei mo: 
dei armísticio. "Tito" Guil'lgona considera~ 

la paz ayudará a la actunl conducci6n profe.111>

nalista de las fuer7.as armadas. Buena voluntad! 

sentido común permitirfan arroJar luz sobre li! 

.. áreas grises" dei acuerdo de alto el fue~ 

donde las diferencias de interpretación ptJC«1 
hacer saltar las chispas que reaviven la guerra. 

Ocampo garantiza que no serán los rt\'01, 

c1onarios los que boicoteen la paz. EI sclll3JISi'I 

"Veritas", que responde a la corriente mayon· 

tana de la Iglesia católica (progresista pero 11.· 

radical, en la línea dei Cardenal Sin, apoyo p<{· 
tico vital e inspirador espiritual de la presidea· 

ta), cree que los negociadores guerrillero., "sel 

sinceros y tienen un compromiso profundo l 

personal" con la búsquedn de una paz durade11 

No es pára menos. EI armi<iticio represcnt6i-,~ 

Tony Zumel la posibilidad de reencontrnr~(lll 

su madre, de 84 anos, a la que no vera ~ 
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1965. Satur Ocampo saJi6 de la cárcel y ahora 

1wricipa en cl equipo negociador con su esposa 
Carolina "Bobbie'' MaJay. que emergi6 de la 
d!lJldestinidad. Su hija adolescente hace fman
zas para el NDF en la reuni6n vendiendo boto
nes. El primogénito es activista dei Comité de 
Familiares de Presos Políticos. Esta Navidad la 
familia por fin pudo cenar junta. 

Ocampo cree que el principal obstáculo a una 
p.12 duradera cn Filipinas es la intervenci6n 
oorreamericana cn la política dei país. Propone 
unir sus fuerlas a las dei gobiemo para enfren
tar el imperialismo, pero se resiste a a valar la 
1esís de que el ejército ha cambiado esenciaJ
mente. En su opini6n esc cambio todavía tiene 
que producirse y la vía para lograrlo es un am
rlio acuerdo de paz. que permiui la incorpora
ción a las fuertas armadas de los cuadros dei 
NPA. 

Aun antes de que ello se logre, los comunis
tas están dispuestos a integrarse a la política le
gal y la lucha parlamentaria, ya que "fue Mar

l 

1 
cos quien nos ilegaliz6. No pasamos a la clan-
destinidad porque queríamos, sino porque nos 

11 obligaron. Pero antes de cualquier acuerdo tie-
11 li!n que derogar las leyes represivas, liberar los 
, presos políticos y damos garantías". Están 

preocupados por la experiencia de Colombia, 
lt 
~ donde los dirigentes revolucionarios fueron ca-
lJ lados como conejos cuando comenzaron a 

1 abandonar la seguridad de la selva para emerger 
~ a la vida pública en la jungla urbana. 
ti EI general Fidel Ramos ha reconocido que 

las íuerzas armadas no pucdcn derrotar militar
t mente a los insurrectos, pero es indudable que, 
rr IUn ~in ganar la guerra, puedcn prolongaria in
r, Jefin1damente. "La lógica dei conflicto de baja 
lt lltensidad no es ganar la guerra, sino ganar con 
11, la guerra," nos explica un núembro dei equipo 
'D' ~r de la presidenta. "Por eso Cory ha becho 

11 de la pai su meta principal. Es la condición de la 
democracia.'' ,, 

ri 
La guerra por otros medios !li 

(1 

1/. CI embajador norteamericano Stephen Bos-

1987 - Febrero - n'.? 94 

Filipinas 

worth no comparte el opli.m.ismo: "Mi bola de 
cristal está nublada en ese asunto" de la paz, 
dijo a los corresponsales extranjeros en Manila, 
dos dfas antes dei inicio formal dei cese dei fue
go. Dijo que la contrainsurgencia es una "consi
deraci6n primaria" en el flujo de ayuda nortea
mericana ai país y que a su juicio la mejor de
fensa contra el comunismo es "un gobiemo con 
credibilidad, una economía fuerte y militares 
pro fesionales''. 

EI antecedente dei armistício es a todas Juces 
molesto para la embajada, ya que contradice el 
sistemático rechazo norteamericano de cual
quier soluci6n similar en EI Salvador y Guate
maJa. Para el ejército está claro que Ia paz no 

Pn:encia de EEUU; principal obstáculo para la paz 

es lo opuesto a la guerra, sino apenas la conti
nuación de la misma por oiros medjos. En vez 
de pólvora, Jo que estalla es la guerra p~icol6gi
ca y el escenario preferido son las páginas de los 
diarios y el rumor callejero. 

Pero los guern11eros se mueven como pez en 
cl agua en la prensa o ante las cámaras de tele
visi6n, sobre todo si se les deja expresarse en 
ragalo (el idioma de la mayorfa y el único que 
los pobres realmente dominan) antes que en in
glés, la lengua de Ia política parlamentaria tradi
cionaJ. 

Las "áreas grises" a las que se refiere Guin-
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gona rcqmcren buena voluntad parn aJUStar el 

foco } que -.e ,can con prccísión los límítes 

Técnicamente loi; guerrilleros son banchdos 

prófugos ) ser comunista todnvía es un delito cn 

Filipinas. Con C"-Ccpción Jc los c~prcS3lllCnte 

amnistiado:. por \qumo, nmgun mnn.astn-lcni

nasla pO<lría l-anunar libremcnic por las callcs. 

P;ara que Zun,el ) Ocampo pudieran ba1ar de la 

montanu a participar en la~ negocaacilmcs se le~ 

Cllllcedió s.ilvoconJuctos espccialcs, 

FI amm1ic10 pre,é el fin Jc todo "acto hos

ttl". pero no estaMece una linea de demarcnción 

de las tropas en el terreno. Dos dfas untes de la 

entrJda en ,,gor dei alto el fuego. el coronel 

Honesto hleta, vocero de las luenas armada.,, 

nnunció que e! CJfrcno contmuaría patrullando 

"todo el pai\" (inc..lu)endo la, zona.e; controlada., 

por el '\ PA) y que Je acucrdo a la le) "igente 

dcbe dc:.armar a "cualquicr pcrsonn que porte 

armas ~in la licencia debida" Obviamente, los 

gucrrillero~ no ucnen un penniso en regia de 

porte de armas > Ocampo fue lcnnmante cn 

seiialar que cualqu1cr mlento de dcs.im1ar a un 

cuadro dei '-PA ~ria r~islldo y considerado 

"acto hostil''. Según el acucrdo, las patrullas, 

tanto dei cJército como dei NPA, deberían llevar 

handeras para indicar intención no hostil y si el 

mterés de las fuerlas armadas fuera perseguir 

criminalcs, los guerrilleros prestarfan toda su 

colaborac16n en e'-e empeno. En la op1ruón de 

los voceros dei Frente Nacional Democrático, la 

aclitud de lsleta sólo buscaria boicotear el ar

m1Sticio. 
"No habrá más voceros militares", prome

tió María Diokno, de la comisión negociadora 

gubemamenlal. "Todo lo relativo a la negocia

ción será anunciado por la Cornisión de Armis

tic10", nombrada por acuerdo de ambas partes. 

Pero ai otro día cl propio general Ramos in

sistió en cl trma de las patrullas, respaldando la 

posición de lsleta. Si conunuaba la guerra ver

bal, la tregua tal vez no empez..ara cl 10 de di

c1embre. Los voceros de la guerrilla resolv1eron 

no contestar y esperar a ver qué pasaba cn el 

terreno. Pasó el I O. Pasó el 11. No '-é reportan 

mcidcntes. 
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hl I.? de d1c1emt,re cl t-ren1c Nacional !)e. 

m<X ráuco orgamza un acto cn un pueblo Cà 

interior. Un centenar de guernlleros conculltll 

armados. A hora es cl cjército el que pr0!Na. 1J 
com1sión de armísticio resuetve que la gucnilll 

no po<lrá en d f141uro hacer ostcntacíón de ar
mas cn centros poblados. El :tren gris se reduct 

pero no se elimina. Habr:1 que decidir qu~ ~ 

"centro poblndo", puei. el ejérc110 podría viilcnt 

de csa resolución para impedir n los gucrnller~ 

el trânsito por cualquicr caserío. 

Palubra de honor 

Lo notablc no es que las diferencias de int.·· 

pretación existan, o que las partes intenten saC!l 

provecho de citas, smo que la paz sobmm 

Públicamente nadie qu1ere aparecer como coo

trario a la pUl, pero los intcreses en juego Sei: 

muchos, a comenzar por los dei propio cjémt 

cuyo papel cn la soc1edod rttipma se verá inc11· 

tablcmentc reduc1do s1 la pa1 se consolida. 

fa1Sten adcmás las fuerzas de difícil contrd, 

los ejércitos privados de los latifundista.s. li! 

fuenas militares lealcs a Ennle, dehncucntcs 

que se hacen pasar por guerrilleros para cobrll 

"tmpuestos rcvolucionarios" 

Guingona y Ocampo se ponen de acuerdoa 

establecer un clima de buena voluntad > tc 

comprometen a que nmgún incidente mtemu:i

pirá cl proceso de negociación o et anru~f1'1l 

salvo exprcsa decisión en contrario dei másallll 

nível. "Quienes violen el acuerdo serán ca.su!i

dos". promete Ocampo. 

- ;.Y e/ ejlrciro? 
- Castigará a sus infractores, asegura [)i(i, 

no. 
- ,Con treinta jle.xiones? 

No. Con castigos proporcionalcs a la IP· 

fracc1ón y que sean satisfactorios para la Coa

sión Supervisora dei Armísticio. Palabra de 00-

nor. 

Primero las lnstituciones 

Acallar lac; armas no fue fácil, pero más 



Filipinas 

;i1 todavía promete ser la ncgociación de una externa soberana, todas cllas reclaMadas por la 
p!Z duradera. La revolución de febrero fuc una guerrilla como prcrrequisitos de la paz. 
iei-olución dei centro, de la clnse media escan- EI problema es que la política filipina se ha 
dalizada por el asesinato de Ninoy Aquino ai orientado más hacia el camino de la institucio-
rttomar dei exilio en 1984 y el fraude que pre- nalización que aJ de las refonnas. La nueva 
lndió robarle el triunfo electoral a su viuda, constitución se plebiscita este mes de febrero y 
Corazón. Pero quienes resistieron durante lus- en mayo habrá elecciones parlamentarias. 

1 iros a ln dictadura fueron los guerriUeros en la Una an1plia CoaJición para la Aprobación de 
111)1113iia, que conocían aJ régimen tan bicn co- la Constitución (CCA) organiza la campaõa por 
ropara prcdccir com•ctamente que las eleccio- el "SI" en el plebiscito, iniciada a comienzos de 
11 scrían trampeadas, pero menosprcciaron la diciembrc con un acto de masas en el Parque 
ar,acidad dei pueblo de defender su pronun- Ri,r.aJ, en cl centro de Manila. AILí donde cientos 
am,iento. EI NPA que había llamado a boíco- de milcs de manifestantes se concentraban para 
:w las elecciones no tenía autoridad moral para exigir la caída de Marcos, los asistentes aJ acto 
ron1·ocar a defender su resultado y permaneció pro Constitucióo no llegan a diez mil y en su 

r ,mo a las movilizaciones que derrumbaron a la· mayoría son funcionarios de los municípios de 
àU<lura contra la que tanto habían luchado. Metro Manila, el conglomerado capitalino de 

Desde su punto de vista, es obvia la pro- más de cinco millones de habitantes. 
prsta de formar un gobiemo de coaJición que Un dirigente juvenil exalta las virtudes de la 
~.13 las dos vertientes de la larga lucha por la nueva Constitución. que la hacen la más avan-

1- ikmocracia. Pero para la derccha militar y civil zada de cuantas haya tenido Filipinas: el Estado 
: ilcluso para la mayorfa de los liberales en cl se ve obligado a promover la justicia social, se 
diiemo lal idea es descabellada. Que partici- garantiza la igualdad de derechos de la mujer. se 

~ rcnen elecciones si quieren llegar ai poder. EI facili1an los procedimientos expropiatorios que 
~ ia debe salir dei agua y pelear su supervivencia harán posible la reforma agraria, se declara aJ 
• mel asfalto. país libre de armas nucleares, se exige una ma-

El gobiemo anuncia que las negociaciones se yoría especial dei futuro Senado para ratificar 
f =itarán a discutir la paz, o sea cómo adminis- l 
~ llit en el futuro las armas, sin otras considera- ~ 

r !llOeS políticas o programáticas. Cory no ~ 
o, 1,'IJalllaría mucho en el cargo si apareciera "ca- 1 
~ ~Mando" an1e los comunistas, se comenta 
I· tllerlamente en Manila. · 

Por otra parte, por más buena voluntad que 
~gan los revolucionarios, nadie podrá con

l· l!OCerlos de entregar las armas o convcrtir a 
llllcuadros en suboficiales de las fuerzas arma
lii sin garantías de que éstas tendrán como 

n- ~ón defender la democracia y las conquistas 
ú· ~lares en vez de conspirar contra ellas. Lo 
o- :i-.1.probable parece ser, entonces, que las ne-

!'leiaciones se prolonguen meses y meses, 
~Iras las buenas intenciones de los discursos 
ai PIJCSLas a prueba y el gobiemo tienc tiempo 
tdemostrar cómo llevará a cabo sus promesas 

ff· (e rcfonna agracia, dcmocratización y política Conrado J\olweg: de sacerdote a c:omand~nte dei CPLA 
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Acuerdo divide 
ai frente rnoro 

D EI líder dei Frente \toro de Liberación 

Nacional (l\1"'lLF), Nur ~füuari, y una 

repre.<;entación dei JtObierno de Corazón 

Aquino llegaron a un acuerdo sobre "au

tonomía completa'' para las áreas musul

mana,; dei país, el 4 de enero pasado, des

pués de tres dfas de comersaciones bajo el 

auspicio de la Organización de Ja Confe

rencia lslámica, en su sede central de Jed

dab, en Arabia Saudita. 
Presentado por miembros dei MNLF 

como "una , ictoria para cristianos y mu-

una eventual prórroga de la permanenc1a de Jas 

bases nortcamencanas después de 1991. 

Habla después un dirigente ,•cmocristiano: 

.. Dos cosas son importantes en la r.ueva Coos

tuución. Pnmero, que habrá un parlamento ü

bre; segundo que se establece un mandato de 

seis anos para Cory y laure/. Todo el resto se 

puede enmendar ... " 

EI énf351s en la figura dei vicepresidente Sal

vador Laurel, qu1en tuvo una actitud muy ambí

gua durante los dfas que pr~edieron el frustra

do golpe de Estado dei ex ministro Enrile y es 

declaradamente pro norteamericano, caracteriza 

al orador como integrante de la "derecha civili

zada". Las referencias a la pos1bibcad de en

mendar la Constitución explicitan la estrategia 

de la derecha. Çomo sucediera con la Revolu

ción de abril de 1975 en Portugal, los conserva

dores jurarán defender una Constitución avan

zada para macularia cn cuanto tengan una 

oportunidad. 
EI voto por el "NO" ;ólo ha sido reclamado 

por los .. !cales" ai depuesto presidente Marcos y 

está destinado a un estrepitoso fracaso. La poca 

relevancia de lai. fuenas dei "NO" explicaria 
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sulmane..,••, el acuerdo fue no obstaatt 

cu~tionado por los otros gru~ •rm• 

de la región. Tanto el Partido Banpa MCll't 

lslámico (BMIP) como el Frente de Llbe, 

ración lndepeodeotL~ta Moro (MILF), qar 

en 1977 rompieron coo el MNLF, se nep. 
roo a aprobar el acuerdo por baber lide 

excluldos de las negociaciones. 
l.os moros resistieron durante siglOI la 

colonizacióo õpaóola, luego la domlnlcWI 

oorteamericana y finalmente ai ttgimeedt 

Ferdlnando Marcos. EI goblerno de Cora, 

zón Aquino ha eJegjdo la elaboración dtlt 

nueva Constitución como el marco de• 
gociacióo coo las fuen:as guerrilleras, pin 

choca con las aspiraciooes independentlsla 

de los grupos moros que conslderan lnsuft. 

ciente el status de autonomia regional. 

incluso, a juic10 de los analista-., la apatía ~ 

lar respecto aJ refcrendun, cuyo resulfjO(l a 

previsible. Mientras Cory se esfuerz.a por olt· 

ner dei plebiscito un resultado expresivodem

paldo a su gesttón, las fueras que la apoyanli 

nen la mira puesta en las elecciones parlamenll

rias, donde aJustarán sus cuentas internas. 

La izquierda marxista vacila entre el "Sim 

tico ·• anunciado por el Partido ng Bayan (Palt 

do dei Pueblo) y la abstención o incluso cl 1t11 

en contra, con que podrían responder si seet"t 

firman sus temores de derechiz.ación dei plt 

nete. 
La izquierda marxista-leninista cuenta CII 

un eJército popuJar maduro, una orgaDJ].l,l'I 

obrera (Kilusang ·Mayo Uno, Movimienio Pi

mero de Mayo) que ha movilizado cientosi 

miles de personas en el funeraJ de su dinpt 

Rolando Olalia -asesinado el 12 de noviernh! 

por un escuadrón de la muerte- y un patlidot 

gal que ya tiene expencnc1a en las sulilezasdtk 

política urbana. La estructura agraria dei lit 

fundio trlldicional, unida a la irrupci6n e11 

campo de plantaciones trasnacionales de fn;II 

exporLables, generan un clima de tensión enl 



campo y de prcsión demográfica en las ciudadcs 
1ugurizadas. La caída dei prccio dei azúcar y 
oiros productos básicos exportados por Filipinas 
yel costo de la refinanciación de la deuda ex
terno empobrecen a la mayorfa de los cincuenta 
millones de filipinos y crcan un clima de urgen
cia a su reclamo de reformas. 

La derecha füipina está dividida entre los 
leales ai antiguo régimen, reforzados ahora por 
el retorno de Juan Ponce-Enrile a sus filas, y los 
pollticos conservadores que respaldan ai gobier
no Aquino. EI intcrés de Estados Unidos en 
man1ener su presencia militar en Filipinas, el 

1 1j)Cg0 de los latifunclistas a sus privilegies. la 
resistencia dei ejército a redefinir su papel y el 

t temor de las dictaduras y democracias-tuteladas 
1 de los demás países de la región a que cunda el 

ejemplo, son factores que pueden frenar la ex
itrieocia de democracia en Filipinas si encuen
tran un liderazgo común. 

Entre ambos, politicos corno "Butz" Aquino 
~ se proponen "construir la fuer.i:a dei centro". 
ª No de la clase media, que a su juicio es apenas 
t· nueve por ciento de la población (estima que la 
e1- cla.1e alta scría menos dei uno por cíento), sino 
Í· "la fuena dei rnedio'', de la mayoría silenciosa, 
t> que reclama.na tranquilidad y moderación, con 

labendición de la influyente jerarquía católica. 
:t, Esta fuerza dei rnedio, capaz de evitar la co-
11- lisión desgarradora de las otras dos, sena inex
te 

presiva sin la figura carismática de Corazón 
"' Aquino, que emociona, sensibiliza, conmueve y 
~- mueve ai país. 

AI comenzar la primera rcunión ministerial 
: después de firmado el armísticio y conjurado el 

golpe de Enrile, Cory pidió a Jovy Balonga, de 
Ir. laComisión Presidencial por un Buen Gobiemo 
• (cncargada de combatir la corrupción) que se 
fi dirigiera aJ gabinete en una oración. "Dios To
~ dopoderoso -<lijo Balongà- te agradecemos por ,k- ., 

" don de la vida. Pem1ítenos servirte a Tf, a 
ti 

~ tro país y a nuestros compatriotas, espe-
1!1- tiabnente los débiles, los pobres y los desposef-
1 e ~". 
li> p 

oco se puede agregar ai unánimc "Amen" nd 
delos filipinos. R.R.B. • 
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Reflexiones sobre 
un golpe de estado 
que no se produjo 

L 
a presidenta filipina Corazón Aquino a 
duras penas sobrevivió cn noviembre a 
un golpe de Estado qué cn código se ha-

bfa denominado .. Dios Salve a la Reina". Pero 
no íue Dios quien salvó a la Reina. La salvó el 
general Fidel Ramos, jcfe de la misma organiza
ción militar a la cual pertenecían los conspira
dores. 

Habíendo probado cl poder y la publicidad, 
cs poco probable que ahora los militares acepten 
quedarse cn los cuarteles. En febrero de 1986. 
estos solJados politizados contribuycron a en
terrar políticamente a Ferdinando Marcos. En la 
última semana de noviembre de nuevo levanta
ron cabeza, esta vez para tratar de derrocar ai 
gobiemo democrático de Cory Aquino. 

Los héroes de febrero se transformaron en 
los villanos de noviembre. Pero aún habrá mu
chos otros novicmbres en los meses que vienen. 
Desde que Marcos implantó la ley marcial en 
1972, la amenaza de golpe de Estado está siem
pre presente en Filipinas. Una vez que el cjér
cito se ha politizado, ya no puedç ser despoliti
zado. Por debajo de su apariencia de engranajc 
mccánico, el ejército es una institución de hom
bres: tienc memoria que no puede ser borrada 
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como se borran las memorias de las computa

doras. El principio de ln supremuc,n cívica puc

de escrib1rse en todas las pjginas ,k nuestrn 

consu1ucíón, pero ei.to no impedirá que los mi

litares mtenten adueftarse dei poder: dcspués de 

todo, un golpe de Estado es. por definición. una 

forma extraconslltuc1onal de deponer el poder. 

La Revoludón de Febrero 
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Los soldados dei ~tovimiento pro Refo!lllJ ,1: 

ln.~ Fucr,us Am1ndns (RAM), asesor.,do,, 1 

alentados por Enrile, planearon un golr,e cnntn 

Marcos. Sus planes cstnban prontos en s.lJCIII, 

brc de I Q85 , se suponía que se llevarían o e~ 

en Nuv1Jad o Fin de Ano, pero todo qued611 

efecto cuando Marcos llamó a clcccion~ ICX 

presi-.arnen1c. 
Enrile y i.us RAM-boys re\'ivieron sus plillXI 

golpista., inmedintrunente después de las el«-

Lo que hoy se conoce como La revolución dei c1ones. ~ro fueron dcscubicrtos por el Gcneri 

poder popular, que derrocó a Marcos en febrero \rer, entonces comandante en jefe dei eJér~· 

de 1986, fue una insurrección trunca y un golpe àJltes de llcvarlos u la práctica. EI 21 de fcbrcrc 

• 
~ la fuerza de choque del RAM, que tenra cl e, 
l! l metido de capturar a Marcos y su familia, f11t 

de estado trunco. EI país estaba aJ borde de la 

insurreccióo luego dei descarado fraude a favor 

de Marcos en las elecciones de febrero. La pré

dica de Cory, de .. desobediencia civil activa ~ 

pacífica", preparó el terreno. Pero el proceso 

apenas estaba comenzando y cobró fuerza 

cuando repentmameote el ministro de Defensa 

Juan Pooce-Enrile y el General Ramos organí

zaron el motfo dei 22 de fobrero. 

En sus primeras declaraciones Enrile dio a 

entencer que el motfo habfa sido una respuesta 

espontánea a las órdenes de Marcos de aues

tarlo. Ahora se sabe que no fue tan espontáneo. 
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arrestada, lo que causó pánico en Enrile y 1111 

RAM-boys. Se atrincheraron cn el cuarrel df 

Campo Aguinaldo, el 22 de febrero, ~ r 
dieron cuenta que una demora podfa rc$Ultr 

fatal. 
De esta forma, el plan de golpe fue susutuã 

por un motín sin plan1ficaci6n. Hay una da,~ 

eia muy grande·entre ambos. Un golpe de EstJ. 
do es una estrategia ofensiva, el motfn es de· 
fensivo. Por lo tanto, el objetivo de capturue 

palacio presidencial de Malacaõang deJ6 pl!C 

a la idea suicida de defenderse en lo5 Camra 
Crame y Aguinaldo. Inclusive con la adhesi6o1 

último momento dei General Ramos, los sul-« 

vados no tenían la suficiente fuerza corno pul 

hacer frente a la abrumadora superioridad deli! 

fuerzas oficialistas en Manila. 

Fue entonces que el poder popular se ri=

formó en un elemento decisivo. Miles y milcsi 
ciudadanos desarmados rodeamos los crunr,t 

mentos, estableciendo lo que en jerga miliwr0 

conocido como una "defensa en profundidaf: 

Esto significa simplemente mantener al enemigl 

a distancia mientras no se lo puede destruir. Gc 

neralmente, una defensa en profundidad ~ l1fi1 

a cabo con fuego de artillerfa, pero en la me@ 

que los sublevados carecfan de artillerfn, conu
ron con el mar de gente para manteoer a lo~ofi. 

c1alista.~ a una distancia prudente. 

La presencia de la gente tnmbién contriooil 

en gran rredida a desmoralizar a las fuen.asof~ 
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t La presencia dei pueblo desmorall.zó ai oncialismo e inclinó la balanza en favor de Corazón Aquino 

,111islaS y a impulsarias a desertar en gran nú- biese becho, lo habóamos linchado. Enrile fin
~ !lito, hasta que el equilibrio de fuerzas se incli- gió adhesión a Cory en su condición de presi
t :» decisivamente en contra de Marcos el me- denta debidarnente electa. Fue sólo en noviem-
1· lirdía dei 24 de febrero. Por otro lado, ta pre- bre que comenzó a hablar de un gobierno de 
t· m de la gente impidió a los sublevados que coalicióo, reclamando iguales derechos que 
cl legaran a efectivi.7_.ar un golpe cuando cambió el Cory a formar el gabinete. 

!t oiuifibrio de fuerzas. Si Enrile hubiese dirigido Si hubo un acuerdo previo, éste cayó en el 
\"I IIS tropas a Malacafiang para aduefiarse del po- olvido y Cory comenzó a gobemar como toda 
li <tr,la gente que lo protegía se habría converti- una presidenta, en vez de comportarse como 
t· iileo su verdugo. No estábamos ahf por amor a marioneta de Enrile. Nombró ministros que no 
111 fnrile sino para hacer cumplir la victoria elec- eran dei gusto de Enrile. Ignoró sus recomenda
li! 10ral de Cory Aquino. ciones para el gabinete y nuevamente ignoró su 

El fracaso dei golpe también forzó a Enrile a consejo de conservar la constitución de 1973. 
~- ltbaJ8! sus pretensiones. Si sus planes de golpe Enrile acumuló tal resentimiento que sus ideas 
• ~iesen tenido éxito, habrfa instalado una junta de golpe volvieron a1 tapete, pero esta vez coo
,:. :fvic.o militar de la que serfa el hombre fuerte. tra una presidenta popular. 
11 losegunda opción era un gobierno de coalición 
f atcgrado por é1 mismo, Ramos, el vicepresi-
1~ intt electo Salvador "Doy" Laurel y Cory 
,. ¼uino como miembros. La proclamaci6n de 
:
11 Coiy como presidenta era tan sólo una tercera 
~ '{(ión. Pero los acontecimientos se desarrolla

En otras palabas, mientras que el pueblo está 
intentando terminar la incompleta revoluci6n 
democrática, Enrile y sus RAM-boys queóan su 
golpe incompleto! 

ll· fl1l de tal fonna que el poder popular surgió Las posibilidades de golpe 
ft iOlno factor decisivo, y Enrile aceptó la tercera 

'llción: proclamar a Cory y Doy. 
1! En esa oponunidad Enrile nunca mencionó 
'~ 11 idea de un gobiemo de coalición. Si lo hu-
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EI plan de Enrile estaba condenado desde el 
comienzo porque sus RAM-boys resultaron 
muy charlatanes. Los periodistas, tanto nacio-
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nales como extranjeros. que se apiõabnn cn tor

no a1 edificio dei l\.iinisterio de Defensa, rec1-

bfan diariamente una abundante dosis de "in

formación confidencial" sobre cómo estos ga

llardos soldados convertirlan a la presidenta en 

un mascarón de proa, y cómo, en caso de que 

pennaneciera obstinada, la arrojarlan del trono. 

Pero cstos conspiradores charlataoes come

tieron el gran error de subestimar cl temple de 

Cory. Creyeron que las lácticas de guerra sico

lógica, aprendidas de sus mentores estadouni

denses en Fort Bragg, la presionarian hasta que 

cediera a las exigeocias de Enrile. Lo más im

portante fue la exigencia de volver a la Consti

tución de 1973 y convocar nuevamcnte el Par

lamento disuelto. Cory se babrfa convertido en 

Ja rehén de un puiíado de diputados favorablcs a 

Enrile, ya que sus seguidores constitufan una 

pcqueõa minoría cn cl cuerpo. Habrfa qlledado 

con tan poco poder como la reina de Inglaterra. 

Los RAM-boys tambi61 fueron culpablcs de 

lo que se conoce eo la jerga dei golpe de Estado 

como "sobre-rcclut.amiento". Uno de los cons

piradores reveló los detallcs dei "Proyecto Dios 

Salve a la Reina" ai General Ramos y la Presi

denta Aquino. Eso eliminó el elemento sorpresa. 

EI numeroso grupo de seguridad de Enrile, 

bajo el Coronel Gregorio "Gringo" Honasan, 
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l sumado n la Unidad Antiterrorista dei eote1e 

J Rcd Kapunnn, se vio reforzado por las U'C\*i 
~ ltl Rcgi6n 2 (especialmente Cagayan e lsabda;1 

un batallón proveniente de Tarlac. Esto hulim 
sido suficiente, si su eoemigo fucsc sóloel"' 

de seguridad presidencial. Pero se habrfan ,,. 

aplnst.ados por el COM dei General Montaoo,1 

SAF dei General de Villa y cl PAC dei Gemi 
Rodolfo Canieso, leales ai General Ramos. Fia 

los golpistas también subestimaron a Rm 
Aun cuando sabfan que el comandanteenjtfn 

oponfa ai golpe. pcnsaron que Ramos 

más la unidad de las fuenas armadas. Crc)tll 

que podrlan conquistarlo para su causaollm

nos mantencrlo neutral. No rcconocicron lu 

tiva oposici6n de Ramos hasta la maõana• 

domingo. 
Enrile cstuvo muy próximo a ambm 

poder. Cory cont.abn coo unas pocas uoidadQ 

combate, aparte dei Grupo de Scguridad 
dencial dei Coronel Voltaire Gazmin. 

EI General Ramos se convirtió asr en el 

tor decisivo. Si Ramos se hubiera unido a 

le, el gobiemo de Cory habría sucumbido 

rápidamente como la dict.adura de Marcos, 

cstaba en total descomposición. E ~ 

Ramos hubicra decidido no participar, su 
neutralidad habrfa permitido que los RAM· 

vencieran a los defensores de Malacaiiang. 

Los RAM-boys seguramente tenfan 

cómo enfrentar la movilización popular 
presidenta Aquino no cumplió su promesa 

organizar el apoyo cspont.ánco que recibica 

febrero, cn conscjos populares de base 

taria. No habfa. entonccs, fonna de dar u111 

pucsta rápida y decisiva que abortara cl golir 
Estado. Hubiera sido muy diffcil repetir li 

vili.zación de febrero, tal vez imposible 

en cuent.a que los RAM-boys no soo tan 

dos como el general Ver y que aprendienl 

los errores de éste. Si las fuerzas armadas 
biesen estado unidas, o si los RAM-boys 

viesen prontos y los demá.s pennancciet&D 

trales, podrlan baber capturado MalacafiaDI 
una hora o menos, prcsentándolo a la gentt 

mo un becho consumado. 



D Las organizaciones socinles democráticas que 8 · 
t 111trieron las roasas de febrero, parecen haberse l 
11 deteriorado eo la medida que sus dirigentes ac- j 
1 iuaimente se preocupan dei trabajo burocrático l ~ 
11 y la poJftica de saJón. Sus organizaciones de 
1 

r,&.135 han demostrado escaso poder de movill
,d !Xión. En las últimas manifestaciones el reclu-
11 IIJlÍClltO de los participantes se dio casi exclusi
:a ante con el sistema tradicional dei hakot 
~ (ron la participación de empleados guberna
~ 1t111ales). Tal sistema de movilización es bueno 

111 
jl!l mitines y espectáculos, pero no para dete

lt ~ungolpe. 
No podemos permitimos ser complacientes. 

: Elsimple hecho de que Enrile haya sido despla
ialo no significa que la democracia esté a salvo. 
Es imprescindible que haya una renovación 
a:cnpleta de los mandos militares, no para des
~ttt.arlos (lo que es imposible, como ya diji
m), sino para imbuídos de un compromiso con 
li política democrática. La presidenta Aquino, 
pnicndo dei punto cero, debería ir más alJá dei 
llmbio de gabinete; tiene que replantear el 
~to burocrático para que el pueblo pueda 
tllr confianza en sus subordinados asf como la 
rauoella. 

Por último, tiene que proporcionar una es
. IIUc!ura ai poder popular que facilite la movill

llción, no sólo para impedir golpes futuros, sino 
tanbién para defenderse contra la corrupción, la 

1 11tflcicncia y la insensibilidad de los burócratas. 

1 Amenos que se implanten cambios radicales en 
is fuerzas annadas, en el gobiemo y en la so
cidad en su conjunto, la amenaza de golpe de 

, ®do estará siempre presente. Ea la medida 
9! su carisma disminuye, nuentras que el entu
i&smo popular se convierte en cinismo, puede 
lirtvenir otro hombre que se proclame desti
lldo a arrebatar a la república del borde del 
~-

Francisco Nemenzo• 

g ·E/D,. Francisco Nemenzo os proftJ80r dtJ ClencltJ Polfllcll 
:~ ~~lversldad de FUlplnas y presidente de BISIG. palebra 

ltiiii""""flce "t>ruo· y por exlenslón trebajo, y es s1gla de Bu,1 __ sa_ lkauvnlsd ng S01ya11,111n9 /slp on Gawe, Unlón para 
~..., 0,1 Pensamlento y la Pnlctlca Soclatlsta. 
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Atlstl!ate, ai "Congreso de Pu" en Manabo 

Nace una nación 
en Cordillera 

B 
ajo un techo improvisado con caiias de 
bambú para protegerse dei sol vertical, 
el 3 de diciembre de 1986 los delegados 

de 35 tribus filipinas, coo más de un millón de 
nuembros, proclamaron en el patio de una es
cuela de la aldea de Manabo, provincia de Abra, 
el nacimiento de la nación cordillerana en el se
no de la República Filipina. EJ "Congreso de 
Paz", asistido por unos 500 representantes, 
aprobó un documento que vincula a sus tribus 
en un gran "Bodong" (Pacto) y reclama dei go
biemo de Manila su reconocimiento como re
gión autónoma. Algunos delegados son mujeres. 
Mucbos soo viejos, miembros de los coosejos de 
anciaaos de sus tribus. Los cuidan los jóvenes 
armados dei Ejército Popular de Liberacióo de 
Cordillera (CPLA), que a juicio dei Congreso 
deberá convertirse en "fuerza de seguridad" de 
la región. 

Cordillera es el nombre de la zona moota
ôosa del norte del país, de larga tradición gue
rrillera contra el colonialismo espaiíol y nortea
mericano, pero históricamente relegada y mar
ginada de los beneficios dei "desarrollo". Con
tra dos obras de ese "desarrollo" (una planta de 
pulpa de papel que trituraba los bosques comu
nales y una hidroeléctrica que los sepultaria bajo 
las aguas, ambos para beneficio de las ciudades 
y no de los cordilleranos) se levantó en armas el 
pueblo. El padre Conrado BaJweg colgó su ro
sario para empufiar el fusil y cooducir a su pue
blo. Se transformó eo uno de los comandantes 
legendarios dei Nuevo Ejército dei Pueblo -un 
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verdadero héroe popular, en la expresión de 
Butz Aquino- y se mantuvo leal a sus bases en 
abril de 1986, cuando ruvo que optar entre la 
opinión de las tribus y la dei Partido, que subor
dinaba el problema local a la láctica global. 

De corta estarura y modales delicados, el pa
dre Balweg sigue pareciendo más un cura vesti
do de verde oliva que un comandante guerrille
ro. Extremadamente modesto, rehúsa la publici
dad personal. Siempre encuentra algún dirigente 
que conteste por él las preguntas referidas a 
Cordillera y deja sin respuesta las personales 
por irrelevantes. Sí, se sigue considerando mar
xista a pesar de haber abandonado el partido: 
"El marxismo es una herramienta de análisis, un 
enfoque científico que tratamos de aplicar." 

El problema de las minorias étnicas y su rela
ción con el conjunto de la nación, así como e) de 
las rafces de la organización política y social, 
son dos preocupaciones constantes de las teorias 
políticas. Balweg enfrentó ambos temas a partir 
de las realidades concretas de Cordillera y en
contró una respuesta en la institución tradicional 

delBodong. 
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Un pacto de paz 

Bodong quiere decir "cstrechar manos 
designa el pacto de paz con que tradicioci 
mente dos o más tribus cordillcranas ponenf~1 
sus conflictos y se repartcn tierras de car.. 
aguas de riego o castigo a los miembros del.!i 
que cometieron crímencs contra los pélootn. 

"En esencia -explica Balweg- el bodonti 
una declaración de autogobiemo. Se.declara 
en una sociedad el pueblo se gobiema a síll' 
mo y quiere relacionarse con otras sociedaiti 
Más que un acucrdo entre tribus. bodo11gt!. 
reunión dei pueblo en asamblea para de,.-i;: 

quiénes son los garantes dei acucrdo de paz.~ 
hay bodong sin garantes y estos son dcsign,\11 
por cl pueblo. en un proceso de abajo hac11, 

rriba." ' 

En 1982, cinco tribus de Kalinga sellarOI! 
bodong para luchar contra el proyecto de )3r( 

presa hidroeléctrica en cl Río Chico, que tl'llt· 
ría sus mejores ticrras sin aportar nada n 13,· 

gión, pues la energía se destinaba a las ciud# 



Filipinas 

Con la iocorporación de otras tribus, la organi- - tAceptará Manila todo lo que aqu( se re
i.aclón se transform6 en Cordillua Bodong As- clama: autogobierno, institucionalidad tradicio
sociation (CBA) y en 1983 se formuJ6 una na/, propiedad comunal, ejircito propio? 
Coosti1Uci6n, coo 32 delegados de once tribos. - Cuando comenzamos la lucha. nunca pen-

En 1984 ya participaban 50 delegados y la sarnos que ésta fuera corta. 
reunión de 1986 no sólo agrup6 a las 35 tribus -t Y las áreas no tribales? tios pueblos? tia 
de la rcgi6n, sino que también contó con repre- gente de numtalidad occidentalizada? 
scotantes de las áreas destribaliz.adas urbanas, - Bodong quiere decir autogobierno. Donde 
am estructuras poHticas "modernas". no se usa el ténnino, también bay formas de 

Un nuevo pacto amplfa ahora la re- autogobiemo y deseo de democracia. 
prcsentatividad y establece demandas que Naturalmente que este original proceso no 
nn mucho más allá de lo que Marula pensaba está exento de críticas, tanto por parte de quie
ofreccr: la Cordillera se proclama una nación y nes continlJan leales ai Nuevo Ejército dei Pue
aunque no postula la independencia, reivindica blo en la región, como por quienes prefieren las 
t'trcchos nacionales básicos. 

"Tierra, autodeterminación y cultura (que J 
comprcnde los otros doi.), son los princípios que ~ .. 
orientan nuestra lucha desde la llegada de los ~ 

Q: 
apaiioles", explica el padre Pat, párroco de 
Manabo. "Primero nos afirmamos oosotros 
mismos, proclamamos nuestra condici6n de igo
rois (indígenas). A partir de ella podemos inte
gramos en la Rep~blica Filipina Y nos alegra 
que los musuhnanes hagan lo mismo". 

Jóvenes guerrilleros de ambos sexos bailan ai 
' son de gongs un ribno tradicional de la Cordi

l'tra, coo letras alusivas a la Jucha contra la dic-
1 1-'ura de Marcos y la afinnación nacional. 
' V'isten tejidos tradicionales ... encima de cami

rctas coo marcas de motonetas japonesas o imá
genes de Rambo y otros personajes de la comu-

0 aícación masiva. A nadie parece preocuparle 
mucbo este contraste. 

' Gobltrno es quien bace la paz 

La aprobación dei "pacto" en Cordillera 
<Onstituye, a juicio dei padre Balweg, un hecho 
mstórico: "Es el acta de nacimiento de la nación 
lllrdillcrana, es la culminación dei proceso de 
llltodetenninación dei pueblo de Cordillera, en 

t b forma más democrática posible, que es la de 
i 111s propias instituciones y costumbres, origina-
1· da., COlectivamente por el propio pueblo, de su 
e 1-storia y su trabajo." 
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formas "modernas". urbanas. de hnccr política, 

cn general conservadores. Unos y otros cuestio

nan la legitimidad dei bodoni como gob1crno, 

yn que no serfa más que un ncuerdo circun~tnn

cial entre tribus. 
"Esta es nuestra hercncm", responde uno de 

los dirigentes de la CBA. ") vamos n gobemar 

sobre eUa. Nuestras mstituciones política~ pue

den parecer anacrónicas, pero podemos ,1dap

tarlas a nuevas situaciones. Esto es lo que hemos 

querido dec1r desde los tiempos de los espano

les. sin que nadie nos escuchara." 

Más enérgica, una muJCr dei pucblo inten•ie

ne en la d1scusi6n "Había un así llamado go

biemo, que estaba matando a la gente. 1,Cómo 

puede el bodong no ser gob1emo s1 trajo la paz'> 

Es la voluntad dei pueblo." 

La Constitucióo 

"Nosotros, garantes dei acuerdo de paz, an

cianos y otros dirigentes de las diferentes tnbus 

de los varios pueblos de la Cordillera, imploran

do la orientación de nian e invocando los aritos 

como testigos, nos hemos reunido para estable

cer uo gran bodong de todas las tribus ( ... ) que 

se vioculan por este paqta (pacto) ( .. ) y juramos 

garantiz.ar esta aJianza histórica, nosotros y 

nuestros descendicntes, para los cuales promul

gamos, en cl nombre de los pueblos de esta 

confederación, como ley común y fundamental, 

el presente Paqta de la Cordillera Bodong". 

Tal el preámbulo de la Constitución de Cor

dillera, que en su primer artículo proclama la 

nacionalidad, ai dcfinír aJ Cordillera Bodong 

como "la comunidad nacional de las diferentes 

tribus y pueblos de la cultura y civilizacíón de 

Cordillera''. 
EI Bodong deberá fortalecer la aldea o ili 

"como unidad política básica" y coo eUa "todos 

los órganos mdígenas de autogobiemo a este m

vel, como cl consejo de ancianos, la asamblea de 

aldea. la reunión de los hombres o ator, etcéte

ra". Donde se f\an liquidado es~ estructuras 

tradicionalcs, las formas políticas modernas se

rán incorporada5. 
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EI artículo IV define a la Cordillera coroo 

una confcdcraci6n, que admite fcdernciones f\'r 

grupos \!tmco-linguísticos: los knlinga, lo$ t~ 

J.nmuu'}', los ibnlm y los ifugno, los tmggia111, 

mayoriranos, po<lrán optar por fom,ar una o 

mds fedcrnciones. 
EI arrfculo V cstablcce que Cordillcra forma 

parte de las Filipinas, c;e considera en ~ítuacile 

s1m1lar a la dei pueblo bangsn-moro (musul1111 

nes dei sur dei país) y <;e propone una cstruclUII 

federal para la República de Filipinas. 

El artículo V 11 establcce que "no se adopu

rán políticas que coarten la cultura socialis1am

dígena o la autonomia de los diversos pueblo\ó: 

Cordillera" y que el gobiemo que emerge ac 

esta Constitución "reíleJará la prácúca trndíoo

nal de democracia directa y lidcrazgo colcco

vo". EI poder legislat1vo recac sobre un Con

greso, compu~to por los garantes dei BodOl!t. 

los a.ncíanos de las aldcas y los d1putados 111-

bales, que elegirá a una junta ejecuúva y su prc· 

s1dente encabc,ará el Poder Judicial, a car~li 

una corte suprema de Cordillera. 

EI Congreso comandará ai Ejérci10 Popubr 

de Liberación de CordiUcra, a travc!s de 

ConseJo de Defensa Nacional presidido por d 
Comandante cn Jefe (el padre Conrado Bal· 

weg). 
A este ejército se le dedica el artículo XVI~ 

que lo establece como e.xtensión de los cucl°P' 

de seguridad de las aldea.c;, integrados por l7llllt 

gels (guerreros tribalcs) o soldados "especial

mente entrenados para defender a la patna) ai 

pueblo". 
EI artículo X V III establece que "las clcccio

nes usarán los métodos tradicionales de toma'* 

decisioncs a través de discusiones, con>Ulll! 

y formación de consenso, en vez de los mcca· 
msmos modernos de competenc1a entre adier· 

sarios, que estimulan el fraude y promueven ~ 

desumón de la comunidad". En los lug~dor· 

de se adopten formas modernas de cl~ 

como el voto secreto y las listas de candidatos 

por las que se hace campana, éstas "no negafÍI 

el proceso de formación de consenso para llegi. 

a decisiones colectivas". 



Filipinas 

Angeles es un infierno 
Una visit~ a las bases no~eameri~anas y una recorrida por la "zona raja" 

de la c1udad de Angeles, prometida como paraíso para los "marines", 
verdadero martirio para las niiias obligadas a prostituirse 

A la sombra de un paracaídas, un grupo de 
hombres y mujeres monta guardia frente 
ai edificio de la Evangelista Teleplwne 

Co., en la ciudad de Angeles. Es un conflicto 
lt(uliar, pucs en vez de ocupar los huelguistas 

1 !is instalaciones, un pufiado de funcionarios 
rales a la empresa sigue 1rabajando dentro de 
clla, mientras los demás empleados establecen 

1 lblsi1io para obligarlos a salir por hambre e im
)ICdirles que regresen luego. 

r Amapola Lacson, líder de los 64 trabajadoros 
tn hueJga, explica que "en realidad la huelga 
1987- Febrero - n<i 94 

termin6" y por eso han retirado los carteles. 
Pero la adrrúnistración de la empresa telefónica 
se niega a reintegrar a los sindicalistas que habfa 
despedido, desacatando expresa decisión judicial 
ai respecto. 

La lucha de Amapola es ilustrativa de las 
cosas que están pasando en Filipinas desde la 
revolución de febrero y no s61o por el hecho de 
que una mujer dirija un sindicato que no es ma
yoritariamente femenino, ya que además de las 
telefonistas incluye a las cuadrillas de manteni
miento de las lfneas. EI 12 de setiembre posado, 
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un empresa.rio de origeo chino 

compro la compafüa telefónica 

de Angeles, ciudad vecina a ln 
base Clark, y de inmedinto 

despidió a vanos dirigentes 

smdícales. con pretextos ba

nales. La justicín laboral falló 

en favor de los trabajndores. 

pero su decisión no fue cum

plid:i y cstalló la huelga. 
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" 

~ parativos de 13 opcraâ{a 
;$ _ "010s salve a la reina". qac 

~ dcbfn culminar cn nov1cmbr; 

J con un golpe encabczndo ~ 
el general Enrile. El despidoik 
los sindicalistas, 3Un a llC$p 

de provocar una huelga. cn 

tmprescindiblc para asegurara 
control de la central CllallÓl 

llcgase el dfu clave. 

La comumdad empresarial 

chma es mu}' poderosa en Fili
pinas. pero sus miembros elu

.den la public1dad, soo discretos 

para no avivar tensiones étni-

cas y no complican sus nego-
Amapola Lacsoo: IIder sindical 

EI golpe fue abortado, pa: 

como parte dei precio pa~~u: 
por Cory Aquino para obtc~ 

el respaldo dei general fo . 
R:unos, la "respetuosa \sgt

rencia" militar de despcdu 1 

cios mezclándolos con polfuca. Estas regias de 

oro étnicas fueron sislemáticameote violadas 

por el nuevo dueõo de la Evangelista, con de

cJaraciones arrogantes a la televísión y desafios 

públicos aJ ministro de Trabajo. Sus guardaes

paldas intimidaron coo armas de fuego a los 

huelguistas y la patronal Uegó a utilizar polidas 

uniformados para tratar de abastecer a los rom
pehuelgas encerrados en la planta, con el pre

texto de realizar una "v'.sita de inspccción". La 

maniobra fue frustrada por una operadora ex

traiiada de la obesidad de los policias, que re

suJtó ser producida por las raciones escondidas 

bajo los uniformes. 
En las instancias de negociación patrocinadas 

por el Ministeno de Trabajo, el nuevo dueõo de 
la telefónica postergaba las decisiones, argu

mentando que era necesario "consultar con sus 

superiores". EI sindicato comenw a sospechar y 

sus investigaciones lo llevaron a concluir que el 

Yetdadcro daeõo serfa Estelilo Mendonza, ex mi
nistro de Jusricia y uno de los más activos entre 

los "leales" aJ depuesto presidente Ferdinando 

Marco!'>, exiliado en Hawai. 

Por su vecind3d con la base aérea norteame

ricana, Angeles es un punto neurálgico de 13 re<l 

de comunicación dei archipiélago filipino. Apo

derarse de las cornunicaciones seria un objetivo 

estratégico para los "leaJes". El cambio de ma

nos de la telefónica fonnarfa parte de los pre-
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cuatro ministros fue acatada. Entre ellc1s es11!11 

el titular de TrabaJO Augusto Sánchez, ac~ 

de ser demasiado prosindicalista. 
Dcbajo dei paracafdas, los trabajadores de~ 

telefónica esperan que las dccisiones de laJU.ib· 

eia laboral sean acatadas. La olla sindical quckí 

da de comeres abastecida con contribucioncd 

otros smdicatos y de grupos militantes corro 

de los Jóvenes de "Nuevas ldeas" o los crutia
nos progres1stas, expUca Amapola. 

"Muchas cosas han cambiado en este pa1s• 
afirma un militaute veterano que llega a tm 

una contribución solidaria, con décadas de pr: 
siones y luchas clandestinas en su b1ografli 

« Antes yo jamás me hubiera imagmado ap('í· 

!ando a un sindicato afiliado a la TI.JCP (frade Uil 
Council of lhe Philippines, vinculado a la cenlli 
norteamericana AFL-CJO y acusado deserf'IO' 

pattonal por kJs dirigentes de la central combau11 

Kilusang Mayo Uno). Pero estas cha.es131CI~ 

primera fila de la lucha por unpedir el n:tortl 

de Marcos. Si aquf, a trescientos rretrai rebtar. 
se para el golpe, poco importa que kJs ~ 
cocical para tal o cuál cúpula sindical en Manila· 

Un dirigente que en América Latins seri1ll 

duda calificado de "amarillo ' es César Rc)O. 

presidente de la Asociación de Empleados Cin· 

les Filipinos, el sindicato de tos trabajadoreslk 

la Base Aérea de Clark. Sin embargo, fue d!: 

sindicato el que puso en jaque a toda la po!ít,.1 



:_.....~-----

Filipinas 

'1f!CatnCricana hacia Filipinas, al entrar en hectáreas, 65 mil si se incluyen las tierras utili-
loelga en mano. El conflicto obedecfa a reivin- zadas como zona de blancos para los ejcrcicios 
ibclones económicas y laborales solamente, de tiro. Fue fundada en 1902 con el nombre de 
Jffll marcó tanto las primeras semanas dei go- F ort Stotensburg y rebautizada después de la 
témo Aquino que e! tema de las bases ha per- Segunda Guerra Mundial. Es el mayor disposi-
!lollltCidO en el primer plano de la discusión po- tivo de la Fuerza Aérea norteamericana fuera 
Bica. dei territorio de Estados Unidos. En el gran 

Re)es tiene una posición clara ai respecto: ponón de entrada flamean Ias banderas esta-
-ro somos hipócntas. Vivimos de las bases y no dounidense y filipina, ya que desde 1979 no hay 
~s que se vayan." EI sindicato tiene oficialmente en Clark sino "instalaciones nor-
1~ miemoros, de un total de 6.100 empleados teamericanas en una base filipina". Soldados fi-
miles de la fuerza aérea noneamericana en lipinos controlan la entrada (esa es su única res-
!llrk. Pero en la base trabajan además otros 14 ponsabilidad práctica), pero en todas las áreas 
!ii filipinos, contratados por empresas locales restringidas hay un doble y a veces tripie con-
~ prestan servtcios a la base: mantenimiento, trol por parte de la seguridad noneamericana. 
coostrucción, limpieza, aprovisionamiento, etc. Empleados filipinos de la base aceptan lle-

1.os filipinos cumplen funciones subalternas: varme para un recorrido turístico y consiguen 
i:mchoferes, mecanógrafos, limpiadores o pio- introducínne en la base mediante procedimien-
.lffl$, pero wnbién hay algunos arquítectos, tos que prometí no revelar. Salvo el constante 
togados y psicólogos. Reyes está orgulloso de barullo de los aviones que despcgan y aterrizan, 
:li Y no cree que la proliferación dei Angeles: punto neurilgico de las comunlcaciones nriro de drogas en Angeles, el au- ., 
11t11to de la criminalidad o la prosti- 1 FILIPINAS 
lri1n sean un problema grave: .!! - ----- -
'íambiin hay prostitutas en lugares J 
~qoeoo hay bases." 

l11S1ste en que la huelga de mano 
"fue política: "También hubo una 
:i 1971, cn ~poca de Marcos". Y no 
"·rungún cambio" entre el gobier
., anterior y el actual aunque, pen
!Dlolo mejor, reconoce que "tene-

NS libertad ahora". 
-, Hay alguna pista que indique 

!1C los norteamericanos se preparan 
!lnirsc de las Filipinas? 
• Bueno, ellos siempre dicen que 

t quieren quedarse si no son bien
lC!lilos. Pero lo que nosotros vemos 
ª que están construyendo nuevas 
~ Y más casas ... Asf que parece 
~ vienen más .. 

'-ba5es oorteamericanas 

La base Clark ocupa unas 45 mil 
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César Reyes (abajo), prtSldente dei sindicato de los trabajadores de la Base Aérea de Clar k (arrlba1 
refugio de aviones), dice: "No somos hlp6critas. Vivi mos de las bases y no queremos que se vayan' 

i escuchada. Es un delito revelar infonnacwn!Q
~ bre la base. Mida sus palabras". 
o j La sensación de estar bajo vigilancia se ti& 

~ lada a mis acompaõantes, que me piden modelt 
el uso de la cámara. No estamos jugando. Bt 
es e! corazón dei dispositivo militar para cl El· 
tremo Oriente de la mayor potencia dei p!Wlt~ 
EI ruido ensordecedor de una escuadrilla deo
zas subraya la advertencia. 

el paisaje adentro es el de cualquier poblado 
medio de Estados Unidos, digamos que de Flo
rida por el clima caluroso: supctmercados, ham
burguesas, cuatro escuelas, canchas de tenis. ln
cluso las placas de muchos de los automóviles 
soo norteamericanas. Pero basta acercarse a un 
teléfono público para notar la diferencia: "Ad
vertencia. Su conversación puede estar síendo 

Las bases de Clark y Subic Bay fuerond& 
nidas como " un trampolín hacia e! Exl!Clll 
Oriente" en documentos militares nort~ 
canos de l 945, recientemente dados a conOOI 
Desde Filipinas se despacharon las tropas n.1· 

teamericanas que contribuyeron a aplastar 13Jt
beli6n nacionalista de los Boxers en China 11 

1900 y se enviaron marines a Siberia durantei 
revolucíón bolchevique en 1917. La indep:t 
dencia de las Filipinas no se notó en Clark m_

11 

Subic Bay. Desde allf se apoyó la intervc1)('Í.1 
en Corea en los aõos 50 y la guerra contra V"tl· 

nam en los 60 y 70. En los 80, las bases soa~ 
principal punto de apoyo de los militares D('(· 

teamericanos estacionados en el Océano lndil
medio millón de efectivos organizados cn !SI 
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Fuena de Desplazamiento Rápido, capaz de in- i 
1trYCnir de inmediato en cualquier punto dei a: 
lltdio Oriente. ! 
· Aunque la nueva Constitución filipina pro- § .--
dama ai país territorio llbre de armas nucleares, 
ti almirante (retirado) Gene La Rocque, de la 
mnada norteamericana, ha infonnado a1 Con
griso de so país que Subic es usada por subma
ll!IOS nucleares y navios de guerra con arma
aaito atómico, m.ientras que en Clark operan 
n'Xlnes con bombas nucleares. EI depósito sub
lmáneo de murúciones en la base Cl.ork tiene 
ll1Jl8S nucleares y equipos de comunicación so-

' iisti~dos en guaridas cavadas en una monlafia, 
~puestamente inmunes incluso a bombardeos 
11fmicos. 

El perito neozelandés en armas nucleares 
Oweb Wilkes so$tiene que son las bases "avan
lilas" como las de Clark y Subic las que per
imtcn a los Estados Unidos desencadenar un 
'primer golpe" nuclear contra la Unión Soviéti
a. Muchos creen que m.ientras Washington 
cooserve esa ventaja, continuará negándose a 
negociar seriamente el desarme con Moscú. 

Y el Dr. Daniel 8. Schirmer, perito en rela
r moes filipino-norteamericanas demolió ante el 
1 Congreso la tesis de que las bases son necesarias 
· iara contrarrestar el acceso soviético a las ins-
1 lllaciones militares de la Bahía Cam Ranh, en 
,· V-ietnam, a menos de mil kilómetros de Cl.ork: 

Es un razonam.iento curioso. Las bases nor
' leamericanas Uegaron a Filipinas varias décadas 
1 ll!tcs. Sin embargo, la presencia soviética en 
' V-1etnam es el motivo para quedarse. Sería más 
' 1'alista asumir que los soviéticos tienen acceso a 
1
• las instalaciones vietnamitas como respuesta 
~ dittada por la guerra f rfa a las bases en Filipinas 
' l apoyar la solución indicada por la Coalición 
1 Antibases dei archipiélago, que reclama la reli
~ ~ de Iodas las bases extranjeras dei Pacífico 
~ octidental." 

~ Además de Cl.ork y Subic Bay (donde se re
~ r-ran las naves de la Marina norteamericana), la 
e Cldcna de bases incluye Camp O' D01111e/l, uni
,. illl de comunicaciones, con gigantescas ante
' IIIS;San Miguel Air Sration, de la Marina; Wal• 1987- Febrero - n~ 94 

Tony Abad Santos, vk ealcalde de Angeles 

lace Air Statio11 y John Hay Air Statio11, esta úl
tima convertida ahora en centro recreativo. Se 
dice er. \ngeles que hay una base secreta en 
Mindanao y que en Tarlac hay un gran centro 
de lrasmisión de la Voz de América. 

Los acuerdos en vigor expiran en 1991 y en 
esa fecha Estados Unidos debería retirarse de 
las bases filipinas ... a menos que el alquiler se 
renueve. EI 26 de diciembre de 1984, destaca
dos políticos filipinos finnaron un documento 
público expresando que las bases menoscaban la 
soberanfa filipina y exponen el país a ataques de 
terceras potencias, por lo que de ninguna ma
nera debería prorrogarse su presencia después 
de 1991. 

Entre los firmantes se destacan la actual 
presidenta Corazón Aquino, el ministro de 
Agricultura y Alimentación Ramón Mitra, los 
asesores presidenciales Aquilino Pimentel y 
"Butz" Aquino, y el jefe dei equipo que negocia 
con la guerrilla, Teofisto Guingona. Una au
sencia notoria fue la dei actual vicepresidente 
Salvador "Doy" Laurel, líder dei ala derecha dei 
gobicmo Aquino. 

"Si uo político se opone a las bases no tiene 
chances en esta ciudad", explica Tony A. Abad 
Santos, viceaJcalde de Angeles. Según sus 
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cuentas, alrededor de 70% de los casi 250 mil 

habitantes de la ciudad depende económica

mente de la ba.<:e. La base. por su parte, sólo es 

autosuficiente en el papel Además de la mano 

de obra que la mo.ntiene viva (desempenando 

prácticamente todas las funciones. salvo lns mi

litares). compra en las Ftlipinas la m1tad de la 

energfn que consume y cas1 todos los alimentos. 

"La izquit>rdn le teme a la gue'Ta nuclear", 

sostiene este político dei Partido Democrático 

Popular (PDP-Labam), presidido por el hennn

no de la presidenta, José "Pepmg" Cojuangco. 

"Y yo estoy de acuerdo. Pero hay que ser rea

listas. Yo veo a Cuba. Si los cubanos no puclie

ron sacar a los marines de Guantánamo. i,qué 

podemos hacer nosotros?" 

Abad Santos se declara de centro-izquierda, 

dice que es un nacionalista "en el fondo de su 

corazón", y se proclama orgulloso que su abue

lo. Pedro Abad Santos, haja sido fundador dei 

Partido Socialista de Filipinas y primer secreta

rio dei Partido Comunista. Probablemente rec1-

birá el apoyo de la izquierda para oponerse en 

las próximas elecciones aJ alcalde Francisco Ne

pomuceno, el "rcy de la ciudad", con vínculos 

en el comercio y los centros de entretenim~nto 

que rodean la base. Su programa de gobiemo 

prevé mejorar la educación y establecer un cen

tro de recuperación de drogadictos. Le gustarfa 

que a partir de 1991 se elevara el alquiler que 

los Estados Unidos pagan por las bases (cien 

millones de dólares anuales) y quisiera atraer in
versiones a la ciudad "porque si a los norteame

ricanos se les ocurre que las bases ya no les sir

ven, las cierran y se van. aunque les imploremos 

que se queden ... " 
Irineo "Bong" Alvaro también piensa en ne

gocios para Angeles, pero como alternativa a las 

bases. Comenzó a pensar en ellos desde los 

tiempos de Marcos, cuando la única oportunidad 

de organizarse legalmente para los Jóvenes co

mo él era el Centro Popular de Ajedrez, dei que 

fue secretario. Los ajedrecistas convirtieron su 

club en centro de discusión. Y uno de los temas 

favoritos era por qué, siendo los filipinos tan· 

nacionalistas, y siendo Angeles una cantera de 
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mili1an1cs de izquicrda desde comienzos de 11,!I, 
(tal vc, por el propio contacto cotidiano conb 

"gringos"), no se volv(a popular la bandc11tc 

retirada de las bases. 

Su conclusión fue que el pucblo no escu~d 
plato dei que come. "Si hubiera altemativa1111-

bles, el pueblo optaria por cllas. cn vez de P«l

lituírse." 
Durante ln campana de de..'°bcdiencm c11i 

contra lu djctadura de Marcos. muchos de ks 
ajedrec1sta.<; de Angeles volv1cron a encontrn 

en el "Novus Scopes" (Nucvas Perspc:c11111 

un moviJlllento hoy afiliado a la confederam 

socialista Bisig. que se esforz6 por esbo1.ar Dll· 

vas ideas para los vieJOS problemas. Si 1~m 

teamencanos se fueran, sosliencn, milts a 
hectáreas podrían cultivarsc. las terminale1 IÍ· 

reas servi.rían de alternativa aJ cong~tiorm 

aeropuerto internacional de Manila y lo~ ~ 

gal.ows de los oficiales podrfon convcrtm.: n 

alojamiento turístico, albergar un campu~ linl

versitario o simplemente meJorar Ias pn:c. 
condiciones habuacionales de la mayorfa de b 

habitantes de Angeles. 

En la "zona roja" 

Mabelle Varona es una de las 18 mil p~ 

nuas que "entretienen", según el eufemí.'11"-'à 

la fuerza aérea, a los militares norteamenUlll 

estacionados en Clark. Su historia es la de 1odl( 

fue expulsada de su pueblo dei interior por k 

pobreza y la guerra. Su sueiio es el de t~ 

casarse con un norteamericano que la saqueá! 

infierno y la lleve ai paraíso que se llama Arrl

rica. 
Es su única alternativa. Como bailanna~ 

"Roxy", un centro nocturno para soldado)lt 

gros, gana 20 pesos (un dólar) por noche. Si• 

cliente la invita a "safu ", debe pagar a la dir«· 
ción dei establecim1ento una "multa'' ck zg 
pesos por llevársela en horas de trabajo. Maltlt 
apenas recibirá 30 pesos de cada "multa" Y 11 0: 

completa un cierto promedio mínimo rnc:ru 

será despedida. 
Está conforme: "Es un lugar serio, nosd:!llb 
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ropa de trnbajo y no nos exigen que nos desnu- f 
('tmOS en público como en otros bares". Ya tie- C1: 

ne su novio, que le ha prometido Uevársela coo j 
Q a Indiana. No lc importa que sea negro, pues ~ 
•yo ooy medio mora y medio cristiana", aunque 
lamenta no volver a ver a los dos hijos que dejó 
cn Mindanao. 

Mabelle tiene 24 anos y, si su boyfriend deja 
dect1111plir su promesa, dentro de un par de anos 
eslll.rá demasiado vieja para la profesión de en
ltrlllintr. Miles de ninas. acceden cada afio ai 
"mercado", con su juventud como única "ven
ajacomparativa". 

"A veces me entristece lo que hacen con las 
cAerry-girls" (niiias-cereu, o sea vírgenes), 
IXIIDCnta. "Las emborrachan, las drogan y pier
den su cherry por nada. Si lo cuidamo podrían 
l'lllderlo por cuatro mil pesos" (unos 200 dóla
~). 

Mabelle está tratando de perfeccionar su in
/p. -una nec.esidad para su trabajo y su espe
lJDZa de emigrar- y estudia mecanografia, apo
yada por militantes de Nuevas ldeas y de la or
ganizaci6n feminista "Gabriela" (por la heroína 
llacional Gabriela Cilán), quienes tratan de crear 
dtemativas viables a la prostitución. Pero lo 
inportante para Mabelle fue obtener infonna
óiln sobre los riesgos de su profesión. Cuando 

' lllla Diãa-prostituta de 17 anos murió de Sida 
' hace un par de meses, Mabclle resolvió que era 
' liJra de hacer algo y comenzó a circular entre 
1 

l1IS colegas para que le firrnaran una petición 
d'uigida a la Embajada norteamericana. 

"Por el bien de nuestra salud y la de los sol
dados norteamericanos", las fumantes afinnan 
haber Ue,gado a la conclusión de que "el Sida vi
ao de los militares y no de las Filipinas" y por lo 
llnto reclaman asistencia médica para las vfoti
Cla.l Y apoyo a sus familias desprovistas de su 
Ílleote de ingresos, "sin que cueste un centavo 
~gobiemo de las Filipinas". 

Una preocupación similar fue trasrnitida di
l!ttamente a1 secretario de Defensa de Estados 
Unidos Caspar Weinbcrger por Earl Martin, 
l\lst.cretario para Asia dei Comité Central Me
l)JQita, una organización religiosa dedicada ai 
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trabajo de caridad entre las prostitutas. Martin 
afirma que por lo menos J 8 casos de exposición 
al vírus fueron detectados en la US Na~al Medi
co/ Research Unit de Olongapo, adjunta a la 
base naval de Subíc Bay. 

Las prostitutas reclaman "que todos los 
americanos scan sometidos a controles antes de 
salir de las bases y que se expidan pases o cédu
las donde conste que los portadores están libres 
de Sida u otras enfennedadcs venéreas". 

La propuesta es tan lógica y sensata que sor
prende que no haya recibido contestación ade
cuada. Hasta abora, la profilaxis de enfermeda
des venéreas es realizada controlando a las 
prostitutas en clínicas de "Higiene Social" fi
nanciadas por la Marina y la fuerza aérea de 
Estados Unidos coo el objetivo de impedir que 
sus muchachos se contagien, pero sin preocupa
ción alguna por la suerte de las declaradas "no 
aptas" para el oficio. 

"En la base hay una galería coo fotos de to
das las chicas", explica Mabelle. "Y si alguna 
tiene una enfermedad venérea, la ponen cabeza 
abajo". 

Someter a los marines a análisis similares im
plicarfa una preocupación por Ia salud de las 
entertainers y sus familias que obviamente no 
existe y equivaldría a reconocer oficialmente 
que no propagan beneficios las bases norteame
ricanas en las Filipinas. R. R. B. • 
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América Latina/Colombia 

lCambios retóricos o reales? 
Virgilio Barco da un golpe ai bipartidismo y reorganiza las instancias oficiales de 

diálogo con la guerrilla, pero los crimenes polfticos continúan impunes 

Virglllo Bano Vargu, m la toma de poseslón de la Praidenda, el 7 de agoato de 19" 

E I hecho político más im

portante de 1986 en Co

lombia fue la implantación de 

un esquema político que puso 

fin al biparudismo tradicional 

c!el país, que regía desde hacía 

n:ás de un cuarto de siglo. El 

presidente liberal Virgílio Bar

co fue qwen tomó la iniciativa 

de redefinir las relaciones in

terpartidarias, al establecer un 

nível de igualdad entre los 

partidos de oposición que aca

bó con la privilegiada posición 

que tuvieron los conservado

res. Mientras el pafs se adapta 

con cierta dificultad a esta 

nueva modalidad, desde los 

distintos sectores políticos y 
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ecles1ástJcos y a través de los 

medios de comunicación se 

reivindica un diálogo nacional 

que permita implementar 

acuerdos y una estrategia co

m6n frente a la inestabilidad 

que vive Colombia. 
Transcurridos âlgunos me

ses desde la implantación de 

este ensayo, no se han produ

cido problemas mayores, aun

que algunas personalidades 

como el ex presidente liberal 

Carlos LJeras Restrepo y la 

jerarquCa católica lo califican 

de "inoportuno" y estiman que 

no era el momento de ponerlo 

en ejecución. Desde la i.zquier

da y algunos sectores iodepen-

dientes, sin embargo, se ha im

terpretado la iniciativa cooi: 

una bocanada de aire í~ 
que han decidido impooer li» 

sectores dominantes, ante b 
riesgos crecientes que enfru

taban con el inconformi.ld 

y las tensiones que establl 

aflorando. 
Destacan asimismo la im

portancia de la decisión qocie 

aprecia eo el nuevo gobJC!IO 

de disminuir el poder prcsidol

cial, caracterfstico dei ttgiatl 
colombiano, y de rortalecer li 
Coogrcso como foro de disct

sión de los partidos polf~ 
Los liberaJes tienen una amplil 
mayoría en el Parlamento, pclf 
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elb p<>r sr sola no fue sufi
ciente para agilizar la aproba
ción de las injciativas enviadas 
j»l el gobiemo. En el primer 
f'rfodo de sesiones de la ges
oon de Barco, solamente dos 
proyecros de origen gubema
inental- notoriamente modifi
cados- fueron aprobados: una 
reforma tributaria inspirada en 
k recientemente aprobada en 
Estados Unidos y la ley que 
reglamenta la elección popular 
de alcaldes. 

Las propucstas oficiales so
bre agilización de trámites para 
i obtención y la adjudicación 
de tierras rurales y urbanas 
ktm erróneamente reforma 
agraria y urbana, respecliva-
111tnle) y la creación de una 
ommscripción electoral na
oonal para garantizar la parti
cipación parlamentaria de las 
IIIÍnOÓ:jS fueron dilatadas en el 
Congreso y recién en la pró
lima legislatura se podrá saber 
desu suerte. 

Provocaciones a la UP 

En Colombia, todo nuevo 
1 gobiemo quiere diferenciarse 
1 ridicalmente dei anterior. Por 
1 IIO cl estilo grandilocuente de 

Bdisario Betancur fue reem
, IQZado por el discreto y re-
1 ~ado de Virgílio Barco. 

Pero los cambios son algo más 
(fie una apariencia. 

En el caso dei proceso de 
o i'Z, cl nuevo gobiemo decidió 

l.l oontim·ar con las amplias 
~oes de Paz y Verifica
aii.i Creadas por Betancur y 
IQJ:bró un delegado personal, 

' ~ rango ministerial, el Con-
1 t;ro para la rehabilitación, la 

IIIX>nciliación y la normaliza-
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ción, para afrontar los diálogos 
con las FARC y todos los 
asuntos relacionados con el or
den público. 

EI primer contacto entre el 
Consejero Carlos Ossa y el 
estado mayor de las FARC tu
vo lugar en setiembre, sólo un 
mes después de instalado el 
nuevo gobierno, en el campa
mento guerrillero de La Uribe. 
En esa oportunidad, Ossa 
presentó un rremorándum in
fonr•ando sobre los planes ofi
ciales para la paz, que reque
rían la desmovilización de los 
contingentes armados. lnfor
mó, asimisrno, que las tareas de 
veri ficación de la tregua serfan 
encargadas a partir de enton
ces a jueces de instrucción 
criminal. 

Esos puntos fueron cues
tionados por los jefes rebeldes. 
Ellos solicitaron la creación de 
amplias comisiones de diálogo 
y verificación, representativas 
de todos los intereses en juego, 
y rechazaron una posible des
movilización dado el incre
mento de los asesinatos de di
rigentes de la Unión Patriótica 
(UP, integrada por las FARC y 

el Partido Comunista) y las in
ciertas reformas polfticas y so
ciales. 

Cerca de 350 miembros de 
la UP han sido asesinados des
de la firma de los acuerdos de 
paz en marzo de 1984. En se
tiembre pasado, días después 
que el nuevo presidente saiu
dara la incorporación a la lucha 
política legal de las FARC y la 
creación de la UP, fueron ase
sinados el representante ante la 
cámara Leonardo Posada y el 
senador Ped10 Nel Jiménez. 

EI gobiemo asumió los ase
sinatos como una provccación 
a sus iniciativas, mientras que 
el Partido Comunista y las 
FARC 1esponsabilizaron di
rectamente a sectores milita
ristas de las Fuerzas Armadas 
vinculados a elementos "dere
chistas", que estarían poniendo 
en práctica un plan de aniqui
lamiento denominado "Baile 
Rojo" o "Plan Cóndor". 

iUo problema de 
"oerviosismo"? 

EI parlamentario de la UP 

Representantes dei gobferno y de las F ARC en La Uribe 
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Braulio Herrera ncusó ai ex 

ministro de Defcm,a. Ft>mando 

Landaz.1bnJ, di: msugar los 

crúnenes > si bicn éste rech.vó 

los cargos. íuc enfático cn 

afinnar que "una p37 antiCll· 

mumsta oroducc ml·noi. 

muertos que una par comu

nista". 

ción de los t:rup<,s de c~tcm,i 

ni<l. Sm emhargo. cl 1-t de dr 
crcmhre caia baleado d reprt 

scntanlc tk la UP Octav,o 

\ arim. 

\'ÍChmus a los rcrrc.•-,cntantti 

clegtdt,s populnnnentc comoei 

el cas<1 de los micmbro~ de b 

Umón Patri611cu, fuma que 
sur t'C a la vida política coa, 

.1!1crnat1H1 pacrl'tca. Por t~ 

cUn, cl gohicrno ha tomadoJ 
c~t.'I adop1nmlo dccisione, ~ 

lcndrnn que ser cada \e, r 

clicuccs". Pero hastu ahorae1 
evidente 4uc la.-. rrcditla, (ll!l 

dctencr los atentados de b 

hanchL~ parnmíhtares no p3\211 

dei ya dc<-:tl'fcuttado anul\1Q 

dc "c,haustrva<, invesui:;1 

nes". que cas1 srcrr prc condu
ccn a la 1mpumdad. 

Ante la prosccución de lo~ 

nsesinalo'-, en nov1emhre. la 

bancada de ln llP abandonó cl 

Congrcso. Una ,·e, más. como 

hab1a sucedido con los casos de 

Posada ) Jiméne,. los dmgc.m

tes de ln UP dcl.lognron con el 

Presidente y é_.,tc reiteró el 

compromiso oficial de tomar 

medida-. para contcncr la ac-

I>csJ.:- entQnc:es. los dtvt:r 

"º" frcn1cs dt.: las • ,\ RC dc
nunc:ian O('l' ra11,c,s rníhtarc~ en 

su contra pero pam el mm1stro 
de l1ékns.1. Rafael Salmodio, 

c--as denuncias son s<\lo "un 

problema de nen1os1smo". 

E-'n el d1sc-ur.;o de clausur.1 

dt.: la:. st.:,1oncs dei parlam.:-n10. 

Barco C:'<prc~ó· "Lt ,11:cíón ,1r 

bitraria de leis violentos hn te
nido manilc!-tactQnes Jc cnmt 

nahdad que nfectan el scntt

nuento dcn·ocráuco ai hnccr 
f"I g.obiemo liberal r--:d: 

me~ trar a favor de su gcstict 

Antecedeiltes 
dei bipartidismo 

D Hasta los anos 50, con contadas excep

ciones, se desarrollaron en Colombia 

gobiernos de partido, p::-olongándose por 

varios lustros la hegemonía liberal o con

servadora en el poder. Con el asesinato de 

Jorge Eliker Gaitán, el 9 de abril de 1948, 

se abren cauce odios seculares y ~·endenas 

partidistas, iniciándose el período conocido 

como "La Violencia", que ai culminar a 

fines de los 60 arrojaba cerca de 300 mil 

muertos. 
Para poner fin a la sangrienta contro

versia y controlar los primeros brotes 

guerrilleros de carácter reivindicativo y 

orientaci6n popular, los máximos jefes de 

las dos colectlvidades, Alfonso L6pez Pu

marejo y Laureano Gómez, acordaron en 

Espaõa la creación dei Frente Nacional 

mediante el cual, durante 16 anos, libcra

les y conservadores se alternarían en el go

bierno cada cuatro anos e impondrían la 
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paridad burocrática. EI pacto entr6 en 11, 

grncia una vez derrocado el dictador Rojas 

Pinilla. en 1957, y rue aprobado plebi~ill: 

riamente junto a una reforma constitucio

nal, que prorrogó la paridad burocrátia 

hasta 1978. En 1968 se inlrodujo la di,po· 

sición de que en adelante los cargos públi· 

cos se proveerían aplicando el criterio dt 

''parlicipación adecuada y equitafoa ai 

partido mayoritario distinto ai dei prni· 

dente de la república" (parágrafo dei arll· 

culo J20). 
En opinión de ohservadores y politólo

gos nacionales y extranjeros de diveNi 

tendencias políticas, el "Frente Nacional" 

desdibujó las fronteras ideológicas entn 

los dos partidos y creó un sistema polítict 

excluyente que, junto con la miseria de la 

mayoría de la población fue la causa dt LI 

irrupción dei movimiento insurgente. Elr 

pacto llevó ai pueblo a la apaHa y el dt· 

sinterés patentizados en elevados porrtn· 

lajes de abstención electoral, instituciona· 

lizó el clientelismo y le quiló legitimidad• 

la bien publicitada democracia colombi1· 

na. 
Esa situac-ión en los últimos anos se hii» 

evidente para los partidos tradicionales. 
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aJgunas acciones dirigidas a 
ampliar el espncio de participa
ción política de las organiza
ciooes que se mostraron dís
poestas a aceptar sus regias de 
~go. Es el caso dei nombra
nuento de 24 alcaldes comu
nistas por parte de Barco, pero 
eo las actuales condiciones, 
romo se preguntaba e] presti
gioso columnista Antonio Ca
ballero, "i,de qué vale eso, si 
k>sestán matando unt' a uno?" 

A pesar de la gravedad de 
la situación, las FA RC han 
reiterado que no pennitirán 
q.i: las desplacen dei proceso de 
~· Jacobo Arenas, el segun
do hombre en Ia jerarqufa de la 

Entierro dei congresista de la UP Leonardo Posada 

organizacíón, ha enfatizado Herrera, afirrnase que "no se 
que sacrificarán para eUo "to- pueden aceptar indefinjda
da la sangre que sea necesa- mente las provocaciones y los 
ria". Eso no ha impedido que asesinatos". • 
el legislador de la UP, Braulio Guillermo Segovia 

que a trav~ de algunos de sus voceros co
menzaron a plantear la necesidad de una 
rtforma política que ampliara la partici
paci6n ciudadana e incorporara nuevas 
ruenas a la lucha institucional. 

Este aspecto fue factor fundamental en 
los acuerdos de paz firmados por el gobier
oo de Belisarfo Betancur con las principa
les organizaclones guerrilleras. No fue Be
taocur, sin embargo, el gestor dei des
monte dei bipartidismo. Su intento de 
íonnar una tercera fuerza política con la 
enorme franja dei elec:torado no compro
metido partidariamente que lo llevó ai po
der íracasó. Y en consecuencia, Betancur 
cay6 en el mismo procedimiento de siem
pre: la "repartlja" de los cargos burocrãti
<OS. En palabras dei ex canciller conserva
dor Alfredo Vázquez Carrizosa, su acerbo 
aitico, "Betancur empezó gobernendo coo 
!l pueblo y terminó gobernando para la 
oligaNJufa". No obstante, en virtud de los 
acuerdos de paz vigentes hoy únicamente 
con las Foerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (F ARC), la presencia de la iz
qulerda se amplió con la significativa par
lkipación electoral de la Unión Patriótica 
J la aprobación de la elecci6n popular de 
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alcaldes. 
Durante las elecciones presidenciales de 

1986, las tesis liberales de ViTgilio Barco 
acerca de la necesidad de imponer un go
bierno de partido, se impusieron mayori
tariamente sobre las del conservador Alva
ro Gómez. Este era partidario de un go
bierno de consenso que negociara el des
monte de los rezagos dei Frente Nacional. 

Con el triunfo de Barco, los conservado
res hacen pública su decisión de realizar 
una "oposición reflexiva" ai nuevo gobier
no, reclamando algunos cargos de fiscaU
zaci6n dei Estado como la contralor{a, la 
procuradurfa y la superintendencia banca
ria. Esta pretensión fue rechazada por el 
Congreso, que con mayorfa liberal reeligió 
ai contralor de ese partido y designó un 
procurador de la misma corriente. 

AI tomar posesión, el 7 de agosto, Bareo 
nombró sólo tres ministros conservadores 
provocando el rechazo de ese partido, que 
se ha negado a participar en gobernacio
nes, alcaldfas y en el cuerpo diplomático. 
La táctica de la oposición ha sido desde 
entonces una cerrada obstrucción en el 
Parlamento a las iniciativas dei gobierno o 
de los congresistas liberales. 
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Colombia 
ción, uno cada tres surre rcw. 

La pobreza: un d~af ío 
para el gobierno 

dos estructurales por desnu1n. 

ción crónica, 45 míl menort.! 
de un ano mueren anualmenti 
de desnutrición y la mortandaj 
infantil es de 57 por mil na(!
dos vivos. 

D 
urante la campana elec
toral, Virgilio Barco in

sisti6 eo que su gobiemo im
pulsarla una "economf.a social" 
y tomarfa medidas audaces 
para «erradicar la miseria ab
soluta", que el candidato re
flejó oon estadísticas dramáti
cas. Cliando asumió el mando, 
el presidente anunció los pri
meros pesos para hacer reali
dad ese programa, cuyas metas 
preteoden reorientar el gasto 
p6blico bacia el área social, ra
cionali7.ar recursos y bacer efi
caces los servicíos p6blicos. Se 
busca mejora.r el nivel de vida 
de la población, cuyas aogus
tias ban sido caldo de cultivo 
de movilizaciooes y paros cívi
cos, mucbas veces organizados 
por los propios grupos 
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Esa situacióo convive coe 
una creciente concentraci6n de 

guerrilleros. ln riqueza, tal como lo confir-
La "pobreza absoluta" a la ma el Banco de la Repdbba. 

que el presidente Barco se re- En un estudio recieote, com
feria en su campana electoral tató que mientras en 1970 kG 
está retratnda en cifras en va- propietarios y asalariados per· 
rios estudios recientes. cibían por igual 46,9% dei in-

Se sabe, por ejemplo, que greso nacional, en 1980 k 
12 millones de colombianos correspondió a los trabajadort.1 
carecen de acueductos y 15 34,2%, mientras que los pro
millones de servicios de alcan- prietarios se adueõaron de 
tarillado; 10 millones no reci- 63%. 
ben· los beneficios de .la energía El gobiemo afirma que estJ 
eléctrica, y por lo menos 25% decidido a enfrentar la situa· 
soo analfabetos; sólo 24,7% de ción reduciendo la brecha en· 
la población tiene acceso a ser- tre la riqueza y la pobn:a. 
vícios médicos, 28% de los Para eDo ha creado el cargode 
niflos están vacunados y 16% Consejero para el Desarro~ 
de los colombianos tienen de- Social, que tiene nivel minislt· 
recho a1 sistema de seguridad rial, cuya función es asesor11, 
social. supervisar y ejecutar los pro-

En el campo, uno de cada yectos oficiales destinados a~ 
cuatro niõos sufre de desnutri- erradicación de la pobrcu 

ii e absoluta. Los primeros esbozol 
. f . ~ de ese programa contemplanla 
•,· J • _ --~~, ~i realizaci6n de cinco proyectos . íl,-;; ~ \\ ~-·~!.·.- ' ~ básicos: rehabilitación li 

~ ft·~~ ~~.l~ --!t . ...;,. · ·rtit ~ ~. - • aseotamientos urbanos, nue\'O! 
• ft .---- .. . . t 
~? ,_.--~"".f ·,· asentarnientos humanos, sall)i 
~ ... ,. básica para toda la poblaci~ 

aprovisionarniento de bicoes l 
alimentos básicos, mejoll· 
miento dei hogar y educacilia 
básica para todos. Barco lanl· 

bién ha afirmado su empeõoen 
lograr aumentar la oferta de 
empleo y rehabilitar las io!lá! 

del país afectadas por aiioS li 
violencia. 
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Iludas sobre su viabilidad 

EI costo de estos proyectos ~ 

~tá esúmado en unos 2 billo- ! 
oes de pesos (aproximada-

0 

mente 4.500 millones de dóla
res), equivalentes a dos veces 
d presupuesto anuaJ dei pafs. 
Para finnnciarlos, se anuncia 
que serán utilizados recursos 
provenientes de ln reasignación 
de créditos internos y externos 
y dei gasto público, que se 
rontratarán nuevos emprésti
fiJS, serán usados excedentes· 
de las exportaciones de café, 
i;etróleo y carbón, y será am
pliado el monopolio estatal de 
pegos de azar, además de uti-

. .. 

"' ,. 
;-. 

lizar rendimientos producidos .. ,,,.._ 
ix,r la capitalizació5' de las re-

mw.1 
A 

11101,11 
lfUlCS 

Jl 

\ 

iervas sociales. Un puesto de la organiud6n de control de la natalidad en d Interior 
Estos planes recibieron el 

respaldo de amplios sectores 
de la población, pero la men
ci6n de las posibles fuentes de 
financiamiento han creado se -

, DIIS dudas sobre su viabilidad. 

Por otra parte, es ootorio el 
escepticismo de los colombia
nos, reforzado por las actitu
des demagógicas de los últimos 
gobiemos. 

COBERTURA DE SERVIÇOS PUBLICOS 
EN AREAS URBANAS Y RURALESl1l 

Cobertura Cobertura 
Servicios Urbana Rural 

(% Población) (% Población) 

Educadón 78 22 
Salud 77 23 
Electricidad 90 10 
Acueducto 88 12 
Alcantarillado 96 4 

Futnrt: 'The Distribulion of Public Sovices .4cross IIUXlme Group.l', 
Marcelo Selowsky, World BanJ.. Citado por Samper Pwno 
Ernesto, EI Modelo de Desarrollo Colombiano (Bogot4, 
1981). 

0) ~oblaclón total aproximada: 28 mlllones de habllenlcs. 
Oblacl6n rural aproximada: 1 o mllloncs do habitantes. 
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Pese al empeõo oficial en 
mostrar una nueva cara de la 
gestión gubernamental, para 
amplias capas de Ja población 
nada ha cambiado con la ins
talación de un gobiemo liberal. 
Esa sensación se agravó cuan
do fue anunciado, el 25 de di
ciembre pasado, el aumento en 
el precio dei combustible, que 
detonó un proceso alcista co
mo no se habfa registrado en 
los últimos aiios. Esa medida 
prácticamente anuló los efec
tos de uo aumento de salarios 
que habia sido concedido días 
antes, tras un acuerdo entre 
obreros y patrones, basado en 
el índice dei costo de vida re
gistrado hasta entonces. 

Las centrales obreras de
nunciaron que los aumentos 
obedecen a determinaciones de 

· los acreedores intemacionales 
de Colombia y condenaron la 
política oficiaJ con respecto 
a la deuda externa. • 
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Medio Oriente 

os 
34 - 3) -o 

Los ''Soweto'' de Israel 
Los campos de refugiados palestinos, solución "transitaria" de 1948 para la 
población desplazada, retratan crudamente el abandono y la falta de perspectivas 
de un pueblo sin patria 

A lo largo de la carret.era 
entre Cisjordania y Gaza 

desfilan inmaculados asenta
mientos judíos, que en número 
y aspecto contrastan brutal
mente con los ºgbettos" pales
tinos, los campamentos de re
fugiados. Superpoblados, des
coloridos y con un aspecto que 
subraya su condición de lugar 
de supervivencia, los campa
mentos, aquf conio en Jorda
nía, donde diez de ellos jalonan 
la carretera en dirección a 
Ammán, son para e] vísit.ante 
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un comentario sin palabras so
bre dos mundos yuxtapuestos. 

Los edifícios nuevos y relu
cientes, en medio de avenidas 
pavimentadas, donde circulan 
automóviles 6Jtimo modelo, 
dan paso abruptamente a bile
ras de precarias cbozas erigi
das en el barro, con techos de 
latón sujetos con piedras. 

En 1948, la comunidad in
ternacional creó los primeros 
campamentos "transitorios" 
para familias palestinas despla
zadas por el nuevo Estado de 

Israel. en la actualidad, casi 4C 
anos despu~. los campamente& 
aún es~n alH y sus refugía<b 
"transito rios" han pasado a b 
categorla de "permanentes'. 
integrándose como un ~io 
"normal" ai paisaje político d':: 

Medio Oriente. 
Algunos de estos campl" 

mentos han adquirido una in
gica fama: Sabra y ShJWI 
(1982-83), Burj el Barajneb l 
Rashidiyen (J 986), eo el Libl· 
no, donde miles de f~ 
palestinas, incluídas mujert-11 



f 
- e 

:r a,f,)s, han sido masacradar. ~ 
vsometidas a días de incesan- :§ 
~bombardeos. i - -

Otros --como Baqaa y Mar- J 
ta, en Jordania, Khan Cheikh, 

111 Siria, Balata y Kalandia, en ~ 

C[sjordania, Jabalia y Dir aJ 
Balah, en el corredor de Gaza
• siquiera puedeo ser encon-
1!3dos en los mapas, cxcepto 
111 lo$ de la agencia de Nacio
~ Unidas de Socorro Palesti
ll>(UNRW A). 

Aunque creada en 1949 
ltAllO agencia de asistencia in
•ta, UNRWA ha propor
iiloado asistencia humanitaria 
1 los refugiados palestinos en 
11 filtimos 38 anos. Alrededor 
dt 750 mil palestinos desplaza
'11 de sus aldeas en 1948 han 
ilo "temporalmente" acomo
,ilos en las tiendas de UN
IWA. 

-~ .. .- " ,.._ :- , 
-~.-' I 
... -,..o L 

.,:, 

En 1967, tras la guerra de 
e1 dlas de junfo, más de 500 
ril palestinos de Israel cruza
i.li el óo hacia Jordania, y 
riminaroo en los registros 
liciaies como personas "des
;iuadas". Para la mitad de e
b se trató de su segunda hui
lide los israelfes. 

Sabra.., Shatlla: ona tnpca rama de muacres.., bombudt!OII 

Hoy, no menos de dos mi
t ~ de palestinos están re-
1 ~s como refugiados. De 
, 1 millón de palestinos, dos 
1 titios aún siguen ~nfi.nados 
·. :i61 campamentos, sórdidos y • 
o ~rpoblados. 
! Tres generaciones -las dos 

~ras nacieroo, crecieron, 
r litron a la escuela, se casaron 
, !luvieron hijos en los campa

' ~to~ comparten la misma 
1 ~te, el mismo espacio confi
.. ~ por las autoridades del 
d IIÍI anfilrión, desde principios 
y tk>sanos cincuenta. Aún es-
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peran que Naciones Unidas 
cumpla su promesa y puedan 
algún día volver a sus bagares. 

Como en las viviendas de 
los cinturones de emergencia 
de todo el mundo, los campa
mentos han sido construidos 
a la ligera en las afueras de las 
grandes ciudades y capitaJes, o 
incrustados eo algunas de ellas. 
En Israel, los campamentos 
están rod.eados de aJtas mura
lias y de puestos de control 
militar o de asentamientos ju
dios. Otros, en Jordania, están 
rodeados por guamiciones mi-
litares. ' 

"Segón un punto de vista 
convencional, los can1pamen
tos son lugares siuiestros y 
deprimentes y, efectivarnente, 
aJgunos, como el horrniguero 
humano que es Rafah, en Ga
za, dificilmente puedeo ser ca-

lificados de idóneos a la vida 
humana", escribió Milton 
Viorst en su trabajo "UNRWA 
y la paz en el Medio Oriente". 

En el campamento Jabal el 
Hussein, cerca de Ammán, Fá
tima, su marido inválido, dos 
de sus bijos casados y sus nie
tos -14 personas en total- se 
hacinan en dos exiguas habita
ciooes y todos ellos son "refu
giados por partida doble". 

Tras la guerra egipcio-is
raelf de 1956, esta familia fue 
desplazada de su primer cam
pamento de refugiados, en Ga
za, donde habíao sido instala
dos después de su primer exilio 
desde Lodd, su ciudad natal. 

Los miembros de la familia 
de Fátima viveo de los ingresos 
irregulares dei único hijo con 
trabajo, un ta:tista. "Pero so
brevivimos a pesar de las duras 
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condiciones". afirma Fátima, 

alzando la cabeza sobre cl 

plato de ceboUas que está pre

parando para e! almueno. 
Para los más pobres de esta 

roasa de pobres -viudas. divor

ciadas, ancianos, mutilado~ la 

vida es peor que los campa

mentos que habitnn. 
A pesar de los esfucr,os de 

UNRWA para proporcionar 

servicios sanitarios y de salud, 

lru; condiciones sociales y psi

cológicas en los crunpament~ 

están muy por debajo de las 
normas intemacionalcs csta
blecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 

según Abou Zcid, un médico 

palestino de Cisjordania. 
A causa de su permanente 

crisis financeira, UNR W A sólo 

está en condiciones de propor

cionar 263 m&hcos para 60 a 

80 mil personas en cada cam

pamento, aunque en Jordania. 

por CJCmplo, hay un m~co 

por cada dos mil habitantes dei 

país. 
Eo los campamentos no hay 

bospitales y los pocos existen

tes, dirigidos por palestinos en 

los territorios ocupados, est&l 

pobremente equipados. 
Las escuelas que no dao 

abasto, las clínicas y los cen

tros de salud se encuentran en 

deplorables condiciones, y no 
todos los campameotos benen 

desagües subterráneos y letri

nas internas. 
"El agotarruento es un dato 

constante y c-xteodido entre la 

gente, así como el sentimiento 

de frustracióo", dice Nidhal, 

un refugiado en Baqaa. el peor 

de todos los campameotos jor

danos. 
En la actualidad, 750 mil 
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) gano entre 15 y 20 shete!s1-
:3 rnelíes (10 a 15 dól111ts) ?l 

f ocho horas de trabajo, Qt. 

j chando frutas y vcgetaJcs. s 

Aaotamlento y rrustradón 

palestinos viveo en campa

mentos de refugiados. Tres 

millooes viven en la diáspora, 

dispersos en todo el mundo, 

800 mil en Israel, como ciuda

danos de ese país, y un millón 

y medio resisten la ocupacióo 

dei Estado judfo eo Cis.JOrda

nia, Gaz..a y Jerusalén oriental. 

Son refugiados en su propio 

país. 

La proktarización forz.ada 

"Antes de 1948 temamos 
una granja en Palestina. los 

hombres de mi familia cultiva

ban frutas y vegetales y cuan

do era necesario las mujeres les 

dábamos una mano. Era una 

buena vida", recuerda Bada

quia. viuda de 50 aõos, mien

tras con otras palestinas espera 

al alba un incierto autob6s a un 

costado de la carretera princi

pal entre Gaza e Israel. 
"Abora, todos los días debo 

recorrer 100 kilómetros para 

buscar trabajo. Si teogo suerte, 

no, deberé alimentar a rróf,. 

milia con este shekel". agrq,, 
indicando a una moned& -. 
taria en el fondo de su bolso. 

En los últimos 34 anos.li 
paJestinos han vivido de i 
ayuda distribuida por ~ 
R W A y organizacioncs de~ 
ridad a los refugiados dei lok

dio Oriente. 
Pero UNRWA, en cri.li6-

naoceira permanente, dep a 
1982 de distribuir raciones 
alimentos y sigue propon» 
nandolas excepcionalmeot 1 

gente en situación de e~ 
necesidad, como viudas, 

nos y mutilados. Los rc 
dos, en su mayorla d' 
en el Medio Oriente, hall 
los primeros en ser ~ 
por la crisis económica de 
países árabes. 

Desde su ocupeci6a 
Israel en 1967, CisjordanlJ 
corredor de Gaza han 

puesto el punto de no 

de su situación de de 
de la econonúa israelí, • Ili 
amenazada por gigan 
tasas de inflación (en 1984. 
de 400 por ciento). Lo 1D 

se ha traducido eo un c:ooo 
la vida anonnalmente alto! 

pauperización gradml de 
población de refugiados. 

EJ dcsempleo se ha ex 
do a todas las categorias 



u1n1crudo cn lrabaJadorcs 
,xa,ionalcs cn Israel. 

Yusif S:1ymgh. conocido 
nJhsla cconómko de la re-

1 eión. dio cucnt.i de este fcn6 - ) 
~ieno cn "I a economia rmlt.:s-
tna !>ajo la uc upación: dcpcn- fl 

f d,·nc1a y paupcri1ación'·, que 
~hhe<'i cl "D1ano de Eiaudios 

1 Pabtmos". Un consiscentc 
'l:~rru.·nlo de la poblac16n de 

• 1tfUg1ütlo~ -alírma S:1yin
~ rti- ha sido for,osamcnte 

• prolciari,ada" a tr:tvés dc 
-p:1Jíucas dl' 1 i bc rndas" de c.x -
op1arnSn y conliscac1611 de la 
rr,1. de apropi:1c16n y control 

« !tis rccur,o:. hfclricos. apli
J ~1, por lsrnel. 

\hh de 95 mil palestinos -
l5 por cicnto de la fucrz., de • 
;ihaJO que hablla cn lo~ lc- L:i ayuda de Naciones tinidas: crisis linanciera permanente 

rramcnlc a Israel para rculJ
~ 1,1réa, dcsprcc1:u.Jas ) mal 

, ,:Jdas, que pocoi- 1udíos cs
. 1úhpUel>tos :i huccr. 

\tu} lcmprano todas las 
mliana.,. homhres. mu1crcs 

lambién niiios -en su mayo
ru d~ los campamencoi. de re
'ufi.ido~ crutan Ia "linea 

11 rdc''. que sepura el l::.stado 
Je ilr-Jel de los lcrntorms ocu

o,, a bordo de huscs, ca
oos, laxis y vch1culos co

uuvos. 
t"asi la mitad de esta nrnsa 

Ná compuesta de t rahaJaclores 
lcgaks. que rcalizan los tra
~' más duros. sin la mru; mf

'.:na pro1ccc16n física o social, 
l ~uiencs ademái. i;c lcs niega 
tcr~c~1, a la librc a<;ociación. 
La m:.)oría de los casi 50 
1 palestinos que viven gra

al "mercado negro" de 
lrdJO, cstán obligados a pasar 

lbidcs11nn111ente la noche cn 
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Israel, sobre todo en el área ele 
Tel Av1v. y cn condiciones in-
1 rahumanas. scg1ín cl último 
informe publicado por cl 
"Proyccto de Banco de Datos 
para Cisjordania", un grupo 
mdependicntc de Jerusalén, 
dirigido por Meron Denvenic;ti. 

'"Los lrabaJadures son des
cubicrtos a menudo durmiendo 
sobre la.~ mesas de los restau
ranies donde lrabaJan, o 
amontonados en cantinas y áti
cos insalubres:· dice cl estudio. 

"Es la esdavnud",dice Ra
bii, ele 45 anos, cocinero en un 
restaurante de Te! A viv, 
oriundo de AJ-r,,.tajdal. locali
dad rebau1í1.ada como Ashood 
por los israelíes. "Los palesti
nos estamos siendo escrangula
dos por lsrner·. afirma. 

EI corredor de Gaza: 
;,uua isla? 

Geográticamcnte, el corre-

dor de Gaza no es una isla, 
pero política y económica
mente esta faja que discurre 
a lo largo dei litoral Medite
rráneo se encuentra virtual
mente aislada dei resto dei 
mundo. A los ojos dei medio 
millón de palestinos que la ha
bitan, confinados en un terrri
torio de 50 kilómetros de largo 
por dicz de ancho, enfundado 
totnlmente en li-rael y literal
mente rodeado por el Medi
terráneo y dos desiertos -Ne
ge v y Sinai-, Gaza no es otra 
cosa que una isla. 

El visitante que !lega por 
mar o por tierra, la primera 
impresión que obtiene de Gaza 
es la de su abandono. EJ tiem
po parece allí estar detenido 
aún en J 948, cuando el corre
dor fue por primera vez am
putado dei resto de Palestina, 
Iras la partición dictaminada 
por Naciones Unidas y la sub
siguiente creación dei estado 
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por parte de los palestinos, 83% respondit• 
ron que es "parte de su lucha por el def'l'. I 
cho a la uutodeterminación" y 78,4t>; ci;(i. 

manque "es una ,·iolencia justifiqidu''. 
85.5<:'c respondieron que actu:1lmente 

Estados Unidos no desempena ningún pa
pel en el proceso de paci ficación dei Medío 

O 
A fines de 1986 íue reutizndn en los Oriente, pero 6º·8% creen que Wnshington 

puede llegar u cumplir un rol positivo,si~ 
territorios de Cisjordoniu y Gaw lo lo propusiera. Asimismo, 59,6% estiman 

encuesta de opinión público más amplia que tnmbién ln Unión Soviética puede lle-
llevada a cabo en esa r~ión. Con un uni-• • 

1 
gar n cumplir un papel positivo en el pro-

verso de mal entre,·1stas • la encuesta estu- d ·fi ·s. d 1 -6 ccso e pac1 1cac1un e a regi n. 
vo a cargo de la red de comunicación de 
Australia, el diario norteamericant\ j 

" •·Newsda)" y el diario "Noticias de Jeru- ; 
salén". EJ equipo de especialistas íue diri- g 
gido por el Dr. Mohammed Shadid, un J 
cientista poUtico de la Universidad de An 
Najar, de Nablus, Cisjordania. 

Entre los reveladores resultados obteni
dos, la encuesta mostró que 77 ,9'l de los 
entrevistados creen que sólo la proclama
ción de un Estado palestino independiente 
puede asegurar una solución definitiva ai 
problema dei Medio Oriente. Más de 50% 
de los interrogados aíirmó que miembros 
de su familia más próxima sufrieron algu
na vez matos tratos o arnenazas por parte 
de las tropas israelfes de ocupación. 

Otro elemento significativo que aparece 
en la encuesta es la fidelidad de los palesti
nos de los territorios ocupados ai lideraZJ?0 
de Yasser Arafat y el reconocimiento de la 
Organización para la Liberación de Pales
tina como su única y legítima represen
tante: 93,5% deíinen en esos términos a la 
OLP y 78,8% reconocen en Arafat su líder 
Oa figura que qued6 en segundo lu~ar en la 
encuesta, George Habash, máximo diri 
gente dei Frente Popular para la Libera
ción de Palestina (FPLP), que ha manteni
do una relacióo de "crítica constructiva'' 
en el seno de la OLP, está muy por debajo 
de Arafat: cont6 con el apoyo de sólo S,6~ 
de los entrevistados). 

Por otra parte, preguntados sobre cuál 
es ia causa dei recurso a la lucha armada 
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Pakstinos de Cisjordania y Ga7,a: apoyo n la 011· 

En relación a la disidencia que anoróen 
el seno de la OLP durante11a invasión i•· 
raelí ai Líbano, que llevó a alJ!Unos diri· 
~~ntes a radicarse en Damasco } roinptr 
con la OLP y con Arafat, también lo op
ción de los palestinos cn Cisjordania) Ga· 
za es clara. Para 71,2% de los entre1ista· 
elos, la "actual dirección de la OLP'" es la 
que mejor representa <;11S intercses, mitn· 
Iras qoe sólo 4,8'* se rnostraron identiríca· 
dos con "la dirección de los J!fUpos pal~ti· 
nos residentes en Damasco''. 

1 De los mil en1<ev1s1aoos. 39.8% <PS•den •n ~rNi • 
nas. 38.2o/o en atdoas y 22.0•. en campo•. dO rehJ ~ 
56.s•.;, son de sexo mascuhna y 43.2º' d'l ~~,o t 
61.s~,. treba1an on C1s10rdnnla, 31.s• .. cn Caia yS.O'"' 
ra~l 29.2'to llenon ensellanza sf>cundotia. 13,9'•'°"º" 
b••tos. 13, 1% Mnon eMenan2a pr,mat1a y 1s.• c,ur!IO 
YCt!1la:UO. 
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de hracl. 
EI enclave. que durante J 9 

3nos sobrcv1vi6 bnjo dominio 
cgipcio. se ha visio cada vc7 
mis csirnngulado desde su 
p;opacíón por Israel cn J 967. 
Restaurantes y hotelcs cstán 
,k,icrto~. la nctividad comcr
c'11 pdcticamentc parulizada. 
1.1.\ tubcrías de agua potublc 
c;1án rotas y las pluyas cerra
J:is desde la maõana a la no
cite 

Los ocupnntcs israelíes han 
licanzado su objetivo: los agri
cultores están abandonando 
RI) 11erra.,. los pescadores ya 
oosalcn ai mar, los estudiantes 
ik:-c:rtan de las cscuelas y los 
t..1b11an1es de Gata tibubean 
11.1 hora de oprnr por emigrar. 
~ palria y sin pasaportes, a 
~slinos de:.conocidos. 

Pese a esta situación, el 
JJrredor de Gaza ha mcreciúo 
~-~ aicnción de la opmión 
~bhca intemac1onal y de los 
"tdios iníom1a11vos. más ocu
~ cn la sangrienta guerra 
a1il en cl Líbano que en la 
mcrablc y anónima suerte de 
ili habitantes dei corredor. 

"Gaza cs un país perdido. 
Ha 11do olvidado ai menos cn 
•~ulhmos 19 anos", dice Ili
~ Shawa, un funcionario 
~1ino encargado de G:ua 
:r. el ministcrio jordano de 

1 IClntonos ocupados. en Am
r:ín. 

Eg1p10, que dominó Gaza 
tlllre 1948 y 1967, se ha de-

ltrcsado de sus habitantes. 
ltgo de fim1ar los acuerdos 
tCamp David, el gobierno de 
8 Cairo rcnunció efcctiva
l'tle a todas sus rcivindica
·<lllC1sobrc cl corredor. 

J Israel, actua/ ocupanrc, ha-
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tl i~ham Shawo: "Gaza es un país perdido, olvld.:>·Jo" 

ce lo posible por quitar todo 
incentivo a los palestinos inte
rcsados cn regresar a Gaza. 
Los habitantes de Gaza no tie
nen nacionalidad ni pasaportes, 
algunos 1ienen un permíso de 
viaje otorgado por Egip10. que 
no cs aceptado por todos los 
países y a veces oi por los 
mismos egípcios. 

Un puõado de "afortuna
dos" posee un documento de 
viaJc ,. israelf, inutilizable en 
cualquier país árabe. musulmán 
y en aqucllos que no rcconocen 
a Israel. Pero e! documento 
aun sirve a un prop6sito: re
cordar a los palestinos su triste 
realidad. En la parte superior, 
a continuación dei nombre, en 
cl renglón correspondiente a la 
ciudaclanía se Ice "indefinida''. 

Más ele 40 por ciento dei 
millón 500 mil palestinos bajo 
ocupación israelí vive en Gaza 
y dos tercios soo refugiados de 
aproximadamente 50/60 loca
lidades y aldeas vecinas pre
viamente palestinas. En la ac
tuatidad, esta masa se aglomera 
cn ocho de los más síniestros 
campamentos de refugiados. 

"Con 1.500 habitantes por 
hectárea. Gaza es una de las 
áreas con mayor densidad de 
población dei mundo y ocupa 
el segundo lugar después de 
Hong Kong'', soõala Fayez 
Abu Rahama, conociclo aboga
do dt; Gaza. 

La "Hawai de Israel" 

A los habitanres de Gaza 
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"En el corredor de Gau no hay evolución, no ha} ning6n tipo de dtsarrollo'' 
''aclcnes l/r..:.;i 

pocas cosas les rcsultan más 
insultantes que los 20 moder
nos y nuevos asenuunientos 
israelíes, a lo largo de sus are
nosas playas. Estos lujosos 
balnearios, construidos por 
obreros palestinos en tierra 
que era de su pueblo. son utili
zados impunemente por los 
servicios de inmigración israe
lies como un anzuelo para 
atraer nuevos colonos: a la que 
llaman la "Hawai de Israel". 
Pese a esta publíciclad, todos 
los visitantes de Gaza. inclui
dos algunos israelíes, quedan 
impresionados por este ··so
weto de Israel", o el "ghetto 
de Gaza". "Todo se ha dete
riorado por debajo de cual
quier norma humanitaria 
aceptable", explica Shawa, un 
oriundo de Gaza exilíado. "No 
hay evolución, no hay ningún 
tipo de desarrollo en el corre
dor", agrega Abu Rahma. La 
infraestructura y los servicios 
públicos son miserables, los 
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pocos hospitales existentes 
carecen de los equipos míni

mos. 
Más de 1.500 estudianres 

dejan anualmenre las cscuelas 
para sumarse ai eJtrcito de 
desocupados. En la actuaUdad. 
alrededor de seis mil universi: 
tarios de Gaza están sin cm

pleo. 
Como parte de la política de 

ocupación. la economía de la 
franJa de Gata cs cada vez más 
depcndiente de la vacilante 
economia israelí. 

Se calcula que más de dos 
tercios de las 70 mil personas 
que co:nponen la fuerza de 
trabajo de Gaza se tras13'la to
da., las maõanas a Israel en 
busca de trabajos miserables y 
mal pagados, básicamente en la 
constrncc16n, ~ervicios y re
colecci6n de fnll:•~ y vegetales. 

A excepci6n dei Programa 
de Naciones Unidas para c1 
Dei.arrollo (PNUD), ninguna 
de las numerosas agencias para 

el desarrollo dei sistema l't 
Naciones Unidas se ha a1re1· 

do hasta ahora lo ~ulic1et1, 
como par:l lanzar en los tern
torios ocupi1dos programa.1 ik 
desarrollo agrícola e indu~rml 

La única pre~ncia inle(lll 
cional significa tiva csrá d..:. 
por la UNRWA, queseocujl 
de ayuda antes que de dõ2-

rrollo. 
Para todos los habiranlM 

Ga1a el objetivo de lsraclhl., 
mucho que ha dcjado ele 1tr 
secreto: obligar a ll' gente· 
abandonar sus ticrras med~ 
el cstrangulamicnto econóllll, 
y psicológico. "Quiercn la.1 li:· 
rras, no Las gentes", cxplicó 
refugiada palestina BarbJ' 
responsable de la Unión 11 

Mujeres de Gara. "Ahít1U 

diferencia con las anrer)O(!! 
colonizaciones". agreg6. 

1 

Essma Ben Hamidl' ----------
• Perlodlsta árabe qu~ rect••' 
ob!Uvo au1orlzaci6n, cn carlu:W '' "f! 

c,1nar10, para visitar los campos oe 
glados palcs1lnos en Cls10rd3nia!Gl,'I 



Africa/Malawi 

Las ''abejas '' dei presidente 
la m~ología construida alrededor dei octogenario presidente H astings Kamuzu 
Banda dice que tiene un "ejérc~o de abejas" para protegerse, pero la verdad es 
olra. EI país se ha convertido en una base de ataque contra Mozambique 

Elpresldente "perpetuo" de Malawi tlene antigu as vlnculadones con los sudafricanos y con la Renamo 

A mediados dei mes de se
tiembre pasado, cuando el 

úlJccido presidente Samora 
.. !tachei visitó Malawi, con

Jl!ltamente con otros dos pre-
1 !iilcntes de países de A frica 

Aus1ra1, para exigir dei presi-
1 l.ente Hastings Banda el fin de 
,. i ayuda a los grupos armados 

/,e la RENAMO (Resistencia 
~acional Mozarnbiquena), al

J !Unas personas más supersti
• ciJsas creyeron que serfa una 
~ tulud riesgosa. Hay mucha 
1 : nte a lo largo de la frontera 
~ l.e Malawi y Mozambique que 

ittibuye poderes sobrenatura
ki ai viejo dictador rnalawia-

1 li!. Un mes después, cuando 
1987 ~ Febrero - n~ 94 

Machel fallecló en un acci
dente de aviación, los mismos 
superslJciosos afirmaron: "Fue 
el ejército de abejas". 

La,; leyendas en tomo de 
Banda no han logrado ocultar 
las evidencias crecientes de 
que Malawi es actualmente el 
punto crucial de la crisis en 
Africa Austral, provocada por 
el intento sudafricano de de
sestabilizar a los países vecinos 
que se oponen a la política dei 
apartheid. Las vioculaciones 
de Banda con Sudáfrica son 
muy antiguas. Tarnbién son 
antiguos los vínculos dei go
l>iemo de Malawi con la RE
N AMO, un grupo teleguiado 

por Pretoria en la campana de , 
desestabilización de Mozambi
que. 

La novedad en el caso de 
Malawi es la presencia de fs
rael como uno de los elementos 
de apoyo a las agresiones con
tra el gobiemo mozarnbiqueno. 
El agravamiento de la tensión 
politico-militar en el área re
fonó asimisrno las sospechas 
de que la estrategia sudafrica
na actual es provocar una vir
tual división dei territorio mo
zambiquefio en dos partes, una 
en el sur y otra en el norte, se
paradas por un corredor que 
liga el ex.tremo sur de Malawi 
ai mar, a la altura de 
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la ciudad de Luabo. 

füre rompecahertS político 

militar y económico, con,cn16 

a aclararse a partir dP la Con

ferencia de Jefc,; de Estado ele 

Paíse." No AJ.in.-..ados rcaliz.ada 

en setirmbre en Harare, Zim
babwe Fn esa oca<:.ión, el go

bierno de Mozambique planteó 

a lo~ demás paf.scs antirraci~ta!

de Africa Austral (Angola, 

Zimbabwe, Zamhia Botswana 

y Tanz.ania) su decis16n de pe

dir una acción conJunta contra 

Malawi, ante el hecho de que 

en lo<i t11tiroos doce meses hu

bo seiiaJes evidentes de que el 

régimen de Banda se había 

convertido en la principal 

punta de lanza de los ataques 

delaRENAMO 
Samora Machel consultó 

a los países de la Línea dei 

Frente sobre la posibilidad de 

realizar un bloquco econónuco 
y militar a Malawi para obli

garlo a reduCU' la ayuda a los 
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Con 6:480.000 h1b 
yunÚ'Hdt 
118.848 km1

, la 
quinta partt dtl 
ttrritorio dt 
M1l1wlts" 
UCUp!ldl por ti l•l:O 
l\11l1wl (1ntlguo 
l\1assa). Sus 
rrc.ntuu con 
l\fo1,1mblqut 
adqulrltron uni 
f.r<iu ir_:nportand• 
e-!ltnittgica, puH 
pennlttn qut la 
Rénamv lnstAlt sus 
h1•cs para atacar ai 
rfglmtn de l\11puto 

grupo~ armntlos. La sugercnci'l 

empczó a c;er discutida de in

mediato y se '-IICedieron rcu

nione, y vi!>itas entre jefes de 

Estado de la región en los me

ses de octubre, noviembre y 

dic1embre, provocando por 

parte de Sudáfrica una escala

da de intimidõdooes y ameoa

zas, coo el objeto de salvar a su 

aliado Hastings Kamuzu Ban
da. Mientras tanto, el viejo 

dictador de Malawi de más de 

80 aõos, ~g6 varias veces que 

estuviese ayudando ai MNR. 

La tensióo eo la frontera 

Pero las negativas de Banda 

chocan con las declaraciones 

de periodistas que estuvieron 

en la frontera de Malawi coo 

Mozambique, principalmente 

en la frontera mozambiqueõa 

de Tete, a fines dei mes de 

octubre. Los soldados de Mo

zambique estacionados en la 
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frontcra junto ai extremo Ili/ 
de Malawi rcvelaron que b 
RENAMO rcaliz6 un at..quccl 

3 de octubre, contra el corn
plcjo agroindustrial de C111, 
en la región de Angonia, 1'· 

manas después que Mnchclde 

nunc16 en fonna oficial cn Ja. 
pón el compromiso de B&ndi 
con los grupos armados. 

Esos mismos sold3dos, ri 

como funcionnrios dei gobie:, 
no residentes en la rcgiiir, 
afinnan que el clima de tcnsi6: 

en el área alcanzó, en los úJ'.:. 

mos tres meses dei 86, uo gn
do de intensidad nunca ~~ 

Además de los grandes allqlE! 

realizados en setiembrc y prc

c1p1os de octubre, la poblacill 
mozambiquefia dei área pmó1 

~r blanco de accioOC5 IJ:flt'

ristas cada vez más frecuenltl 

Testimomos de hab1~11r 

de áreas próxunas a C8Í.I r.
velan que Cl.Oli ataques sig,a 

un padrón clá.~ico PrimcN 
empiezan a circular nmm 
sobre ataques de la RENAMO. 
creando un clima de ten.~6of 

expectativa, luego se obsem 

una inexplicable salida de Íll
cionarios de Malawi de las l' 

calidades situadas junto a à 

frontera e inmedialallillr 
después ocurrc el ataque IA 
grupos armados entran de5tl'll
yendo todas las instalaciollll 
gubemamentales y milillftl 

situadas dei lado moul!O' 
queno y luego se retiran, dat 
do lugar a que la pob!Jci/.t 
malawi crucc también la flll' 
tera y complete el ~ 

Cuando todo queda dest~ 
los funcionarios de Mab., 

vuelven a ocupar sus ~ 
como si no hubiese oc:u~ 
nada 



L.oS mozambiquefios no va
cilan en clasificar como pura y 
mnple rapiiia esas ~cciones, 
que no son una novedad en la 
historia. conflictiva de esa re
gido. Desde la iodependencia 
de Mozambique los saqucos se 
~n con una frecuencia 
1-ariable. Pero desp~ de la 
6,ma dei acuerdo de Nkomati, 
eo febrero de 1984. se hicieron 
mis asiduos y cualitativamente 
cifenmtes. Esto obcdeció a un 
Clllllbio de tktica de Sudáfrica 
que, segwi revelan ruentes mi
fitares mozambiquelias, des
plá dei acuerdo deciclió tras
lllar los mejores contingentes 
de la RENAMO bacia Malawi. 
Por otra parte, el entrena
miento de las bandas armadas 
111Staladas en territorio mala
fliano está siendo realizado 
11>r instructores israelfes, que 
ie encuentrao en Blantyrc, ca-

1 ptal dei pafs desde la indepen
dencia, en julio de 1964. 

Los instructores dan asis
ltncia a la policfa de Malawi, 
1lll país que no tiene, constitu-

1 cionalmenfe, fuerzas annadas 

regulares. Sin embargo, la po
lic(a de Malawi funciona en la 
práctica como un verdadero 
ejército, con aproximadamente 
siete mil efectivos, una unidad 
de dislocamiento rápido ai es
tilo de Fuerzas Especiales, lla
mada Mobile Forces, y una te
mible polic(a secreta. el Special 
Branch, que en el pasado em
prendió diversas acciones más 
allá de la frontera. 

EI Special Branch es res
ponsable de la intimidación de 
los mozanbiquenos que cruzan 
bacia Malawi a comprar bienes 
de consumo y bebidas. Ade
más, oficiales dei cjército de 
Mozambique acusan a la poli
cfa secreta de Malawi y a los 
asesores israelfes de torturar 
soldados capturados del otro 
lado de la frontera, como su
ccdió en 1986 con un grupo de 
aproximadamente 1.500 mili
tares mozambiqueíios que, 
durante un combate con gru
pos de la RENAMO, fueron 
obligados a Lrasladarse bacia el 
territorio de Malawi, donde 
se les detuvo. Semanas 

desputs fueron b'berados y cl 
gobiemo de Blantyrc clasific6 
a los militarea como "micm
bros de la RENAMO" que 
estaban siendo entregados a 
M07AD1bique. 

El "corredor" de Rombezla 

La mayor parte dei arma
mento utilizado por las bandas 
de la RENAMO es transporta
da a través de Jos territorios de 
Mozambique y Zimbabwe por 
vfa terrestre, en camiones que 
cuentan con protccción militar 
de esos dos países. Esa situa
ción es una paradoja. Casi todo 
el mundo sabe en la frontera 
que los camiones transportan 
annas para las bandas de la 
RENAMO, pero Mozambique 
y Zimbabwe no pueden abrir la 
carga debido a convenciones 
intemacionales. La 6nica vez 
que se comprobaron las sospe
chas fue a principios de este 
aiio, cuando un camión volcó 
en la carretera y la carga que
dó desparramada por el suelo. 

• Eran fusiles, municiones y 

l.i Pllsea de la Lfnea dei rttnte p~onan a Malawi para que esta naclón reduua su ayuda a la Rtnamo 
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granadas. Mozamh1que podrfa 

impedir teóricamente el tráhco 

de los cnmiones que vienen de 

Sudãfrica con destino a Mala

wi l)Cro ello crearía una sítua

ción sumamente delicada. Los 

militares mozarnb1queõos esti

man que un estrnngulanúento 

de ese tipo provocaria de in

mediato una invas16n sudalri

cana por el sur, a ln vez que 

abrirfn una enonne polénuca 

entre los países miembros dei 

PT A (PreferenC"ial Trade 
Agreement). que nuclea varia~ 

ex colonias británicas dei áre:l. 
incluyendo a Zamb1a, Tan,.a

nia, Malawi y Kema, entre 

otras. Por el PT A, los países 

miembros pueden circular con 

carga por el territorio extran

jero con garantías de extrate

rritorin!Jdad. 
En el auge de la crisis que 

antecedió a la muerte de Sa

mora Machel, el entonces pre

sidente mozambiqueno amena

zó colocar misiles a lo largo de 

la frontera con Malawi, para 

aumentar la defensa contra los 

ataques de la RENAMO. Pero 

hasta fines de octubre, no se 

había cumplido la amenai.a y 

las tropas mozambiquenas es

tacionadas en la región de

mostraban una creoiente irrita

ción coo el impasse militar. 

Estas tropas soo pennanente

mente hostigadas por los gru

pos de la RENAMO, pero no 

pueden perseguirlos dentro dei 

territorio de Malawi, donde los 

agresores tienen sus bases. Los 

helicópteros sudafricanos ce

clidos a Malawi operan impu

nemente y, en octubre, uno de 

ellos llegó a aterrizar a algunos 

metros de una camioneta de la 

televisión mozambiquena, que 
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estaba filmando los efoctos de 

los ataques de ln., bandas ar

madas. EI hefü.óptcro descargó 

hombres > am1as. sm ser hos

tili1.ado y sm atacar a los pc· 

riocfüt~. > lucgo levantó vuelo 
hacia M:tla\\ ,. 

La prescncrn en la re1mSn de 

la.e; mcjores unidades de la 

RENAMO. así como e) 3('<)\0 

ostensivo que rcciben di:. Su 

dáfrica y de los 11<,csores ísrae

Ues, son encarados por diplo

máti~"Os y militares mozrunbi

queftos como una prucba de 

que el gobicmo de Hastings 

Banda sigue tnteresado en 

abrir un corredor entre el ex

tremo sur dei territorio de 

Malawi y la localidad de Lua

bo. en el litoral. E.-.e corredor 

es un proyecto alimentado por 

Malawi desde el perfodo ante

rior a la independcncia de Mo

zambique, cuando Banda apo

y6 ai grupo Unión Nacional 

Africana de Rombezía (U

NAR), un movim,ento separa

tista fundado por la policía se

creta salazarista PIDE y orga

nizado por el 2ntonces cónsul 

portugués en Blantyre, el mi

Uonario Jorge Jardim. El obje

tivo de la UNAR era crear una 

faja de tierra fuera dei control 

de los nacionalisl.15 dei FRE

LIMO (Frente de Liberación 

de Mozambique), la guerrilla 

que enfrentó el dominio colo

nial portugués y que poste

riormente Uegó ai poder, con la 

independencia en 1975. De esa 

mancra, Mozambique quedaria 

dividido en trcs partes: una ai 

sur, que según los planes de los 

colonialístac; terminaria siendo 

controlada por Sudáfrica; otra 

en el centro, el llamado corre

dor de Rombe1.ia: y finalmente 
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la parte norte, qut. serín dc)olb 

para cl FRELlMO. 

• Con la ind\;pendenci.t, b 
c111.:s116n de Rombezi:i fuc de 
jad:i en segundo plano, porq\lC 
es:s re1vindícación contrari.,hi 

la., regias establecidas por b 
Org11n11ac16n de la Uru~ 
Africana (OUA) sobre la ln· 

., iolab1lidad ~ bi frontcra:.. Li 
UNAR iuc transformada JXII· 
tcrionnentc en el movin11en1D 

Afnca Libre, continuando 

orientado por Jorge Jardim, 

pero tenninó .,iendo destruii, 

en 1980, cuando el ejémto 
mozamb1queno eliminó la, 

principales bn.c;e.<; militares dd 
grupo en la.e; provincias de Tet 
y Zambezia. A partir de 19M 

aumentaron los rumortS de 
que Sud:ifrica, con el apoyod: 

Malawi, estaria interesada Q 

revivir la UNAR y la cue~ta 

de Rombezia, no como rei\"A 

dic11ci6n territorial ~ino a In

vés de la imposición pura ) 
simple de la fuerta m1li11r 

tratando de lograr el contrd 
económico de la región. M 
de ese objetivo parece habct 

sido alcanz_<>do, porque la iek
visión mdepcndiente de Ingla

terra, ITN, divulgó enjuliotll 

86 un documental realil.lOO 

por un equipo de cineas1as,qx 

fue transportado en cami{a 

desde el mar hasta Malawi p« 
el corredor de Rombe1Ja. C!· 

coitado por bandas armadaS« 

la RENAMO a través de ca
minos de tierra. 

EI corredor aún no es ase· 
racional en toda su cxtensxi, 

aproximadan1ente 1.200 km 
debído a los traslados COlll 

tantes de tropas mozantl

queõas en la reg1ón. Es un árel 
que <'n su mayor parte caftl1 



de 111terés económico, a no ser 1 
cnlo~ dos exlrcmoi.. Fn Luabo ~ 
están inslllladas importantes 
'!llustrias azucarcras y en el 
0110 extremo, ndemás de las 
~rras fértiles dei complejo de 
~agonia, se encuenr ran las 
:titrvas de carbón de l\1ontise. 
Ysi algún dfa la presión militar 
dt53tada a partir de Malawi 
cs demasiado fuerte, la RE
N.~MO podrá tencr una vía de 
imtccimiento dirccta a través 
~ mar sin utilizar cl ferrocariJ 
q..: viene de Sudáfrica cru-
1.Dlo Zimbabwe y la provin
(',lmozambiqueiia de Tete. 

Scgún fuentes militares y 
::plomáticas de Maputo, ese 
ma el verdadero objetivo de 
li ofensiva militar de la RE
~AMO en la región central de 
\lol.ambique y las denuncias 
ula!ricanas de que el fallecido 
~nte Samora Machel cs
:llia organi7.ando una in1er-
1!0Ci60 militar en Malawi no 
;m,fan de una cortina de hu
lll. Las denuncias fueron hc
?l por el ministro sudafrica
• de Relaciones Exteriores, 
'F.k'' Botba, cres semanas 
~ dei accidente que mató 

1 1 Samora Machcl. en base a 
lalrnentos supuestamente 
:.;iturados entre los destrozos 
li avión en que · viajaba el 

· !lt!idente mozambiqueiio. Las 
· Ílllnaeiones de Bolha fueron 
: ~radas en Maputo "pura 
· ~lación" y los documen
~ calificados como "forjados 

· :\lobjetivos intimidatorios". 

U111igma Banda 

· la realidad es que el presi-
1 ~1e Banda pasó a ser el foco 
: • Rna intensa atención de di-

'lal- ~ebrero - n!! 94 

Por haber sido conslderaao un probable sucesor dei presidente 
vltaliclo, Aleke Banda (foto) contin6n detenido hasta hoy 

plomnlicos, políticos y perio- autodesignó presidente. En 
distas, sobre las bases de sus- 1970 se convirtió en el primer 
tentación de su gobiemo per- jefe de Estado negro de Africa 
sonalista y autoritario. Nacido que estableció relaciones di
en 1902, Banda vivi6 la mitad plomáticas con e! régimen dei 
de su vida en el exterior (entre apartheid, alegando que los 
1915 y 1958) y se graduó en sudafricanos podrían ayudar 
medicina en Estados Unidos económicamente e! país. AI 
después de vivír en la antigua afio siguiente, Banda fue nom-
Rodhesia dei Sur. Sudáfrica. brado presidente perpetuo de 
Ya como médico, vivió en Jn- Malawi e inmediatamente co-
glaterra y Ghana, antes de re- mcnzó a crecer la lista de polí-
gresar a Malawi, donde fue ticos sancionados o simple-
elegido para dirigir el movi- mente eliminados por querer 
miento nacionalista que dio actuar coo más autonomía, 
origen ai Partido dei Congreso cuando no por haber sido cita-
de Malawi (MCP). Hijo de una dos en la prensa internacional 
familia tradicional, el doctor como posibles herederos de 
Hastings Banda impuso ai Banda. Este fue el caso de un 
Partido y después ai gobiemo pariente suyo llamado Aleke, 
indepcncliente un estilo pa- entonces secretario general dei 
triarca], dolXfe toda discrepancia MCP, mencionado por e! dia-
era clasificada inmediatamcnte rio Times of 'Zambia, editado 
como traición. en Lusaka, como probable su-

El autoritarismo se tomó cesor dei presidente perpetuo. 
claro en los primeros meses Aleke fue preso y continúa 
después de la independencia, detenido en la cárcel de Z.Om-
en julio de 1964, cuando Ban- ba. 
da destituyó a todos sus mi- Una situación semejante se 
nistros porque los mismos clio en 1977 con Albert Mu-
querfan más autonomia en las walo Nqumayo, tarnbién se-
decisiones administrativas. Dos cretario general dei MCP. 
anos después, Banda proclamó Acusado de traición por un 
la República en Malawi y se tribunal designado por Banda, 
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terminó condenado a muerte } ., 

cjecutado. Desde entonccs. e! ! 
cargo de secretario gener.i.l dei 

partido único de Malawi pasó a 

ser sumamente pcligroso. La 

lista de los que ca)eron cn 

desgracia es larga y tétnca. 

Gwanda Pruri está detcnido 

desde 1979, cumpliendo una 

condena de 22 anos. Bakili 

Moluzi fue destitwdo de la se
cretarfa general en 1981 y obli

gado a vivir en una pequeõa 

3.ldea. En 1983, otro titular dei 

cargo, Dick Matenje, murió en 

circunstancias misteriosas en 

un accidente de automóvi.1, po

co despu~ de criticar la deci

sión dei presidente perpetuo de 

tomar un aiío de vacaciones en 

Inglaterra y nombrar ai enton

ces presidente dei Banco de 

Malawi, John Temho, para 

ocupar elgobiemodurante do-

ce meses. Oespués de la 

muerte de Matenje ningún otro 

politico de Malawi se arriesg6 

Lady Cedlia Kadzami.ra 

detenta el control de los dos 

principales puntos de apoyo 

dei régimen: las mujeres y la 

poticía. 
Explotando la tradicional 

preponderancta de la muJCr en 

la familia africana, desde cl 

a aceptar e! cargo de secretario 

general dcl MPC 
·Desde 1983, la eminencia 

gris dei régimen pasó a ser 

Lady Cecilia Kadzamira, que 

ejerce el cargo de Recepcio

nista Oficta.l (Ojficial Homss) 

y cuyas vinculaciones infor

ma.les con el presidi:nte soo 
objeto de especulaciones per

manentes. EI tío de Lady Ka

zamira es John Tembo, que fue 

ministro de Finanzas y presi

dente dei Banco de Malawi, 

pero que actua.lmcnte no ejerce 

ningún cargo. Bajo la protec

ción de su sobrina, Tembo es 

considerado el posible sucesor 

de Banda, que tiene 84 aiíos, 

pero cuya edad varía en .los 

documentos oficiales entre 78 

y 81. EI dáo Tembo-Kazam.ira 

período previo a la indepen

dencia Banda dcdícó una aten

ción especial a la población 

femenina dei país. Se le llama 

Nklwswe (protector) de las 

Mbumbas (mujeres), por haber 

fundado la Liga Femeruna, que 

tiene el monopolio de la venta 

de bebidas a.lcohólicas y goza 

de privuegios especiales en las 

licitaciones para abrir locales 

comerciales. Las ventajas eco

nómicas conquistadas por las 

mujeres hicieron que ellas lo 

eligiesen como una espccie de 

líder particular, acompafián

dolo en todas las ceremonias 

oficiales coo cantos y bailes. 

Todas las integrantes de la Li

ga, cuyo efectivo es calculado 

en 200 mil soc10s, usan habi

tualmente capulan.as (p1c,.as de 
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henlo en, uelllls en ln cinta., 

l'Omo folda) dondt.! está l!Mam. 

padn la carn sonricnte dei prt· 

~idente perpetuo. En las flCSUI 

nadonulcs y cn cl cumplWll 

de Bando, las >tfbwnhas 

concentr.in cn I rente a la S.r 
Jika I lousc. rcsidenciu oficil! 
deJ presidente en Blant)Tc, í 
pasan cl dfa cantando y baíJ;,a. 

do. 
Para muchos malaw1.lll0>.k 

Liga de l\1uJcres es cl verdl, 

dero partido único, mientnsd 

MCP reúne básicamente C4:· 

didatos a cargos en el minbtt· 

rio y en las admin1straciooe! 

provincmles. EI poder de Lili 
Cecilia creció tanto en los lll

timos anos que clla decidió CI· 

tablecer su propia organizam 

de muJeres, sm que cl p1C11-

dente Banda hiciese cuakjuir 
objeci6n. En cuanto a su pro
tegido John Tembo, ~ 

1odopoderoso, crrculan nmY), 

res insistentes de que es d 
hombrc clave de los sudafna-

110s, los israelícs ) 1 

RENAMO. Tembo seria d 

principal punto de apo)·odek 

es trategia de desestabiliz.aóí 

de Mozambiquc, parucípanil 
de entendimtentos con lo\ 14· 

dafricanos que, según íucnltl 

diplomáticas de Maputo, r,: 

serían dei conocunicnio « 
Banda. El presidente de Mali· 

wi smttó el peso de la p~a 

mozamb1queiía y aceptó ntP 
ciaciones, enviando ai ronuo
vertido Tembo para cstablectl 

contactos en Maputo. Perobli 
pocas esperan-1as de un colf.i 

durucnto duradcro, pucs ~11-

lawi está sólidamente cooi

promctJdo con Sudáfríca • 

Carlos Castilho y PedtO 
Pimenta (de Maputo). 



Guinea Ecuatorial 

Un país olvidado 
Pasados seis anos dei "golpe de la libertad" que 
derrocó ai dictador Macias Nguema, la vida cotidiana de 
laantigua colonia espaiiola de Africa Central continúa 
caracterizada por la represión, la corrupción y el 
nepotismo 

G
uinea Ecuatorial no es 
mencionada sino fugaz

irente en la pren~a intemac10-
'jl, incluso cn los órganos de 
01íom1ación especializado<; en 
b lemática africana EI cuadro 
rociocconómico y político que 
. .rac1cri1a la vida de los hahi-
1m1e~ dei país merece alguna 
-'ntesi\ ~ucinta cada vc, que se 
lfO(lnre alguna tentativa nor 
·,!mente írustrada, de golpe 
lt Estado Si no fuera por la 
tretuencia y regularidad de 
eios movimientos casi no 

l •0 oiría hablar de ese pequeno 
il)is continental e insular cn
.1vado en la costa ocr1den1al 
b.!Africa C-cntrnl' . 

la práct1ca comente dei 
' •iJO dictador Macías Ngucma 
1 ~111 imponer su voluntad era 

qienc,ar a sus rivalcs. Con la 
1 lldcpcndcncia, el J 2 de octu

ire de 1968, se produce cl 
!lejamiento político de Espmía 

1 ~antigua metrópoli colonial-
1 rafa de la persecución a los 
!/311des hacendados dei cacao, 
dprincipal de los cualcs era el 
Pnipio almirante Carrero 

1 Bianco, figura preponderante 
tlrégimcn franquista2. 

nea Ecuatorial el reinado dei 
terror Macías, quê se decía 
"gran líder dei pueblo, padre 
de todos los nifios guineanos y 

milagro único e insuslituiblc de 
Guinca" se proclamó presi
dente v11afü:ío y declaró que el 
pnís era blanco de una "cons
p1raci6n pcm,ancnte". Caúa 
guíneano pasó a ser visto como 
un conspirador en potencia, 
aun los más cercanos col11bo
radores de Madas. Finalmente 

el dictador fue derrocado, el 3 
de agosto de 1979, mediante 
un golpe de Estado dirigido 
por su sobr.ino Teodoro 
Obiang Nguema, a la sazón 
ministro de Defensa y jefe dei 
estado mayor de las fuerzas 
annadas. La situación dei país 
era calamjtosa: de los diez aiios 
de dictadura quedaba como 
saldo un verdadero baiio de 
sangre. 

Según datos de Amnistía 
Internacional, entre 1969 y 
1979, hubo más de diez mi! 
presos políticos e incontables 
desaparecidos. Entre estos úl
timos se contaban dos tercios 
de los diputados de la Asam
bica Nacional y uno de cada 
500 habitantes habfa sido eje
cutado (entre eUos, diez ex mi
nistros de Estado). 

Para huír dei terror y dei 
régiMen de "trabajo obligaro-

Se inMaló cntonces en Gui- Pulado prcsidendal de Mnlabo: siempre ocupado por dictadores 
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rio"S en las plnntaciones de cn
cao de la isla de Bioko. donde 
está Malabo. la capital, cerca 
de 140 mil de los 400 mil ha
bitantes de Guinea EcuatoriaJ 
habían huido ai ex.terior. prin
cipalmente hacia los países ve
cinos4. La pesca artesanal. 
otrora próspera. hahía sunple
mente desaparecido para evitar 
que las embarcaciones pes
queras fucsen usadas para 

donados, las epidemias no <mm 
combatidas y la mortalidad 
infantil batfa récords( ... ). no 
funcionaba ninguna escue
la( ... ). las prisiones rebosaban 
de presos no juzgndos. Prisio
nes adonde muchos guineanos 
enlraban para nunca más sa-

lir ... " 
El presidente Obiang sabfa 

mu) bien de qué estaba ha
blando. pues habfa formado 

. 
l\.o_ 
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Sicte anos dcspués d!l 
derrocamiento de Macia! 
Nguema y de la instauraci(n 
dei nuevo régimen, la vidaQI 
Guinea Ecuatorial contimli 
marcada por la prepotencia, 1. 
corrupción y el favoritismi 
entre los miembros dei grup;, 
étnico que detenta el poder. 

Los partidos po![Licos cai

tinúan prohibidos. Pocos für
ron los dirigentes opositora 

., que regresaron y los que lo bi-
1:! cieron fueron, en sua mayorú, 
~ 
<D blanco de vejámenes. La cea-
t: : sura no disminuyó, el servicl: 

postal sigue bajo jurisdicci.'t 
dei Ministerio de lnteriory k 
antigua "tropa de choque"~ 

EJ prtmer gobierno independiente de Guinea Ecuatorlnl (l96ll) 

dictador -la "Juventud tt 

Marcha con Macías"- íir 
reintegrada por entero a li 
fuerzas armadas dei pá 
Mientras tanto, Guinea Ecui
torial continúa siendo ob1t 
de análisis y discusiones ena 
seno de la Comisión de Dei!· 
chos Humanos de las Nacioa:1 
Unidas. 

abandonar el país. Ya bacia 
muchos anos que se había de
jado de oír la radio nacional 
por falta de repuestos: no 
existían diarios y el país ente
ro, incluso la capital. vivía en 
la oscuridad por falta de ener
gía eléctrica. 

Sucesión en familia 

Poco después de haber 
derrocado a su tío Macías, el 
actual hombre fuerte de Gui
nea EcuaLOrial, coronel Teo
doro Obiang, trazaba un cua
dro patético pero realista dei 
país: "No había administra
ción. Ninguna dependencia 
estatal, ningún ministerio fun
cionaba. Y ningún país puedc 
avanzar sin administración.( ... ) 
Los hospitales estaban aban-
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parte dei reducido círculo de 
colaboradores de Macíass. 

En la ocasión, el coronel se 
esforzó por destacar los moti
vos que lo habían Uevado a 
derrocar a Macías: "No buscá
bamos cl poder. Queríamos 
asumir el gobiemo dei Estado 
para salvar a nuestro pueblo y 
devolverle las libertades demo-
cráticas. Teníamos que tomar 
esa iniciativa pues la misión de 
Jas fuerzas armadas es defen -
der ese legítimo derecho ... " 

Una frase, constantemente 
repetida, se iba convirtiendo en 
la leyenda de Obiang, dei 
Consejo Militar Supremo que 
presidía y dei nuevo régimen 
que se estaba instalando en 
Guinca Ecuatorial: ''Destruir 
es fácil. reconstruir es difí
cil..." 

Por otra parte, el régintt 
no dio pruebas de merear 
confianza política ni creó ro: 
diciones para el desarrollo~ 
estimulasen el retomo de31-
de la población que se cxib' 
por motivos políticos. PO<U 

regresaron. 

Cacao: 
plantaciones envejecidas 

Las promesas contindll 
siendo el ''plato fuerte" .t 
discurso oficial. EI cacao, i1' 
responde por 90% de tas et· 

portaciones y es culliVlldo o, 

exclusivamente en la isla « 
Bioko (antigua Fernando P\l 
ha alcanzado cosechas ~ 



t 
C\_ e 

,~. l.a producc16n ei, ba:;tante 

1nforior a las cifras regi si radas 
hasin 1968, antes de la indc-
r-'ndcncia: cayó de 40 mil to
neladas a ocho mil. Con cl café 
i"ieurrc nlgo similar: la produc
ción aclual oscila entre 400 y 
mil toneladas contra 6 mil an

tes de 1968. 
Gran parte de las plat11as no 

ruc sustituida y mucstra hoy 
seii3les de envcjccímiento irrc-

\fadas, juzgado y condenado, 
1muerte_en 1979 

EI alto cndeudamicnto 
externo 

Para d cuidadano c:omún la 
vida no es fácil. Los precioi
son exorbitantei. y cl mercado 
negro ílorccc. En 1985, el 

salario mínimo nacional pcr
mitía comprar ires kilos de 
carne. Los pocos circuitos co
merciales existentes son inefi
cientei.. micntras que buena 
parte de la producdón nacionaJ 
de alimentos era. hasta hacc 
poco ticmpo, contrabandeada 
hacia países vccinm,. 

Se estima que h, ayuda ex
terna recibida entre 1982 y 
1986 haya sic!o de unos '.10 
millones de dólares. No obs
tunte, los organismos interna
cionales quc la suministraron 
sabcn que buena parle de esa 
ayuda no llcgó a sus c.lestinata
rios, sino que fue desviada ha
c.;iu la cuenta particular de al
gunos de los dignatar,os dei 
régimcn de Obiang. 

La deud11 externa cs eleva
da: 150 millones de dólares. lo 
que equivale ai monto dei Pro-

du1:lô Nacionnl Bruto (PNB> o 
a cinco aiios de exportaciones. 
Esta siluación llevó ai país a 
tcncr que renegociar el rccs
calonamicnto de 28 milloncs de 
dólares atrasados con el Club 
de Paris y la concesión de un 
crédito s1011d-hy por el FMI 
por valor de 9,2 millones de 
dólares. 

En el acuerdo firmado con 
el FMI a fines de 1985, el ré
gimen asumió el comprorniso 
de poner en ejccución un duro 
programa de estabilización 
económica y de "ajuste es
tructural". Como suele suceder 
cn acuerdos de ese tipo, los 
funcionarias públicos son los 
primeros en sentir los efectos. 
Todo indica que entre las 
cláusulas dei c:onvenio figura el 
despido de la mitad de los 
cuatro núl funcionarios públi
cos. 

La alteración de las 
alia n'l.aS 

En materia de comercio 
exterior -a pesar de ejercer 

EI mejor cacao dei mundo ... antes de Macfns 
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una dictadura elitista -. apenas 
rompió con Madrid. Nguema 
privilegiõ a los países socialis
taS, especialmente la llnión 
Soviética. Cuba y China AI 
asumir el poder el coronel 
Teodoro Obiang las cosru, 
cambiaron. Por su fom1ac16n 
profesional Obiang cstaba muy 
vinculado a Espaiia, donde se 
había graduado en la Academia 
Militar de Zaragoza. Fueron 
estos lazos que lo Jlevaron a 
estrechar nuevamente las rela
ciones con la ex metrópoli. 

Las plantaeiones de cactio 
se devolvieron a sus antiguos 
propietarios espa.õoles cuando 
éstos aparecieron reclamando. 
Espana se convirtiõ en el pri
mer proveedor (80'l, dei total 
de las irnportaciones). 

Cuando los reyes de Espana 
visitaron Guinea EcuatoriaJ, en 
d.iciembre de 1979, Obiang lle
gó a pedir a la antigua metró
poli coloniaJ que "se haga car
go dei país durante 5 anos ... " 

No obstante, el asunto de 
las relaciones con Madrid me
reciõ cada vez menos interés. 
Esto se debió a la frustración 
ocasionada por el regreso a 
Espaiía de los antiguos hacen
dados que habían retomado a 
Guinea EcuatoriaJ d'espués dei 
golpe. Ellos nos estaban clis
puestos a arriesgar nuevas in
versiones en una empresa de 
rentabilidad dudosa. Además, 
bubo poco empeiio politico de 
las autoridades espaiiolas y 
fueron escasos los recursos fi
nancieros puestos a disposición 
de Guinea EcuatoriaJ. 

Fraocia entra eo escena 

En poco tiempo, Francia 
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sustituyó a Espaim como prin
t"ipal interiocutcr dcl régimcn 

de Malntx> En diciembre de 
IQ83. Guinel Ecuatoriul p:i~ó n 

integrar la Unión •\duancrn v 
Económica dei Aínca Central 
(Uh\C), uméndose a Came
rún. Congo. Gahón )- la Repu-

Coronel Teodoro Oblaog 

blica Centroafricana. En enero 
de 1985, cl país se adhiere aJ 
Banco de Estados dei A frica 
Central (BEAC) y pasa a inte
grar el área dei franco. Guinea 
EcuatoriaJ se tornó el primer 
país de lengua no francesa que 
integró el grupo de 14 países 
de la zona dei franco. 

El eJ..-wele, hasta entonces la 
ll'iOneda nacional, sin ninguna 
aceptación en el comercio in
ternacional ni regional, que se 
cotizaba 400% por encima dei 
valor mercado negro, fue 
abandonada en favor dei fran

co e/a. 
EI ingreso de Guinea 

EcuatoriaJ en la zona de in
fluencia politica y económica 
de Francia en Africa tuvo al

gunos costos. Hay fuertes in
dicios de que Francis habría 
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pagado intevtulmcntc li,s 11 

milloncs de francos france1e.1 
(más de cinco millonc:s de dó
lares) i;,'(lrrc<;p<>ndientes a b 
suscripdón de capital oblip, 
tl,1 i0 pani el íngreso de Gu!nti 
Ecuatorial ai BEAC ui noti, 
eia nunca fue desmentida yci 
consider:11.Ja segura. 

El régímcn de TcodOfll 
üb1ang favorcci6 a otro ~ 
africano: Marruecos. En b 
propia maiiana dei golpe qt1C 

dcrrocó a ~1acías. el 3 1k 
agoc;to de 1979, más de 300 
ctecll\'OS de ln!> Fuer,as Ar
mada, ~cales (FAR) marro
quíes llcgaron ai país en apo)~ 
a los insurgentes. Por eso, no 
llegó a causar sorpresa la anu
lación dei reconocimiento de b 
República A rabe Saharaui De· 
mocrática, que el nuevo r/gi, 
men divulgara poco dcspués. 

Las relaciones entre Ma!Blxi 
y Rabat se han estrechaoo ) 
aún hoy cerca de 300 wldado
y oficiales marroquíes integrar 
la guardia presidencial Ili 
Obiang. 

La importancia dei 
petróleo 

En un plazo relativamenk 

breve, Guinea Ecuatorial i»
drá converlirse en otro pro· 
ductor de petróleo dei Aíllfl 
Central, sumándose a sus vea· 
nos Gabón y Camerún. LI 
existencia de petróleo es ~· 
siderada segura. Las pros(t(· 
ciones prosíguen y la compariil 
francesa EJJ-Aquitone obtuir 
recientemente una concesi/1 
de explotación off shore sobrt 
un área de 2.200 km2• 

Es probable que imponan· 
tes compafüas francesas 11 



t .,,,re, mtoresad: ,.:., 
\ dei petróleo, en los 1,7 millo
~ de hectáreas de riqueza 
forcstal, 800 mil de las cuales 
completamente ioexplotadas en 
11 zona continental dei pafs 
(Rfo Muni), asr como en Ja ex
ptotación de las haciendas 
agrícolas y dei uranio existente 
en el subsuelo. Actualmente, 
kls franceses sustituyen a los 
espaiioles, dando asesora
miento para el aparato admi
nistrativo dei país. 

EI presidente Obiang, que 
inplant6 la Iengua francesa 

LO~ 
1 ir...,• romo idioma de enseõanza ,-•-

obligatoria en las escuelas, 
defendi6 el ingreso dei país a1 
lrea dei franco como forma de 
bgrar que la "economia de 
Guinea Ecuatorial se expanda 
eiiterameote". En su opinión, 
18] dedsión hizo dei país un 
rompetidor comercial con una 
mneda coovertible, ai mismo 
liempo que permitió. combatir 
~jor el contrabando de pro
htos agrícolas bacia los pa!
ies vecinos. 

En julio pasado, en ocasión 
de la fiesta nacional francesa, 
d presidente Teodoro Obiang 

1 
Desde que Macias lue depueslo ya 

•lnlolm6 de ires tenlallvas de golpe, la 
• ,;,-,. de las cuales entre el 19 y 20 de 
/J<O Pl$ado. EI vfcemlnlstro Fruc1uoso 
t. Onana Nchama, un tenlento ooronel 
i.. era sel\aJado como la segunda ngura 
111 ltrerqura dentro dei réglmen, lue de-

' rido Junto con lnnumerables clvfles y 
''lares. Los otros lnlenlOs luvferon lu
artn lb(ll de 1981 y mayo de 1983. 

2 
EI almlranle Carrero Blanoo 
~ 1111973 por el movlmlenlo sape· 

1 -vueo ETA mllitJr}, durante el gol· 
Cdt&ttdo contra Macias Nguema. el 5 

lllllQ de 1970, llegó a ordenar ai en! : un~ luerza do luslleros para ocu-
1 ltrnlorio. Los luslleros no llegaron 
.:;enlr deb!do a mediaclones dlplo-

i 
~lmen decrelado en 1973. que 

C:-1oque oerca do 60 mll habitantes 
lladoe a trabafar en las planta· 
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ManUettadón de apoyo a la visita de los reyes de Espaiia (1977). 
De a poco, el r~lmen de Malabo se fue aproximando a Francla 

-uno de los escasos jefes de 
Estado africanos presentes en 
París para las festividades
afirmaba solemnemenle: "Vine 
a esamular ai sector privado 
francés para invertir en Guinea 
Ecuatorial". Dando muestras 
de un gran pragmatismo, 

clones do cacao. EI ·trabajo obllga1or10· 
fue ullllzado. sobre lodo, despu11$ do 
1975, c:uando 45 mll irabaJadores nige
rianos abandonaron las planlaclones y 
regrosaron a su pars. 

4 La mayor oolonla eslá en Gabón 
(60 mil) perCJ hay otres en Came,r(m (40 
mll). Nlgeria (15 mll) y ~pana (10 mll). EI 
número de gulnesnos ecuatorlales es to
davia rolatlvemente lmportenle en la Re
p0bllce Ceniroalrlcána y en Costa de 
Marfll. 

5 La mayorfa de los ministros, feios 
mlllleres y embafadores pertenecen ai 
olan de Mongomo, la aldea nalal de Ma· 
elas Ngueme, slluada ai extremo oriental 
de la parte oonllnenlal dei país ~lo Mu
ni-. junto iõ 111 lronlera con Gabón. Mon
gomo esté en llerras de los 11sangu,. un 
pequeno grupo de la elnla mayorllaria de 
los Fang (de origen banto, que oonstltu· 
yer- 90% de la poblacl6n). Los esangul no 

Obiang parece baber escogido 
definitivamente sus interlocu
tores privilegiados y para los 
"negocios coo el exterior" de 
Francia parecen avecinarse 
tiempos de prosperidad en esta 
región de Africa • 

Baptisra da Silva 

represenlan, sln embargo. má$ de t ,5% 
de la poblaciõn total • 

Los lwbl. etnia preponderante en la 
lsla de Blol<o, dondo se sltúa la capital, 
slempre tuvleron escase representaclõn 
en el podar. 

6 EL Club de Paris reune a los prln· 
clpales palses deserrollados de Occl
denle acreedores dei Terce, Mundo. 

7 Seg0n algunos clrculos occidenta
les. la lnlegraclõn de Gulnea Ecuatorial 
en el érea dei franco habrla sido una de 
las exlgenclas lmpuestes por el presl
denle Bongo, de Gabón, para apoyar ai 
golpe de Teodoro Oblang. Otre de las 
oxlgenclas, serra la rranslerencla de las 
islas Cocoteros y Mballe para la sobera
nfa gabonosa. Las ,slas son. desde hace 
mucho llempo, relvfndlcadas por Ubre
vflle y se presume que la regido en que 
eslàn situadas sea rica en petróleo. 

tercer mundo - 63 



166 

\ 

LA HISTORIA LA GEOGRAFIA, LA ECONOMIA 

Y LA POLITICA DE LOS PAISES DE NUESTRO MUNDO 

El.w Guia 
es ind1~ensablc pMa 

el trabajo de pcriodista~. 
profesore,, parlanwntario), 

estudiantcs, .:idm inb1radores 
industriales y comcrcian1es 
) u til para sindicatos~ otra'> 

instituc iones. 
Tenga !>itmprc su Guia, 
en su mesa de trabajo, 

en su aula, 
en su biblioteca. 

De esa forma usted encontrará todo sobre los países: 
sus pucblos, su cultura sus conll ictos, sus gobiernos, 
sus partidos políticos, su economfa, 
su agricultura y mucho más. 

Son 670 págllll\ 
con 1nfor111J, · 

actualiz,~ 
acompaiiada~ 

mapas ~ gratien 
Informes y documen' 

de los paise~ No l\l ine.ido! 
y datos sobre las princ1p.1 

Organ1zaciones lnternac1ona 11 

Usted no puedc dejar de tei'l 

la Guia dei T crcer Mundo. cone 
el mundo entero eslar.á en sus mano, 



e 

Ciencia y Tecnología 

Control de hierbas 
peligrosas con 
métodos naturales 
Buscando una solución bio lógica para la plaga 
ocasionada por la hierba lantana camara, un "cientffico 
~escalzo'' descubrió un insecto que la destruye, sin 
atacar a otros cu ltivos 

L
os cstudiantes de la Uni
versidad Agrícola de Pant, 

en la lndia, realizaron un ho-
11\naje póstumo a quien califi
aron de "modelo para los 
1in1fficos dei Tercer Mundo", 
d maesLro Chandrasehkar Lo
llilni. Director de escuela, tra
t.)ador social, entomólogo y 
IMimbre de increfble dcdicación 
1 todo trabajo que pudiera be
liÍJCiar a la comuoidad, Lo
oom, se convirtió en leyenda ai 
lcicubrir un método biológico 

para controlar una hierba da
iiina. 

Nacido en Panthgram Sa
trali, un pueblo dei distrito de 
Almora, en los Himalaya.~ oc
cidentales, Chandrasekhar Lo
humi sólo pudo estudiar ha.~ta 
octavo ano por provenir de 
una familia pobre. 

Se graduó de profesor de 
primaria en 1923 y dcsempeiió 
la docencia durante 47 anos. 
En la década de los 60, se 

ba llamada lanrana ca,rwra, 
cuya rápida expansión era una 
seria ameriaza a la agricultura 
y la erra de ganado en las al
deas dei Himalaya. 

Cortar la hierba sólo Ueva
ba a que se esparciera más rá
pidamente y los herbicidas 
químicos recomendados por 
algunos "expertos" no sólo 
resultaban demasiado caros, 
sino que hubieran sido desas
trosos desde cl punto de vista 
ecológico. 

Buscando una altematjva 
para detener el avance de esta 
hierba, Lohumi recordó un 
articulo que había leído en al
:.una parte, sobre un insccto 
que había sido usado en Aus
traJia para controlar el desa
rrollo de una determinada 
hicrba. Decidió dedicar su 
tiempo y energias a encontrar 
una íonnu biológica similar de 
controlar la lantana. 

Provisto de una vara, una 
!interna y una mochilJ, Lohumi 
comen,6 a rccogcr c!istintos ti
pos de insectos y a cxami-



narlos en un viejo mi
croscopio que le ha
bían regalado. 

Luego de anos de 
incansable trab:lJO y 
meticulosos ensayos, 
encontró un insecto 
que demostró ser un 
poderoso destructor 
de la lancana. 

EI próximo paso 
consistió en examinar 
si este insecto tam
bién era dafüno para 
otros cultivos. En ese 
caso, no se pennitirí.a 
su uso masivo en 
campos y bosques, 
por el dano que pu
diera causar a planta
ciones, árboles. pra-
dera~ y otro tipo de 
vegetación. EI clentlfico lndio Chandrasehkar Lohumi 

Mediante cuidadosos expe
rimentos realizados en 276 
clases diferentes de cultivos, 
Lohumi pudo probar que este 
insecto destruía exclusiva
mente la fn11ta11a, sin danar 
otro tipo de vegetación. 

Cuando se difundió la noti
cia dei descuhrimiento, el go
biemo nombró un comité de 
expertos para examinar el tra
bajo de Lohumi. Los científi
cos elogiaron su arduo trahajo, 
la recopilación sistemática de 
sus observaciones y las expe
riencias de campo. 

Fue distinguido con el Pre
mio "'Rafi Ahme<l Kidwai", 
otorgado a destacados científi
cos agrícolas. Siguieron otros 
reconocimientos y fue invitado 
a participar en reuniones de 
prominentes científicos. 

Sin emhargo, Lohumi esta
ba más interesado en cl benefi
cio que sus conciudadanos ob-
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tenfan de su trabajo. Pero en 
vida no llegó a ver el control 
biológico masivo de la fnmnna. 
Una de las razones que retra
saron su esfueno fue la pre
sión ejercida por poderosos fa
bricantes de herbicidas y cien-
tíficos en connivencia coo 
aquéllos, que intentaron des
prestigiar las investigaciones 
<le Lohumi así como su aplica
ción práctica. 

No obstante, Lohumi conti-
nuó trabajando imperturba
blemente, buscando otras for
mas de control de las plagas 
llUe resultasen baratas y ecoló
gk.._·1mcn1e adecuadas. Descubrió 
que la hoja dei maíz es parti
cularmente útil en ese sentido. 
De un kilo de hojas (que 
gencralmente se desperdi
cian luego que el grano ha 
sido separado), se obtienen 
15 gramos de ceniza pura, 
que es muy útil para eli-
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minar varias plagas,1 

ln vez que no pcrjudi. 
ca a los seres hu1111• 

nos ni a los anif11.1lt\ 
Esta ceniza es m1i 
eficaz si se la meUA 
con agua, se hien, 1 

luego se espnrce. 
La investigoci/r 

de Lohumi revelóq.c 
este insccticida l1-

sero es particub.r, 
mente útil para elim
nar plagas que ataca 
varios cu lti vos 1·c~ 
tales y árboles írull· 
les. 

La mezcla tam~iir 

tiene propiedad~ 
curativas para e) p
nado y la ceniw R· 

sultó muy conl't· 
nicnte ~ el lavaoo& 

ropas y vajilla, reempla1.ao 
así a los detergentes. 

Antes de su muer1e e 
1983, Lohumi hizo algum 
estudios para la identificam 
y destrucción de las bacttlll! 
que actóan en edificac~ 

antiguas. Esta investigaci.'i 
abre nuevas posibilidades ~ 
la protección de ruinas y ~
numentos históricos de la lt 
dia, con métodos accesiblesi 
de bajo costo. 

Lohumi continuó con • 
trabajo hasta el fin, enfrenllt· 
do circunstancias advelll 
Aunque algunos tecnóc!11J 
intentaron minimizar su olin 
los estudiantes de la Uni1t!S' 
dad Agrféola de Pant, do~ 
pasó sus últimos días, lo ~igixl 

quericndo entraiiablemente ' 
lo proponen como ejemp~ .r 
"científico descalzo". 

1 

Servicios especio/mk't. 
R e,I dei Tercer M11r. 



t Notas de ciencia y tecnologia 

Medicamento oontra 
la hlpertensín 
utraído de un árbol 

Un grupo de investiga
dores de la Universidad de 
San Pablo logró obtener una 
sostancia usada en medica
mentos contra la hiperten
sión arterial, la alfa-metildo
pa, extrayéndola dei safrol, 
uno de los componentes dei 
aceite de sasafrás, árbol que 
abunda en la región meri
dional dei país. 

EI equipo de científicos 
está empenado en desarro
llar tecnologias originales, 
adecuadas a la realidad bra
silefla, aprovechando las 
matarias primas existentes 
en el país. E I caso de la alfa-

• metildopa se destaca por su 
wnportancia económica, ya 
que el país importa cerca de 
100 toneladas anuales de 
esta sustancia. 

La propuesta parte de 
• una idea original dei profes-

101 Gino dei Ponte, de la Fa
cultad de Ciencias Farma
cêuticas de Ribeirão Preto, e 

~ en San Pablo, quien distin-
i gue dos objetivos básicos en 

11 ~ labor de su equipo: reali-
11 lar trabajos de investigación 
~ llUra, que aumentan los co
.t nocimlentos en una deter
a minada área de la ciencia 

llero no tienen aplicación 
~ Prâctica inmediata y, ade
, lllás, desarrollar investiga
i tiones de química aplicada 
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"con carácter eminente
mente social". 

EI aceite de sasafrás se 
obtiene dei trol)co dei ãrbol 
y contiene cerca de ·ao% de 
safrol, que es mataria prima 
de numerosas sustancias 
con propiedades farmacoló
gicas además de '1a alfa-me
tildopa, tales como la 1 -do
pa, algunas catecolaminas y 
la dopamina. 

ONU: lndependencia , 
cient1f lca y 
temolóqica para 
el T ercer M111do 

En dos recientes reunio
nas internacionales, exper
tos de las Naciones Unidas 
concluyeron que los países 
subdesarrollados necesitan 
una mayor independencia 
de "influencias externas in
debidas" en meteria de cien
cia y tecnologfa, además de 
vincular sus programas de 
investigación a las necesida
des económicas inmediatas. 

EI "Grupo de Tareas de 
Ciencia y Tecnologfa para el 
Desarrollo", un organismo 
que agrupa a diversas agen
cias de la ONU, mantuvo 
encuentros en diciembre en 
Buenos Aires y en Nueva 
York. 

En una conferencia de 
prensa, el director dei Cen
tro de la ONU de Ciencia y 

Tecnologfa, Sergio Trinda
de, afirmó que las agencias 
de las Naciones Unidas con
cuerdan con los reclamos de 
los palses subdesarrollados 
sobre el "lento avance" de 
los planes de desarrollo 
científico y tecnológico for
mulados en 1979. 

En ese afio, una reunión 
celebrada en Viena elaboró 
un vasto plan de acción en 
ese sentido, que creó diver
sas agencias especializadas, 
pero encontró más tarde re
cursos muy inferiores a los 
requeridos. 

Trindade serialó que los 
países subdesarrollados 
suelen ignorar sus propias 
prioridades, necesidades 
y recursos en esta área, lo 
que los deja expuestos a la 
influencia exterior, no siem
pre desinteresada. 

La reunión de expertos 
en Buenos Aires analizó el 
impacto actual y futuro de 
las "nuevas y emergentes 
áreas de ciencia y tecnolo
gia" (Nest) en los palses 
subdesarrollados, particu
larmente las de microelec
trónica, energia, nuevos 
materiales y biotecnologia. 
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Breclia• 
Durante todo este 
tiempo, nos faltó 
MARCHA, una 
publicación qu~ 
enriquecía la vida 
cada viernes. 
A eso aspira BRECHA,un 
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t comun;cación/ Chile 

Romper el bloqueo 
informativo 
C.On nuevas formas organizativas y en estrecha 
relación con los lectores, las revistas abren un espacio 
~einformación alternativa y crean el germen dei futuro 
s~tema de comunicación 

e reada hace ocho anos 
por un núcleo de perio

distas, la revista chilena 
.i,n6/isis fue uno de los blan-
1111 elegidos por la dictadura 
pm descargar su furia re
pttSiva, después dei atenta-
do contra Pinochet en se
tiembre pasado. Tras la im
po5lclón dei estado de sitio, 
ao'61o fue clausurada, junto 
1111 otros órganos de la 
lffllS8 democrática, sino j 
~ su editor internacional, ~ 
Já Carrasco Tapia, fue se- ~ 

tu 
lleStrado y brutalmente 
llt!lnado. 

Con el levantamiento dei 
estado de sitio, el 6 de enero 
lfl\ldo, Análisis y otras re
lÍS!as opositoras reaparecie
rva, publicando una' amplia 
itnión sobre el comando de 
lltraderecha "11 de setiem
lirt" y los asesinatos come
lidos durante la clausura. 
P!US semanas después de 
ll1os ha:hos, cuadernos dei 
~tr mundo tuvo la opo-rtu
lidad de conversar coo el di
rtttor de Análisis, Juan Pa-

i Wo~6rdenas, cuando viajó a 
I Brasu para recibir, junto 

1 '- Sllvia Vera, viuda de 

Periodístico Vladimir Her
wg. 

En la entrevista que da
mos a contlnuación, Cárde
nas habla de lo que significa 
estar ai frepte de una pobli
cación de oposición que, 
conviviendo coo la dictadura 
de Pinochet, ha alcanmdo el 
mayor nivel de ventas en el 
pafs, las formas de organiza-

ción interna y de relación 
con los ledores que ha de
sarrollado para subsistir y 
cómo concibe el futuro de 
los medios de comunkación 
en un Chile democrático. 

Cuéntenos un poco la histo
ria de Análisis. 

-Análisis es una publica
ción que aparece en el ano 
1977, fundada por un conjunto 
de personas -periodistas, inte
lectuales y políticos- dei más 
amplio espectro político chile
no. La revista surge con el ob
jeto de romper el bloqueo in
formativo impuesto por el go
biemo que, en esa fecha, con
trolaba prácticamente rodos los 
medios de comunicación. Aná
lisis puede existir gracias a un 

Carrasco Tapia, el Premio Manlrestantes plden la Ubertad dei director deAnáKJis 
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patrociruo que lo otorga la 
lgJesia Católica a través de una 
institución académica. Es una 
revista mensual en sus prime
ros tiempos, de pcnsamicnto 
político. con pocas caracterís
ticas periodís1icas. pero con el 
correr de los anos se va trans
fom1ando en un mcdio de co
municación más amplio, pa
sando n ser quincenal y lucgo 
semanal. 

En 1980, después de dictn
da la nue•ta Constitución. que
damos reconocidos como un 
medio de comunicac1ón como 
cualquier otro en ln sociedad 
chilena. Podemos circular a 
través dei país, como lo hacen 
habitualmente las otras revis
tas. 

AI cierre de nuestra publi
cación, con la decretaci6n dei 
nuevo estado de sitio, la revista 
ocupaba el primer lugar en las 
encuestas de circulación, o sea 
que era la publicación más Jeí
da dei país. Su presencia sema
nal y la incorporación a ella de 
un equipo de periodistas la han 
transformado en uno de los 
principales medios de la oposi
ción en la defensa de los dere
chos humanos, en la promo
ción de la democracia y de la 
movilización dei pueblo chile
no para terminar con la dicta
dura. 

1,Cuál ha sido el papel de
sempenado por la revista en 
ese período? 

- EI impulso inicial fue 
romper el bloqueo informativo 
impuesto por el régimen, que 
prácticamente contaba con to
dos los medios de comunica
ción a su favor. Se ocultaba 
sistemáticamente lo que ocu-
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rría en el pars, se tergiversaba lo 
que pasaba cn cl mundo. Asf, 
era importante poder entre
garle ai pucblo de Chile una 
visión distintn, más vinculada a 
la realidad, además de servir cn 
la promoción de la lucha en 
contra de la clictaduro. Sin 
prensa. sin medios de comuni
cación, es muy difícil que el 
pueblo pueda movilizarse y ha-

Desenmascarar ai régimen 

ccr acuerdos políticos. Cree
mos que en eso hemos cumpli
do, junto a otras publicaciones, 
un papel fundamental. 

Las revistas hoy día en 
Chile tienen una influencia 
muy grande, quizás superior 
a la influencia de los partidos 
políticos y de las organizacio
nes sociales. Elias circuJan to
das las semanas, tienen una 
cfü:tríbución nacional y aunque, 
sin duda, no puedan hacerle 
mayor contrapeso ·a la prensa 
oficial, que controla toda la 
televisión y las grandes cade
nas de diarios, llegan a un 
vac:to sector de la población. 
Sus lcc1ores licnen bastante 
influencia en los niveles socia
lcs, políticos y poblacionales. 
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i Se podrá llegar a rma difa. 
si611 masiva? 

- En Chile, como cn lt'Ô.11 

los países de América Latim, 
las revistas no alcnnzao 11r.1 

venta masiva. Sin embargo, 
bajo esta dictadura, las rtl'l!l!! 
democráticas han logrado liJi. 
ccs de venta y de circulq 
que son completamente cxctp
cionales en relación a lo q111 

sucedia en Chile antes y a li 
que sucede en otros lugaresde 
América 4tina. Creemos (1l 

cuando esta situación dictato
rial se supere, las revistas van1 
volver a tener la circulación ! 
el alcance que tenían en cl pi

sado, pero hoy tienen una ID· 

Ouencia extraordinaria. Y 1 

bien el gobiemo permitióc!lll 
espacios, porque crera que lf 

podrían hacerle frente al 8111 
poder que él maneja, hoy tlll 
empenado en perseguir a CM 

medios de comunicacill 
Prácticamente la única raz.11 
de ser dei estado de sitio 11 

cerrar las revistas opositoru 
En particular, Análisis ha 5.t 
_sometida a sucesivos proces<1 
ante los tribunales militartS ! 
civiles, lo cual está obsláCIJ]J· 
zando mucho nuestra labor, 1 

pesar de que eso ha seíVIÓ) 

también para que la revistaor· 
cule más y logre un apoyo IIZ· 

cional que, en definitiva, es li 
principal en nuestra sustenta· 
ción. 

;,De qué manera está orga
nizada internamente lo m·~· 

- Nosotros hemos practica· 
do una fónnula bastante oom
pleja pero novedosa. AnAI~ 
no es una Socíedad AnóniJnJ. 
en sus estatutos se define qii 
su objetivo fundamental cs ~ 



~ ~ e 

[ ..,,"""6• y ~ ouncia oi lu-
1 ll\l, de tAI fonna que todos sus 

ilgltSOS son enteramente dis
;illuidos en la remuneración 
iJ personal. No hay un socio, 
;adueilo capitalista que perci
bc utilidades por el e~rcicio de J 
~ revista. AI contrano, la ad- ! 
aaistraeión es dei pcrsonal, de • 
b periodistas, y es la comuni- ~ 
à1 de Andlisis la que decide el 
Je$tino de todos los recursos 
mque se cuenta. 

Luego, son los periodistas, 
:i: la reunión de pauta, los que 
de1tnninan en fonna exclusiva 
b contcnidos de la publica
xe. No hay un consejo' em
~ que detennine la li
ra, la orientación de la publi
m, son exclusivamente los 
FJOdi,stas los que diseõan la 
Ata semana a semana y 
~ les recae toda la res
,ml>ilidad, también, en la 
~6n dei medio. 

Por otro lado, hemos prac
l;ado un periodismo que bus
:i darle tribuna y expresión a 
aqiios sectores ideológicos. 
Li reV1Sta no tiene una fe, no 
ulscrita a una religión ni a 
• pcnsarnieoto politico en 
jllticu!ar. Trabaja con la rea

importante en la publicación, 
pero también aspira a que el 
pueblo organizado pueda ex
presarse libremente. 

Nosotros coo nuestra co
munidad de lectores mantene-

JosE Carrasco Ta pia 
mos un contacto muy estrecho, 
cosa que no ocurrfa antes. 
Análisis es una tribuna abierta 
a quienes quieran escribir y 
participar en ella. Un recuento 
de nuestros ocho anos de 
existencia nos !leva a una cifra 
considerable de personas que 
han tenido la posibilidad de 
expresarse a través de nuestras 
páginas. Por otro lado, cn va
rias provincias dei pafs existen 

i'lld chilena. tratando de 
DXdarla coo plena libertad } 
t uxlependencia profesionaJ. 1 
Todas estas pequenas caracte
:ítitas conforman, de aJguna 5 
~aera, nuestro modo de l, :...ai-~ 
~ los medios de comu- : 
kación. Y de esta experiencia 
t Andlisis, como también de 
•otru publicaciones, sin du
~ alguna van a surgir pro
~tas para el futuro sistema 
~ comunicaciones chileno. EI 
!li creo que aspira a que los 
~tas cumplan un papel 
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círculos de amigos de la revis
ta, con los cuaJes nos reunimos 
cada cierto tiempo y ellos tie
nen la oportunidad de evaJuar 
la publicación ante nosotros, 
sugerir las modificaciones dei 
caso, criticaria y asimismo 
apoyarla. 

1,C6mo se sostienen ftrum
cieramente? 

- EI sostenimientà de Atuf
lisis también es novedoso. 
Nosotros no dependemos de la 
publicidàd. Marginados por las 
empresas y por el Estado, no
sotros hemos tenido que basar 
nuestros ingresos casi exclusi
vamente en las ventas y eo 
campanas de financiamiento 
tanto nacionaJes como extran
jeras. La prensa tradicional vi
ve de la publicidad, mantiene 
relaciones más estrechas con 
las empresas dei Estado y pri
vadas que con los lectores, los 
usuarios. Nosotros vivimos 
gracias aJ aporte de nuestros 

• leclorcs, gracias a una venta 
importante y gradas a múlti
ples campaiias de autofinan
ciamiento. Ese también es un 
aporte a lo que puede ser el 
sistema de comunicaciones del 
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{ difundidos en la revista. HO) 
~ d(a. cuando los partidos poUti
~ cos qweren referirse a la situa
i cic'ln T11>r;o~"1 acuclen a nueslll) 
~ medio de comunicación, C\'41 

sus inserciones, ent.revisll!, 
etc., para poder expl'CSa!lt 
ante la imposibilidad de ba
cerlo en la prensa tradicional. 

;,E" qué consiste" estas rr, 
/aciones para la labor ptr» 
dfsrica de la re-•isca? 

Ctrdenas: un aportt aJ di.se-no dei sisluna de ~omunicaci6n 

- Una relación informal. 
que se establece entre los l'
riodistas y los dirigentes dt 
estas agrupaciones; la posibili, 
dad que tienen ellos de vislm 
nuestra revista, solicitar dii· 
tintos artfculos y el tratamienic 
de ciertos t~mas; así como d 
libre acceso que tenemos no

sotros a las actividades quec
llos realizan. Esto es un fenó
meno reconocido en Chile, d 
hecho de que las redacciollCI 
de Análisis y otras publicacio
nes sean mucho más concum
das de lo que eran en ciempo! 
pasados. Incluso en los iro· 

mentos críticos, cuando haJ 
mayor persecusión, cuando !{ 

establece el estado de sitio, pi, 

ejemplo, nuestra sede sirve dt 
lugar de encuentro para diri· 
gentes políticos y sociales que 
no pueden reunirse en oiros 
lugares. En eso nosotros bt· 
mos tenido una actitud m~! 

solidaria, así como ellos la ri
nen con nosotros cuando so
mos perseguidos por la dic~ 

dura. 

manana. 
Nosotros creemos que el 

Estado tiene que impedir que 
los medios de comunicación 
dependan de la publicidad. 
OjaJá los medios de comunica
ción no tuvierao ningún in
greso por este concepto, por
que sabemos que en definitiva 
el dinero impone la línea ideo
lógica. 

Todas estas características 
de nuestra publicación nos Jle
van a creer que vamos a estar 
en muy buenas condiciones de 
promover una reforma sustan
tiva en el sistema de comunica
ciones chileno. Nuestra expe
riencia significa, sin duela, un 
aporte ideológico al diseiio que 
va a tener este sistema. 

Relaciones coo el 
movimiento popular 

iCuáles son las relaciones 
que mantienen con las organi
zaciones populares'/ 

- Nosotros tenemos una 
excelente relación con las !Ia
m.adas organizaciones vivas, 
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democráticas, chilenas. Los 
estudiantes organizados, las 
agrupaciones de pobladores, 
todas las organizaciones de 
defensa de los derechos huma
nos, los aparatos sindicaJes, el 
exilio. Nuestra publicación fue 
la prirnera en la cuaJ exiliados 
chilenos pudieron escribir y 
participar en el debate nacio

nal. Nuestra publicación ha te
nido una relación muy e-strecha 
coo todas las organizaciones 
sociales que han convocado 
a los paros, movilizaciones y 
protestas. También, como de
cía, con los estudiantes, que 
hoy dfa están cumpliendo una 
lucha muy importante contra 
Pinochet. 

Más que una vinculación 
con los partidos politicos, 
nuestra revista ha tenido una 
vinculación con las organi.7,a
ciones sociaJes de base. Pero 
en este último tiempo, aJ estar 
los partidos políticos más acti
vos hemos tenido con ellos 
puntos de encuentro, de coor
dinación para que sus diversos 
pensamienLos y acciones sean 

La lucha por la 
subsistencia 

iC6mo ve dentro dei estado 
de sitio y la co11sec11e111e c/ir,1-



sura de la prensa democrdtica, 
1asupervivencia de Análisis en 
particular? 

-Al estar fundados nues
uos ingresos econóhlicos en la 
1inta de la revista, el estable
cimienlo dei estado de sitio y la 
lllSJlCnsión de la publicación 
oos causa una serie de proble-
mas y dificultades. Ya tuvimos 

detenido, lo que nos est:í 
proporcionando mayores re
cursos en este sentido. Produc
ción de libros, video, docu
mentos, informes, que son 
comprados por los lectores, 
que nos permite vivir. 

Una democracia más plena 

i,Cómo ve Ud. hoy dfa e/ 
proceso que se vivió hasta 
1973? 

b eÃpericncia de un estado de 
sitio de siete meses en que lo
gramos subsistir, gracias a que 
desam>Uarnos otro tipo de ac
!Mdad y fuimos capaces de 
m.totener solidariamente a los .. 
fcclores de Análisis junto a l!! 

iil aosotros, dándonos su modesto 11. 

lfOY0 económico. Desde que 
ie estableció el estado de sitio, 
Irmos estado fundamental
mente produciendo libros, que -o una venta importante en 
d pais -y que la gente los re
conoce como producidos por el 

, iquipo periodístico de Andli
i.t-, tratando temas que soo de 
il!rante vigencia en Chile. 

Hemos organizado también 

- Nosotros, en general, te
ncmos una visión crítica dei 

más plena, más moderna, en 
definitiva, más participativa de 
lo que fue nuer tro sistema po
lítico anterior. Nos vinculamos 
fundamen1almente con figuras 
nuevas, con líderes genuínos, 
aunque la revista es marcada
mente periodística. 

Ahora, a nosotros nos in
teresa particularmente el de
bate respecto dei futuro orden 
de las comunicaciones en Chi
le. No participamos de la idea 
de ,1ue cn el Chile dei pa~do 
existió plena libertad de ex -

, máltiples actividades culturales 
r artlsticas, con las cuales ob
lcncmos recursos para sostener 
ai personal de la publicación. 
B exilio juega un papel fun-

\Jna mayor pn!Sencla dei pueblo en los medios de información 

i dameotal en diferentes países 
, blde está organizado, hacien-

6' campanas para reunir fon-
1 l.cl! y financiar los sueldos de 

bs periodistas de Análisis. Y 

p)r cierto hemos recibido do
ltiones de países amigos in
ttesados en que se sostenga 
tJesiro medio de comunica
<llo Y la lucba democrática en 
t't!le. 

Pero fundamentalmente es 
ltstro trabajo el que no se ha 
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pasado, no promovemos la 
restauración dei orden político, 
económico y social que existia 
antes de la dictadura. Por el 
contrario, creemos que el sis
tema mismo que imperaba en 
Chile, la conducta de los parti
dos políticos y de los dirigentes 
políticos en particular, fuero1t 
los grandes responsables de 
que los militares se decidieran 
a dar el golpe de Estado. No
sotros postulamos una posición 
renovada de la democracia. 
Queremos para Chile un en
cuentro con una democracia 

presión. Creemos que los me
dios de comunicación estuvie
ron dirigidos por grupos de 
interescs económicos o políti
cos, que el pueblo nunca tuvo 
un acceso real a la comunica
ción de masas y a 1a libertad de 
expresión. De tal forma, ea lo 
que compete a nosotros como 
periodistas, quisiéramos que de 
esta experiencia dictatorial pu
diera surgir un sistema de co
municaciones más democráti
co, en el cual el pueblo cumpla 
un papel más activo que el de 
simple receptor. 
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El Colegio de Pcriodistas de 
Chile próximamente realizará 
un congreso en que, sin duda, 

este det-nte se va a renliznr. 
Allí van a surgir seguramente 
propuestas importantes sobre 
cómo los periodistas visualizan 
e1 futuro sistema chileno de 
comunicnción. 

;.C&no seria ese sistema? 
- En términos genemlcs, el 

derecho de libertnd de e"pre
sión no es exclusivo de los pe
riodistn.s, ni de los medios de 
comunicnción: es un derecho 

que lc corresponde ai pueblo. 
En una sociedad socialista y 
dcmocráLica futum correspon

de a la comunidnd organizado, 
aJ pueblo orgnnizado, mante
ner, crear ) sostener los me
d1os de comurucación. Los pc
nochstas deben aportar su 1.:0 

nocimiento técnico, pan1C1:,ar 
como todos los chilenos en 11.1 

e:1.pres16n de sus 1dca.,. pero cn 
definitiva es el prop10 pucblo 
el que det--e utili18r estos c:i
nales para difundir ~us pre0<:u
pac1ones, sus puntos de \.ista, 
sus inquictudes. 

,Y c-utfl es la actrr11J dd 
equipo de profesirmalrs 

Anáhsis frente ai monopo1,o 

privado de la com1111irao.'

e 111Jormaô611' 
- AI afirmar que cn el !'· 

sado, si b1en existia mU<~ 

mnyor tolerancia infonna1m 
no había un sistema de comu, 

nicación democrático, e.,tamii 
conscientes de que ~te era di

rigido por intereses y gruro 
económicos que en definiti1i 
conccbían a ln comunKilC 
como un negocio má\ en d 
cual era bueno intervcnir. u 

José Carrasco 

D El editor internacional de la revista 

Análisis, José Carrasco Tapia, fue 

secuestrado en su casa y posteriormente 

asesinado por un grupo paramilitar, en la 

primera noche de vigencia dei estado de 

sitio decretado en setiembre. 

Juan Pablo Cárdenas lo defme como 

"on periodista ejemplar, de compromiso, 

coo una visión y un proyecto ideológico que 

lo llevaron a poner su profesión ai servicio 

de las ideas democráticas y libertarias". 

"El fue asesinado -prosigue Cárdenas

por su empeno en la lucha por la democra

cia, porque fue una personalidad que 

atrajo la simpatía y el respeto de amplios 

sectores políticos y sociales chilenos". 

Militante dei Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), Carrasco permane

ció en la clandestinidad desde el golpe de 

Estado de 1973 hasta setiembre de 1974, 

cuando rue detenido. Liberado a fines de 

1976, ante las constantes amenaLas, partió 

bacia cl exitio. Se radicó en Venezuela y 

posteriormente en México, donde se hizo 

cargo de la subdirección de la revista Punto 

Final. 
En abril de 1984, volvió legalmente a 

Chile, movido básicamente por su convie-
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ción de que "era necesario insertarse en ri 

pueblo, en los colegios profcslonalc~. en 1 

fin, en la propia realidad chilena, como 

parte C:e ella", según explica su compaóen 

Sílvia Vera. 
Una vez en el país, Carrasco se inte~r6 

activamenfe a la vida política y ai ano s1-

guiente, cuando se creó el Movimienlo 

Democrático y Popular (MDP). paw a 

formar parte de su Consejo 0irectho. 

Como pcrlodista, comen.ió a colabonir 

con ta re~·ista Análisis y, poco de<ipués. 

asumió el cargo de editor internacional. 

Amenazado de muerte, volvió a salir dtl 1 

1 

país en agosto pasado, coando estu~o tn 

Buenos Aires y Montevideo, preparand~ 

material para la reaparición de la revi\ta, 

que estaba clausurada temporariamenlt. 

Pero regresó a Chile a comien1.0!> de \t· 

tiembre. "Et dfa dei atentado contra Pino· 

chet trabajó en los ta Ileres hasta la última i 
hora", dice Cãrdenas. "A las cinco dt la 

madrugada dei dfa siguientc un comando 

para policial apart.><:ió en su casa. \ einlt 1 

minutos de!ipués, lo ejecutaron a 150 mt· 

tros de un regimiento", afirma su viuda. 1 

"Nosotros estamos trabajando par11 ha· 

cer un recuento de lo que fuc su tra)cctoria 

y su aporte a Chile y ai pueblo", dice Or· r 

denas. "AIU se apreciará en toda ~u mui· 
nitud su labor y su enorme sacrificio". 



prtnsa oficial, el sistema tradi- ? 
<i>nal cn Chile, esUl absoluta- ~ 
&tOtt en quiebra. Yo creo que ~ 
11111

guoa de las grandes cadenas 

1 monopolios informativos 
dliltnos va a poder sostenerse 
(Ullldo la dictadura termine. 
Lo han podido hacer gracias ai 
'l)Oyo económico directo dei 
rtgimen, pero sus índices de 
1t111&, el destino prccario que 
111V1Cron lo&- negocios de quie-
ees soo los duenos de estos 
llfdios, en definitiva los coloca 
muna situación muy vulne1a-
tle para enfrentar el futuro. 
Oi1rios como E/ Mercurio y La 
Tuetro difícilmente van a po-
ib sostenerse. Por otro lado, 
11 participación en estos anos 
, su compromiso tan dirccto 
t011 la dictadura, seguramente 
1111 a llevar a los chilenos a 
IQll!ear su disoluci6n defüúti-
"-

No creo que en Chile pucda 
rt1taurarse, en ningún caso, el 
lllltma de comunicación que 
t:!2uios en el pasado. V amos 
1 tencr que construir un siste
ma completamente distinto, cn 
~ cual el Estado garantice el 
becho dei pueblo a expre
w a través de los medios de 
aimunicación. Crco que a eso 
11,"'iran los chilenos, que estM 
Cl:l!lpletamente desilusionados 
~ ~ actitud servilista que ha 
tmc1o la gran prensa chilena y, 
?:t ciert-0, de la acción dei go
licrno a través de los medios 
i comunicación, que son dei 
Ll.1do y no dei gobierno, pero 
tctlgobiemo los hace suyos. 

Dupu& dei estado de sitio 

C6111Q ve e/ momento ac
t..al por e/ que est6 posando 
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EJ pueblo plerde d mledo 

Chile y sufuturo a corto ptazo? 
- Oespués dei estado de si

tio Chile vive un clima de te
rror, como en los primeros 
tiempos en que éste se impuso. 
Centenares de dirigentes han 
sido detenidos, muchos han si
do brutalmente torturados. La 
actividad política está total
mente proscripta; en las gran
des ciudades existe un clima 
policial que afecta y atemoriza 
a toda la población. El régimen 
ha logrado silenciar a la prensa 
y parar la acci6n de la oposi
ci6n. Pero superado este trau
ma de los primeros meses, el 
pueblo ha demostrado que 
vuelve a perder el micdo, que 
empieza a organizarse y a pre
pararse para seguir luchando 
en contra de la dictadura, 
cueste lo que cueste. 

Nosotros creemos que este 
estado de sitio no se va a pro
longar tanto tiempo como el 
anterior; el gobiemo no se va a 
exponer a utilizar la última 
herramienta que tiene para que 
ésta sea superada por los chile
nos y por las organizaciones 
opositoras. Va a levantar el 
estado de sitio y luego vamos a 
volver a la nonnalidad, que en 
Chile es la lucha y moviliza-

ción dei pueblo por obtener su 
libertad 

Sal~ fortalecidas las po
siciones intransigentemente 
democráticas y el gobiemo, 
que en estos dfas aparece como 
el gran triunfador, somará una 
derrota más en el proceso irre
versible dei pueblo cbilt!no por 
conquistar sus derechos con 

cuJcados. 

,Cuáks serlan las solidas 
polldcas7 

- Las wúcas salidas políti
cas a muy corto plazo son las 
salidas accidentales. la poSlbili
dad de que los militares rcsuel
van la situación y decidan po
ner término a un régimen cada 
vez más personal y menos ins
titucional. 

A mediano o a largo plazo, 
la salida depende nada más que 
de la fortaleza dei pueblo y de 
la posibilidad de derrotar a los_ 
opresores. Yo no creo que la 
presión que está ejerciendo 
Estados Unidos esté destinada 
a la libemción de los chilenos. 
Estados Unidos alent6 el golpe 
de Estado y ha sostenido inva
riablemente a la dictadura de 
Pinochet. Lo ilnico que quiere 
Washington es que el régimen 
dict.atorial se perpetúe, a lo 
mejor con la decisión de que 
Pinochet deje el gobiemo, pero 
en ningún caso está promo
viendo una liberación, que sin 
duda alguna afectarla sus in
tereses y los de las clases do
minantes, que en Chile mantie
nen tantas relaciones con el 
imperialismo. 

Yo creo que este segundo 
camino es el más probable. • 

Entrevista de 
Alejandro Tumeyán 
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Notas de Comunicación 

Paraguay: interfieren 
radio opositora 

Asumiendo una inusual 
defensa de la libertad de ex
presión, el Departamento de 
Estado norteamencano p1-
dió recientemente ai gobier
no paraguayo el cese de las 
interferencias que viene su
friendo la radio Nandutl. 

Se trata de una emisora 
independiente que difunde 
las opiniones de los oposi
tores a la dictadura dei ge
neral Alfredo Stroessner. 
Desde diciembre dei alio pa
sado, una selial pirata torna 
inaudibles durante la mayor 
parte dei dia las emisiones 
de Radio Nanduti, con la 
consiguiente pérdida de au
diencia y de publicidad. 

"EI gobierno de Paraguay 
no ha investigado ni casti
gado a los responsables de 
esta negación de la libertad 
de expresión", afirmó Philys 
Oakley, vocera dei Departa
mento de Estado. La funcio
naria ponderó que "esta 
falta de acción pane en tela 
de juicio el respeto dei go
bierno paraguayo a los de
rechos humanos básicos 
aceptados internacional
mente, incluyendo el dere
cho a la propiedad privada y 
a la libertad de expresión". 

En 1984, el gobierno de 
Asunción clausuró el im
portante diario "ABC Calor" 
y realizó varias tentativas de 
intimidación contra Radio 
Nandutí. En abril y mayo, 
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tanto los estudios como la 
plante transmisora de la ra
dia. fueron atacados por 
bandoleros. acompaliados 
por una banda de música 
que tocaba piezas exaltando 
el ré91men de Stroessner y 
el partido de gob,erno. 

Según Oakley, el embaja
dor de Estados Unidos en 
Paraguay, Clyde Taylor, pre
sentó una protesta de su 
gobierno contra los ataques 
a Radio Nandutí. Rompien
do con la prácttca de sus 
predecesores, Taylor se reu
nió con dirigentes de la coa
lición opositora -formada 
por cuatro partidos- deno
minada Acuerdo Nacional. 

Durante 1986, Washington 
adoptó una postura más cri
tica con respecto a la situa
ción de los derechos huma-

I 
dei afio pasado sin que las 
autoridades dei régimen m,. 

litar explicaran los motivos 
de la medida. 

EI director de la publica· 
ción, Felipe Pozo, serialó 1 

ilegalidad de la medida l• 
que -dijo- "fuimos clausu, 
rados antes de la implanta· 
ción dei estado de sitio y ~r 
decreto referente a la deci· 
sión fue publicado en eldia· 
rio oficial recién dos dias 
después". "En primar lugar 
-alegó Pozo-, la medida 

nos en el gobierno de constituye una violación a a 
propia Constitución política 
de 1980, dictada por el go· Stroessner. 

bierno actual, y, en segundo 
término, la clausura aten!l 
contra el derecho de propte· 
dad, su uso, goce y disposl· 
ción". 

Chile: publicación 
clausurada entabla 
querella ai gobierno Por su parte, Lavandero 

selialó que "esta será 11 

EI presidente de la direc- primera querella judicial en 

tiva dei periódico clausurado un caso de este tipo pre· 

"Fortin Mapocho", el ex sentada durante el régime" 

senador democristiano Jor- militar" que se encuentra en 

ge Lavandero, anunció la el poder desde 1973. "Es· 

decisión de presentar una paramos sentar un prece· 

demanda judicial contra el dente para que el gobierno 

gobierno, requiriendo una in sepa que cuando clausura 

demnización por danos y un media informativo debe 

perjuicios. indemnizarlo adecuada· 

La publicación opositora mente", agregó el ex sena· 

fue clausurada en setiembre dor. 



, 
Economia 

OPEP: La búsqueda 
dei equilibrio 
H cambio de pol~ica de Arabia Saudita permite que los 
~~es exportadores de petróleo lleguen nuevamente a 
111 consenso para estabilizar los precios, pero sólo el 
Muro dirá si se recuperó la credibilidad de la 
ocganización que los une 

E ! ~fTóleo es p:obable
mente la materia prima 

im sujeta a bruscas oscilacio-
, ics y a cambios imprevisibiles, 

, vcces espectaculares. Sin 
mibargo, los princípales acto
a que operan en el mercado 
dd crítico combustible han 
prsto las bases para un perfo
ib que podóa caracterizarse 
p;r una relativa estabilidad de 
m precios y del abasteci-
111nto dei producto, junto con 
11 dcsarrollo armónico de las 
,nncipales fuentes de energfa 
rael futuro próximo. 

Este panorama positivo 
11ttge, en principio, de las dê-

1 lisiones adoptadas por la 
1 l'J! conferencia de los Países 
1 Üportadores de PetróJeo (O-

PEP) en Ginebra, el 20 de di-
1 iimbrc de 1986, y por la si-
1 ~ reacción dei mercado 

ralas semanas siguientes. 
Para la OPEP, se trató de 

1 1111 nueva política que puso 
1 Plllo fmal a la estéril guerra 
1 t prccios desatada un aiio 

zación de los trece países ex
portadores se fijó un objetivo 
razonable y realista, con pre
cios a un promedio de 18 dó
lares por barril de crudo. En 
efecto, pocos días después de 
la conferencia las cotizaciones 
en el mercado libre ya se accr
caban a los 18 dólares. 

Se trata de una cuota que es 
equidistante en relación a los 
bajos niveles causados por la 
guerra de precios, que vio caer 
las cotizaciones por debajo de 
diez dólares, as.r como las 

grandes aJzas de las fases críti
cas, cuando éstas treparon aJ 
m:ord de ~rca de 40 dólares. 

Los precios astronómicos 
implicaron graves problemas 
para los consumidores, en 
tanto que el petróleo muy ba
rato acercó las economfas de 
mochos productores a la ruina. 
A más largo plazo estas t>scila
ciones cubrieron de incerti
dumbre el panorama energéti
co, desplai.ando expectativas e 
ingentes inversiones. 

El petróleo encarecido in
centivó a las potencias capita
listas a instrumentar políticas 
de ahorro de energia y, sobre 
todo, a desarrollar fuentes al
ternativas ai petróleo. Si los 
precios elevados bubieran pre
valecido durante un largo pe
ríodo, los problemas de la 
OPEP se babóan tomado in
sofubles. 

Las grandes alzas se regis
tramo en J 973 y en 
1978/1979. La reacción de las 

- y scõaló e l regreso a un 
IISltma de precios oficiales fi
~ La clave de estas decisio
lCI consiste en que la organi- La "1•tma prima m4s sujeta a bruscas osdlaciones de pndos 
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potencias consumidoras cs
timuló políticas para am.inorar 
su dependencia dei petróleo 
que darlan resultado en los 
anos sucesivos, pero ai mismo 
tiempo produjo modificaciones 
profundas eo e1 ámbito de la 
producción de hidrocarburos. 

En primer término convir
tió en rentable a explotaciooes 
de petróleo que antes de las al
zas no eran económicas, debi
do a las inversiones que ex.i
gían o a los elevados costos de 
extracción. Ello hizo irrumpir 
nuevos competidores en el 
mercado petrolero, hasta en
tonces abrumadoramente do
minado por la OPEP. Estos 
productores no estaban com
prometidos por la política de 
precios fijos de la OPEP que 
ágió hasta diciembre de 1985, 
de manera que podían hacer 
descuentos y captar partes cre
cientes de la demanda que an
tes se dirigia a los miembros de 
la organi.zacióo. 

El mercado ~ satura 

Este proceso se verific6 de 
manera rápida e implacable. En 
1979 Ia producción conjunta 
de la OPEP llegó a su tope, 
con casi 31 millones de barriles 
diarios. Seis aiios más tarde la 
demanda había disnrinuido a 
cerca de la mitad de esa cifra y 
el mercado se encontraba sa
turado, empujando los precios 
ai descenso. 

Esto obligó a la OPEP a re
ducir constantemente la oferta 
a. fin de detener el abarata
míento de su producto. La 
80! conferencia estableció 
una producción conjunta de 
15,8 míllones de barriles dia-
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rios que en general los obser
vadores consideran que puede 
llevar la oferta y la demanda a 
un punto de equilibrio. 
~ claro que para ello todos 

los miembros de ta organiza
cióo deberían rcspetar riguro
samente las cuotas nsignadas a 
cada uno de ellos, haciendo 
gala de una disciplina que no 
siempre observaron en el pasa
do. 

Otra interrogante surge de 
las reservas acumuladas por las 
compafilas petroleras durante 
la guerra de precios, que les 
permitió adquirir grandes can
tidades de erodo a precios su
mamente convenientes. La li
quidación de estas reservas a 
los precios actuales aumentaría 
la oferta, dificultando la táctica 
de estabiliz.ación de la OPEP. 

EI petróleo a bajo precio 
fue una realidad antes de 1973 
y durante l 986. En tal situa
ción, el ccudo es imbatible 
frente a sus ri vales energéticos 
y desestimula las inversiones 
en fuentes alternas. Simultá
neamente toma antieconómi
cas las explotaciones petroleras 
costosas que se habían vuelto 
rentables debido a las alzas. 

Asf, durante el afio pasado, 
muchos yacimientos se cerra
ron debido a que los costos de 
extracción eran superiores ai 
precio dei mercado. Esto se 
verificó con particular intensi
dad en los Estados Unidos, 
donde tuvo origen la industria 
petrolera hace más de un siglo. 
Hay alli numerosos yacimien
tos cuyas reservas primarias se 
han agotado y que hacen ne
cesario acudir a técnicas de re
cuperación complejas y caras 
para Ja extracción de las reser-
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vas secundarias. 
En consecucncia, las an

portaciones norteamcri~ 
de crudo, que a comienzost 
1986 se situaban en 4,S miD<). 

nes de barriles diarios, salta* 
a 6,2 millones diez meses mi 
tarde. 

La caída de las cotizaciora 
en 1986 fue un bencfJCM> 1 

corto piazo para las ecollOIDÍI! 
de los países importaoo1t1. 
pero hizo temer que, de ma. 
tenerse cuatro o cinco anos 11 

precio inferior o cercanoadii 
dólares por barril, se confip 
rase un cuadro semejanteal~ 
1973. 

En razón de estos antea
dentes pucde inferirse qut d 
precio fijado por la OPEPatl 
en un punto intennedio en!!! 
un nivel alto que fomentarú1 
sus competidores y un ni'lli 
bajo que aumentaria la dcpen
dencia de los hidrocarburos. 

Los precios de los 
competidores 

Se estima en general quelll 
inversiones en energta nudr.r 
soo rentables con el crudo s
t~ado entre 18 y 20 dólares.« 
manera que el precio de rtfi
rencia de la OPEP no es 11111 

amenaza en este ámbito. Pt11 
en esta delicada materia las~ 
cisiones suelen estar inOui'bl 
por la política y es visible li 
aumento de la oposición a lll 
reactores nucleares. 

En cuanto ai carbón, se t 
oonsxlera rentable a partir de U 
dólares por barril de crudo,lk 
manera que es posible prel"(I 
que se siga invirtiendo en~ 
esfera. Esto es de suma 11)1-

portancia, ya q~e el princi~ 



l-.-~:~ .. 
blc co el mundo es el carbón, 
cuyas reservas comprobadas 
.iti muy superiores a las dei 
petróleo. 

Por el contrario, es poco 
probable que se vuclva a in
l'Clllir en exploraciones y en 

, 111tY&S cxplotaciones cn yaci-
1 ~tos de altos costos, luego 

1 
de un afio cn el que las invcr-
ikiocs caycron drasticamente. 
Esto serfa favorablc a la 

, OPBP, ya que los mayores 
t COS10$ de la OPEP se registran 

m las potencias dei Norte, 
mientras la ex tracción eD los 
~ de la OPEP y cn otros 
apartadores dei Tercer Mun-

l illsuelen ser los más bajos. 
1 En el Mar dei Norte, por 
, ijcroplo, las invcrsioncs de las 
1 anpresas t:rasnaciooaJes se re
, ~roo en 40% cn el 111timo 

Precisamente en el Mar dei 
Norte, compartido por el Rei
fll Unido y Noruega. las cx-
111:ciooes han llegado a su 
fllllto máximo y, de no efcc-

1 lillr!e nuevas explotacioocs, la 
1 l'OOUccióo comenzarfa a de
~ dinar en el futuro próximo. 
k A comienzos de la década 
:· filiada, cuando se comcnzó a 
• aplotar el petróleo dei Mar de 
1 Sorte, el desarrollo de ~ 
:· lllnpo petrolero costaba a ra-
• lfG de cinco dólares por barril. 
• !ctuahnente esc costo se ba 
1 lll!tiplicado por cuatro. Debi-

l> a la "Lcy Minera de los 
~ '.iooimentos Decrecientes" 
1 L • 
1. ~ pozos más accesibles son 
k l:s Primeros que se explotan y 
s flldan para después los más 
11 ~s. es decir, los que exi
~ l!llcostos más elevados. 
1 El panorama que se des-
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EJ mlnbtro de Hlclrocarbaroe de Arabla Saudita, Hlabam Nuer 
(izqalercla), coa su colega de Iadonesla Dr. Sabreto, duna te la 6Jtlma 
reualdn de la OPEP, el 15 de dldembtt, en Gl.aebn, Sulza 

prende es, por lo tanto, de 
cocxistencia cn el ámbito de las 
fueotes de energfa. Es por ello 
posible que esta nueva politica 
de la OPEP no sea frontal
mente combatida por las po
tencias occidcntales, que hosti
lizaron a la organización desde 
que en 1973 asumió el coDtrol 
dcl mercado y decidió elevar 
los prccios. 

Uo panorama alio i11clerto 

Pero DO ba.5lará Ja fijación de 
un precio oficial para mover 
las inversiones CD una u otra 
dirección, aunque a corto plazo 
se afiance el establecido por la 
OPEP. Lo decisivo será la ex
pectativa sobre los precios a 
largo plazo y en este sentido 
aón no se ve claro cuál seda la 
política de la organización. Si 
ésta Uega a definir una politica 
de cotizaciones intermedias 
a largo o mediano plazo, y lo 
hace de manera convincente, 
podrfa hablarse de una nueva 
etapa en el mercado petrolero, 

alejada de las oscilaciones e in
certidumbres, y por lo tanto de 
real estabilidad. Las incógnitas 
en este aspecto deberfan des
pejarse o permanecer a lo largo 
de las reuniones que la OPEP 
celebre en 1987. 

Entretanto, es un becho que 
coo su nueva escala de cotiza
ciones y la rcducción de la 
producción conjunta, la orga
nización abandona un afio de 
contrastes. 

Según datos de la OPEP, 
los trece países petdicron 50 
mil millooes de dólares en 
1986. El cálculo en t.éminos 
reales, teniendo en cuenta la 
disminución de los precios no
minales del erodo más la de
valuación dei dólar, muestra 
que los ingresos cayeron eD 
65% en 1986 en relación a1 afio 
anterior. En términos globales 
los ingresos de la OPEP en 
1986 se contrajeron a una 
cuarta parte de los que recibió 
en 1981. 

Estas realidades demostra
ron las inconveoiencias de la 
guerra de precios declarada 
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por la OPEP en diciembre de 
1985. La responsabilidad de 
esa decisión recayó en Arabia 
Saudita, cuya política petrolera 
era entonces dirigida por el 
ministro Ahmed Zaki Yamani. 

Arabin Saudita es el mayor 
exportador mundial y, aunque 
su cuota pactada dentro de la 
OPEP es de 4.3 millones de 
barriles diarios. puede producir 
más de diez millones de bnrri
les diarios. 

Yamani COilsíguió impooer 
la guerra de precios como un 
medio de forzar a los exporta
dores ajenos a la organización 
a que convinieran en reducir su 
oferta y cesaran de haccr una 
competencia juzgada desleal, 
ya que se beneficiaban con 
precios sujetados por la OPEP 
merced a la reducci6n de su 
propía oferta. mientras aqué
llos incrementaban sus ventas. 

La nueva láctica consistió 
en abandonar precios oficia1es 
y cuotas limitativas, póvile
giando la recuperaci6n de una 
tajada cuantativamente mayor 
en el mercado. 

El resultado fue dernoledor: 
en pocas semanas el precio, 
que estaba en un promedio de 
28 dólares por barril, se des
plomó por debajo de diez dó
lares. 

La gran capacidad produc
tiva de Arabia Saudita le per
mitió imponer su maniobra por 
el mero expediente de abando
nar su cuota y lanzar a las pla
zas cuanto pudiera vender a los 
precios decrecientes que indi
caba un mercado saturado. 
Pero las ingent~ pérdjdas pro
vocaron la oposición de los 
demás exportadores, jaquean
do la urudad de la OPEP. 
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La OPEP unida tltne todav{a un 
potencial determinante 

~I viraje saudita 

El 29 de octubre dei afio 
pasado el monarca saud( despi
dió a Y amam y designó en su 
reemplazo a Hisham Nazer, 
implicando un viraje que puso 
fio a la guerra de precios. 

Esta mudam.a fue esencial 
para llegar a las decisiones del 
28 de diciembre. El acuerdo 
fue alcanzado en el ambiente 
de mayor consenso de los últi
mos anos. 

La organjzación estuvo 
siempre dividida entre "duros" 
y "blandos", siendo estos últi
mos liderados por los sauditas. 
Ambas posiciones están de
terminadas por razones pollti
cas pero también pesan inte
reses nacionales estructurales. 

Un país como Arabia Sau
dita, coo ingentes reservas y 
escasa población, tiene la ex
pectativa de mantenerse como 
un gran exportador durante 
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más de medio siglo. Puedc, por 
lo tanto, preferir un precio ! 
moderado que desestimule cl 
desarrollo de competidores 
energéticos y buscará con
trastar a l?s miembros de b 
OPEP que pujen por p~ 
um altos como pueda imponer 
la fuerza de la organizacióo cn 
el mercado. 

Pero la mayorfa de los aso
ciados de la OPEP tieoeo WII 

densidad poblacional mucbl 
mayor y reservas muy infe
riores. No puedcn pensar ~ 
compensar la mengua dei prt· 
cio con mayores exportaciorw.i 
porque ello los llevarfa a ~ 
ruina en breve. 

Por lo tanto, las diferellClal 
de intereses dentro de la OPEP 
responden a situaciones ci 
fondo que no cambiarán. Ptio 
es posible armonizarlas pan 
buscar un punto interinedil 
entre exportadores de un rnís· 
mo recurso. 

Tal es la vía que pareaa 
transitar, en esta fase, b 
rruembros de la organizaciót 
Si las próximas reuniones® 
finnan esta línea, toda la polf
tica de la OPEP ganaráenCR· 
dibilidad y podrá aspirar a R· 

cobrar su influjo en las pld 

EI panorama de hoy no esd 
mismo que en 1973, cuandob 
países de la OPEP controlabll 
más de dos tercios de las u· 
portaciones mundiales de cru· 
do. Pero la OPEP tiene en Ili 
manos alrededor de la mitad« 
las exportaciones y dos terct
ras partes de las reservas tnUt 
diales de petróleo. Es aun • 
potencial determinante, a G(IG" 

dición de que se lo utílice co
hesionadamente. 

1 

PabloP~ 
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1 Minor1as 

En el centro de Ia 
controversia 
Los inmigrantes de origen latino genetan una discusión 

1 en la sociedad norteamericana sobre su papel en la 
iroducción y su influencia en la vida social y cultural 

1 

D
urante la actuaJ crisis eco
nómica de Estados Uni-

k A causa de la crisis econó-
mica, de la caída de la tasa de 

~ "'1ancia y el aumento de la 
• rompetencia inLernacional, la 
~ ~omía atraviesa un proceso 
~ ft rcesrructuración que inclu-

dar las presiones sobre salarios 
y ganancias, y b) la simplifica
ción e internacionalización dei 
proceso productivo. Este pro
ceso requiere cantidades cada 
vez mayores de trabajadores 
no calificados. Desde el punto 
de vista de los capitalistas, la 
fuerza de Lrabajo de los traba
jadores latinos, particular
mente de los mexicanos, reúne 
muchas características desea
bles. 

Los trabajadores latinos 

pueden ser utilizados en em
pleos no calificados, de bajos 
salarios, alta rolatividad y ex
tensos horarios. Estos trabaja
dores carecen de derechos le
gaJes y sindicaJes, por lo cuaJ 
se ven obligados a aceptar bo
rarios nocturnos, a trabajar 
fuern de hora y en los feriados. 
Es así que la participación de 
los trabajadores inmigrantes, 
lejos de disminuir, ba venido 
aumentando sin cesar. 

La reestructuración de la 
fuerza de trabajo significa un 
incremento tanto en el número 
de empleos técnicos, especiali
zados y bien pagos, como en el 
de empleos no calificados. Por 
supuesto, esla doble tendencia 
se desarroUa a expensas de los 
trabajadores semicalificados. 
Un informe referente a los 
cambios que se están proce
sando en la composición de la 

)t a) la reducción de los cos-
• 101 de producción, sin descui-

Los trabajodores latlnos son utilizados en trobajos no catJficados, de 
bajos salarios 
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fuena de crabajo, publicado 
por el San Francisco Chroni· 
ele, revela que "muchos eco
nomistas. sociólogos. hombres 
de negocios y líderes obreros 
temen una tendencia hacia una 
sociedad diviruda entre los que 
tienen y los que no tienen, ca
lificados y no calificados, ilus
trados e ignorantes". 

ConsecuenciAs de la 
introducción de la 
"higb tecb" 

La simplificación dei pro
ceso de trabajo mediante la in
troducción de equipamientos 
crecientemente sofisticados de 
alta tecoología, tiende a des
valorizar las aptitudes indivi
duales dei trabajador, para 
quien la pérdida gradual de 
cootrol dei proceso productivo 
tuvo un precio en términos de 
salarios menores y peores con
diciones de trabajo. 

Para reducir salarios, el ca
pital cuenta coo tres alternati
vas: a) el debilitamiento o la 

·-=-~ 
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destrucción de los sindicatos; parcialmente, por qué, a pesai 

b) mudarse, dentro o fuera de de la elevada t.asa de desoeupa. 
fronteras, hacia regiones doo- ción, la cantidad de trabaja&,. 
de la mano de obra barata es res inmigrantes indocumem1. 

abundante y no dispone de dos contimta en ascenso. ~1 
derechos sinrucales: y e) con- propietario de restaurante !t 
tratar trabajadores ilegales quejaba de sus empleaoos 
que, debido a su situación, se afirmando: "Uno de cada tro 
ven obligados a aceptar sin empleados de la casa es inca. 
discutir cualquier condición de pai de hacer su trabajo en d 
trabajo y los salarios que les tiempo debido; resulta diffci 
ofrezcan. ponerlos a trabajar. Lograr~ 

Mientras tanto, se verifica Ueguen en hora, se pongan ~ 
que el número de empleos no unifonne y atiendan a b 
calificados, de bajos salarios, clientes con una sonrisa cscn 
es más elevado que el de imposible, porque el trabajoei 
puestos de trabajo que requie- considerado de baja cate~ 
ren habilidades espec1ficas. AI ría". 
mismo tiempo, el sector técni- "En el sudoeste dei paf.l.b 
co, educativo y profesional de idea de vivir sin los trabajaoo. 
la sociedad está en ascenso, res ilegales es tan alannan2 
junto con sus expectativas de como la de vivir sin la luz dei 
mayores salarios y prestigio sol", es el comentario dei Wal 
social. Los factores sociales Srreet Journal sobre la presco· 
que detenninan qué empleos eia de los irunigrantes ilcp 
son aceptables y para quiénes, Pero es más importante laop· 
el creciente nivel técnico de la nión dei Consejo de Ase.wt1· 
población norteamericana y la miento Económico de la preli· 
presión por mejores salarios dencia, que recientemente st· 
ayudan a explicar, aJ menos iialaba que "la inrnigraciónha· 

0 eia Estados Unidos aumenta d 
] empleo total y la produccioo 
~ en este pafs, como también d 
i ingreso per cápita de la pobla· 
~ ción nativa. Además, los inmi· 

grantes proporcionan una ga· 
nancia fiscaJ neta, usando rela· 
tivamente pocos servicios ) 
pagando más impuestos". E.s10 

significa que lo;, mexícanOI 
llegan a Estados Unidos, i» 

porque sean "pobres y ham· 
brientos", 1 como la prensa 
intenta demostrar, sino porque 

· constituyen un importante cs· 
labón en la cadena productiVI 
dei país. 

A pesar dei desempleo, los trabajadores norteamericanos despreclan 
los trabajos servUes 

Las observaciones dei Wo/1 
Srreet Journal y de los conse· 
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'I"' ,oon6núoos de t, p:-
dencia resultan significativas si 
i considera que se trata de la 
pnmera vez que en el mundo 
fin!llciero o entre economistas 
ronservadores se admite que 
bs iomigrantes indocumenta
ilos representan un "beneficio 
11110 para la nación". Las capas 
medias y el gobiemo han di
hmdido tradicionalmente la 
ilea de que los trabajadores 
ixlocumentados son un "peso 
pua la nación", que es la opi
Gâin predominante entre la 
r.ayorfa de los ciudadanos 
ooncamericanos. En la lucba 
ixir los derechos de los traba-

1 ~res indocumentados, es 
cportante que este mito co
inience a ser reexaminado. 

Varios grupos empresaria
b tales como la Mesa Redon
da de Califom.ia, la Cámara de 
Cooiercio de Estados Unidos, 
k Sociedad de Granjeros, Ho
ldes, Restaurantes y Fábricas 
ilcl Sudoeste, la Fundación 
Hmtage y economistas con
ffiadores, incluso el notorio 
l!ilton Friedman, admiten la 

1 llción de "ganancia neta para 
k nacióo" y temen la aproba
~ de leyes que castiguen a 
~nes dan empleo a los "in
ligraotes ilegales". 

, Las diversa$ posiciones 

l!s importante sefialar que 
, às diversas posiciones con re

lición a la reforma de la ley de 
1 11Dligraci6n se establecen de 

Dloera düerente que en otros 
tmas poUticos. Por eso, no 

1 ibeo sorprender las extra.fias 
lianzas sobre el tema. Algu
~ sectores · conservadores 
lltin dei mismo lado de los 
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Los lomlgraotes represeotao un lucro líquido para la economia 
norteamericana 

inrnigrantes latinos y las orga
nizaciones de izquierda. En 
una conferencia sobre inmi
gración organizada por la Uni
versidad de California, Mike 
García, dirigente dei Sindicato 
de los Empleados de Servicio, 
comentó ai respecto: "Nunca 
hubiera imaginado que algún 
dfa me verfa dei mismo lado 
que la fundación Heritage". EI 
representante de la Fundación 
replicaria después que era la 
primera vez que estaba de 
acuerdo con la Unión Ameri
cana por las Libertades Civiles. 

Otro aspecto de esta con
tradicción reside en el hecho 
de que la presencia de los in
migrantes mexicanos y cen
troamericanos ayuda a resol
ver de alguna forma los pro
blemas económicos y poUticos 
dei país. 

Tradicionalmente, el go
biemo norteamericano, la bu
rocracia sindical, los políticos 
conservadores y racistas y or
ganizaciones como la "Mayo
rfa Moral", U.S. English, la 
Federación por la Reforma de 
la Inrnigración Americana, 

Crecimiento Democrático 
Cero y la Organización por el 
Equilibrio entre Población y 
Medio Ambiente, han acusado 
a los inrnigrantes mexicanos de 
causar desempleo y ayudar al 
descenso dei nivel de los servi
cios médicos para los ciudada
nos norteamericanos. 

Pero los problemas econó
micos, sociales y políticos de 
Estados Unidos se han agrava
do a tal punto que el número 
de organizaciones que atribu
yen casi todos los males a la 
inmigración ha aumentado. El 
13 de abril de 1986, la organi
zación por el Equilibrio entr~ 
Población y Medio Ambiente 
publicó el siguiente aviso en el 
San Francisco Chronicle y 
otros periódicos locales: 
"i,Cuál piensa Ud. que es la 
causa de los. emõotellamientos 
de tránsito? i,De la contamina
ción ambiental? i,Del aumento 
de la criminalidad? i,De los 
aumentos de impuestos? Es ... el 
crecirniento demográfico que, 
en su mayorfa, proviene de la 
inrnigración, principalmente de 
la ilegal". 
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"Futuro dei pueblo": los latinos comienun ajugar un rol importante en la política norteamericana 

En la última campana elec
toral, los candidatos conserva
dores, en su mayoría de Cali
fomia, vincularon los "ex
tranjeros ilegaJes" ai narcotrá
fico y a1 terrorismo. En un 
aviso publicitaria de televisión, 
el precandidato republicano a1 
senado, Mike Antonovich, 
aparecía en lo alto de un acan
tilado mirando bacia centena
res de extranjeros amontona
dos del otro lado de la fronte
ra. El candidato decía entonces 
que la inmigración ilegal 
"cuesta miles de millones de 
dólares por ano a los contribu
yentes, proporciona un canal 
para el narcotráfico y facilita 
la entrada al pafs de terroris
tas". 

Campaiias de este tipo sur
tieron efecto debido a la histe
ria colectiva contra los traba
jadores inmigrantes, que se re
fleja en las p resiones de la opi
nión p(íblica a favor de una le
gislación más restrictiva. Las 
encuestas de la Gallup mues
tran que las tres cuartas partes 
de la población apoyan la ley 
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Simpson-Rodino. 

El desafio de la inmigración 

La fuerza de trabajo de los 
inmigrantes latinos representa 
un desafío, tanto a corto como 
a largo plazo, y tanto para las 
instituciones polfüca e ideoló
gicamente racistas, y para los 
ciudadanos norteamericanos 
que aún están impregnados de 
intensos sentimientos racistas. 
EI crecimiento cuantitativo de 
las minorias (mulatos, negros y 
asiáticos) desafia este sistema 
institucionalmente racista. Por 
otra parte, el hecho de que las 
minorias crezcan a tasas más 
altas que la mayorfa, las coloca 
en mejor posición para comba
tir ai racismo. 

En su famosa propuesta de 
reforma de las leyes de inmi
gración, R.D. Mazzalli expresa 
los temores que ese desafio 
suscita: "Cuando las diferen
cias lingüísticas y culturales 
pasan de un cierto nivel, se ve 
seriamente amenazada la uni
dad y la estabilidad polftica de 

la nación. Esa unidad provxa 
de un lenguaje común y de11:1 
cultura básica formada ixi 
valores compartidos, con1t· 
ciones y costumbres, que Gl· 
cen de nosotros amellC8JXI 
diferentes". 

La inmigración constitv)t 
también un desafío ai co11.111· 

vadorismo en Estados Uruib 
AI carecer de cualquier p~ 
tección legal, los nuevos irurr 
grantes latinos pueden serfi 
cilmente manipulados y usadlr 
con propósitos reaccio11a1U 
No obstante, después que k· 
galizan su situación, tien«i 
a sumarse a las fuerzas tibeJt 
les y progresistas. 

Eiósten condiciones cni

cretas para la fonnación « 
una poderosa alian1J1 polília' 
organizativa de las mino~ 
raciales en la que los latinos.ca 
virtud de su creciente pil/ 
cuantitaúvo, cultural y políD· 
co, pueden desem!)$liiar un ri· 
pel importante. De hecho,tSIJ 
alianza ya existe en forma C!II· 

bríonaria en la "Coalición Ar· 
co Jrís'':! y cn los bloques pir· 



1mientanos de latinos y negros 
,cn algunos comicios tocaies, 
~ los de Chicago. Esto no 
sinifica que no haya confüc
~ entre las minorfas; por el 
~trario, éstos han sido la 
1111113, pero ahora se está 
IIO!ucionando en sentido 
l'llt5tO. 

· Los latinos representan 
11:lhién un desafio desde el 
~to de vista geopolítico con 
sióo a las políticas domés
igs e intemacionales. En el 
;lJOO doméstico, los latinos 
sn concentrados en las re
DlOCS más pobladas: la zona 
~na!, Chicago, Nueva 
!orl: y también en un área po-

r loca, estratégica e histórica-
1 1t11re conservadora, como e) 
~ lllocste. El Grecim.iento de los 
·· iioos representa una amenaza 
" un desafio a las fuerzas 
' :rarvadoras. En las últimas 

:hciooes, 75% de los latinos 
r. ~6a los demócratas. 
f· 

~ t'lobstáculo político 

~ En términos de geopolítica 
~ wnacional, los latinos se 
, ~ntran en la zona fronteri 
~ •intre Estados Unidos y Mé
s IO. A medida que aumentan 

• conllictos entre Estados 
!· .. 

':ilos y América Latina, los 
. linos constituyen un obstá
~ .i, de impor tancia política 

1 ~nte para una eventual 
~ lltrvención norteamericana 

2 •América Latina. El "Movi
~ 111110 Santuario"3 resulta 

iiltrativo al respecto. 
~ Eq la misma medida que 
u !Wuto y América Central son 
. :rr.ooerados parte dei "siste-
1. ll de seguridad" de Estados 

l~, la cuestión de la inmi-
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gración proveniente de esos 
países se convierte en un tema 
político delicado. A la luz de 
este hecho, cabe tomar en serio 
las declaraciones de la Agencia 
Central de InteLigencia (CIA), 
dei Servicio de I nmigración y 
Naturalización (JNS) y de las 
organiz.aciones de derecha 
cuando sefialan que los "inmi
grantes clandestinos" constitu
yen "una amenaza a la segu.ri
dad nacional mayor que la 
Unión Soviética". EI propio 
presidente Reagan advierte: 
"Hemos perdido el control de 

economía norteamericana de
pende de los inmigrantes mexi
canos como las plantas depen
de dei agua. 

Desde esta _perspectiva, la 
ley Simpson-Rodino, lejos de 
resolver los problemas de la 
inmigración, pueden, por el 
contrario, complicarlos aún 
más. 

Para que esta ley pudiera 
ofrecer una solución viable a1 
problema inmigratorio, debería 
haber tomado en cuenta las 
transformaciones sociales y 
políticas arriba mencionadas. 

Un ogent; de lnmigración busca inmigrnntcs clandestinos: " Hemos 
perdido el contro l de nuestras fronteras", dijo Reagan 

nuestras íronteras: ninguna No obstante, como vimos an-
nación puede hacer eso y so- tes, la ley está en contradicción 
brevivir", con esos cambios. La ley no es 

Sin embargo, el gobiemo y otra cosa que la intención de 
los empresarios están en un forzar un cambio en la desa
dilema con respecto a los inmi- gradable realidad de millones 
grantes latinos. El gobiemo de desemplcados, pero donde 
aprobó la ley Simpson-Rodino escasean trabajadores dis
en respuesta a las presiones puestos a desempenar tareas 
políticas de la opinión pública, serviles. 

de la burocracia sindical y de Sanciones: 
las organizaciones tanto libe-

un control efectivo 
rales como racistas conserva-
doras. Pero. por otra parte, la La única fom1a de controlar 
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efectivamente la inmigración 
seria aplicar sanciones aJ em
pleador. La Casa Blanca y el 
Congreso lo saben muy bien, 
pero sancionar a los empresa
rios tambiém presenta sus pro
blemas. Si se aplica la ley, las 
sanciones constituirían "un 
impuesto aJ trabajo y la pro
ducción de bienes y servicios 
se veria reducida", según la 
opinión de los propios asesores 
económicos de la administra
ción. No obstante, cabe espe
rar un enfrentamiento entre los 
empresarios y el gobierno 
mientras prosigue la búsqueda 
de nuevas maneras de dismi
nuir los costos de producción. 
Probablemente éstos incluirán 
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un aumento del número de ne
gocios dcsarrollados en otros 
países, donde la mano de obra 
es más barata, investigaciones 
tecnológicas que permitan 
ahorrar fuerza de trabajo y el 
combate a las organizaciones 
de trabajadores y a los dere
chos laborales en general. De 
esta forma podrá resolverse la 
cueslión de los "extranjeros 
clandestinos" pero no los pro
blemas cuya causa pretende 
atribucrseles. 

Si la ley no se aplica para 
los empleadores, sino sola
mente para los trabajadores sin 
documentos, como ha sido 
norma hasta ahora, cabe espe
rar un empeoramiento de la 
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situación. Una ley que no ti 
A I • • •6 1 f hu, es unR 1nv11ac1 na a ileta· 

lidnd. Los trabnJadores 1noo. 
cumcntados, cn virtud de lli 
mayor vulncrabilidad, scrt 
victimas de un apetito aún ml: 
voraz. de los patroncs. Los 111• 

migrantes dcbcrán pagar i., 

precio todavfa más alto por t: 
privilegio de trabaJar cn ellt 
parniso terrestre, pero cl p~ 
blema quedará sin rcsoll·tt. 
generando mayor tcnsión so
cial. 

Es probablc que durante d, 
gunos anos el gobierno se 1ft. 
cida por la prirnera · opciff 
pero, con los problemas qll( 

inevitablemcnte se han de Sll.l· 

citar, opte por el segundo ca, 
mino. A pesar de las desafo1-
tunadas refonnas en las le)t1 

de inmigración, los fan1a.1m11 
de los "extranjeros'', como al
mas en pena, continuarán sur
cando el cielo dei Cap1tolio. • 

Héctor Ramos 

1 Lot mexicanos que c11.1zan 111-0 
lera no son los que se encuenlrll\ "'" 
luación mas dososperada. Pera • .,.,. 
garsa a !legar a Estados Unidos etm 
granle neceslta p0r lo me110s m11 dôlall\ 
una suma dlllcll do ahorrar c:uandO' 
sala,10 mfn,mo en M4xlco es oe COOJI• 
lares. 

2 La "Coalleoón Arrx, 111s· es unç,.;( 
dei Partido Demócrala formado p0rr' 
rias, llboralas biancas, trabafadcmP'<' 
grasls1as y acllvistas. Una de sus 1JC1, 
dadas més 1mp0rtantes es la lu<hl;,: 
los derechos civiles y polR,cos de tos,. 
norfas. Su llder es el rever8"do JeS5! 
Jacl<son, que obtuvo 20% de 10s vo!QIC 
las últimas elecclones dei Pa~,oo Ot<i 
ereta. 

3 ·e1 Mov,m,ento San1uari0" l,t"' 
ganlzado lnlclalmanle por uaba;~ 
de los templos de las pr1n1upales se(UI 
refigoones. Su obioovo era br,ndarn.ó 
a los refugiados provenlenlet de~! 
Cenaral, que huían do sus pals•s.,... 
a la guerra c1v11. La adm1n1slración ~ 
gan no los reconoce corno au1tnb(l)S • ., 
luglados y prel,orc ca1111earlos COl"'l ;i,,.c 

mlgranlos económ,cos·. EI "'°'" 
catA en conlllcto rx,n el gob1erno ·~~ 
mearlcano, Aclualmenlo, los rei~ 
cen1roamerlcanos cuenlan co~ el 1• .... 
expreso y pC,bllco d~ màs dC 300 r 
slas, 23 cludadQs, los osiaaos ~.1s 
México y W1sconaín y 13 unlvarsl 
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Especial 

LA ''INTERNACIONAL 
CAPITALISTA'' 

Después de estudiar durante dos anos la acción de las empresas 
trasnacionales, un investigador uruguayo naturalizado brasilefio llegó a la 

conclusión de que la "Internacional Capitalista" 
es mayor y más antigua que sus homólogas socialista y comunista 
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R 
ené Armand Drey
fuss, de 41 aiios, ini
dó su libro con una 

dia dei escritor italiano 
un,1 crio Eco: "Solamente 
1o5 poderosos sabeo siemprc 
ron claridad quiéoes son sus 
111daderos enemigos". La 
(rase funciona conu , una es
pecie de síntesis dei libro 
"La Internacional Capita
lista", cuyo objetivo ft nda-
111tnlal es revelar la organi
mión política dei empresa
riado trasnacional en Amé
rita Latina, sus métodos 
l sus objetivos. 

Dreyfuss realizó un pa
riente lrabajo de recopi

René Oreyfuss: " mostrar la actuación de las estructuras de poder" 

!xión de millares de documentos en cerca 
dtdiez países latinoamericanos y en Estados 
l'nidos, desde la década dei 50 hasta hoy. 
Sotrbres y siglas fueron ~om, tidos a ex
h2uslivos controles cruzados. El libro no es 
una ll'tra investigación sobre los subterrá
ueos de las empresas trasnacionales instala
das en América Latina, sino tarr-ltiéo una 
ltnlaliva de conceptuar en un r:t:l!'CO teórico 
la acción de los intereses norteamericanos y 
wropeos en el cc ntinente. El autor dedica 
ispttial atención a los casos brasileiio y chi
kno, mostrando detalladamente la estrate
~a p<lftica, psicológica y propagandfstica 
dt las megaem presas en la defensa de sus 
inlereses a largo plazo. 

EI propio René Ore.} fuss reconoce que las 
(CO pãginas de su libro sonde lectura difícil , 
litro afirma que la trayectoria de nombres y 
5iglas permite entender cómc , las trasnacio
Dales y su "Internacional" muchas veces 
ldoptan posturas reformistas que confundeo 
tios analístas políticos. "En la mayorfa de 
li casos, dice Dreyfuss, éstas delectan con 
mucha antelación qué rcgfmenes autorita
rios no tiencn salvación ni ofrecen salidas 
1ltemativas y por eso se aproximan a los 
1~ - Febrero - n~ 94 

sectores disidentes en busca de nuevos alia
dos, como lo hicieron en Brasil, en Nicara
gua y en Argentina. 

Poco después dei lanzamiento de su li
bro en Brasil, Dreyfuss dio esta entrevista 
a cuadernos dei tercer mundo: 

;,Cuál fue el propósito de su libro? 

- Mostrar la actuación de las estructuras de 
poder norteamericanas y europeas (aunque en 
este momento nos interesan principalmente las 
norteamericanas en relación con América Lati
na) de carácter privado, que yo llamo '.'élites or
gánicas''. Estas están montadas institucional
mente y organizadas en verdaderos estados ma
yores estracégico-operativos, cuyos brazos po
líticos actúan en diversos campos. En particular, 
se preocupan por actuar cn un terreno específi
co: el ideológico, en busca de la conquista 
de corazoaes y mentes de la población y 
de las élites dirigentes. AI mismo tiempo, 
buscan anular la actuación dei adversario. 

1,Ellus resoonden a los intereses de las tras-
11acio11ales? 
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- Estas estructura$ de poder. estas .. é
lites 1>rgánicas". son direcciones políti
cas. organizaciones de planeamien10 es-
1ra1égico de sus miembros. 

i Y q11ilr1es son esos miembros? 
- Son las cabezas de las grandes corporacio

nes trasnacionnles, de las megaempresas. Eso cs 
lo que más llama la atención. La American So
ciety reúne las 200 mayores empresas. que con
trolan 90% de las inversiones dei hemisferio. Es 
la sucesora dei Council of Larin America y éste 
es a su vez el sucesor dei Co1mcil of d1e Ameri
cas, creado después de la fusión dei Latin Ame
rican lnfomiario11 Comitru (LAIC),.de la década 
dei 60, y dei B11siness Gro11p for Latin America. 

Generalmente es ahí donde se encuentran los 
líderes de las grandes organizaciones cmpresa
riales con intereses en América Latina. Y ellos 
se dan la cstructura de un estado mayor, inclusi
ve con el uso de ese nombre. 

Quiere decir que se preparan para la gue
rra ... 

- Es verdad, para la guerra política. EI LAIC 
era el brazo operativo. EI Council of Latin Ame
rica y el Council of die Americas tienen un esta
do mayor de operaciones de campo,field stajfen 
inglés. cuya estruccura interna es una réplica de 
la dei Departamento de Estado y de la AID. Se 
di'.ide cn oficinas regionales, con jefaturas y 
cquipos que trabajan paso a paso, de la mano 
con el sistema gubernamental. Tienen tarnbién 
una estructura de operaciones de campo, con fi
guras que yo Jlamo cónsules privados, ya que 
puede decirse que reproducen la estructura 
consular o de jefes de operaciones de la CIA. 

Durante la década dei 60 y la dei 70, había 
un cónsul privado para Brasil, otro para Uru
guay, Argentina, Chile, Perú, Bolívia, Paraguay, 
para Colombia y Venezuela, etcétera. 

Sus sedes son las capitales de cada país y 
actúan con un equipo. ai cual se incorporan 
personas dei lugar. Funcionan coordinadas con 
diversas organizaciones empresariales locales y, 
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simultánearnence, con organizaciones dei Estado 
norteamcricano. 

iE" q11é campos acnían? 
- Preferentemente en Ires: relaciones socia. 

les o ,narkering político, en el campo económiQ, 
y social y en el campo partidario. Uno de 511! 

brazos oper:itivos, situado en Estados Unido!, 
se encarga de producir infonnacioncs. Sema
nalmente, más de 25 scripts para radio, peri6di· 
cos y telcvisión se incroducen en los medios de 
comunicación locales, bajo la fonna de informa. 
ción bruta, comentario, pequenas noticias, a 111· 
vés de suscripciones o aún sin eUas. Lo que~ 
busca siempre es dar apoyo a la actuación dt lal 
megaempresas en América Latina. 

,1,Por qué comenzaron a operar? iPara evi1DI 

el fracaso de sus actividades económicas? 
- AI contrario. Para estar preparados para d 

enfrentamiento político. Eso exige un alto gnido 
de organizaci6n. Necesitan disputar con txito 
con las fuerzas adversarias que ellos percibenen 
los diversos campos: político, sindicaJ,"en fa,rj. 

dia e incluso en el árnbito militar y empresari.11. 
Necesitan establecer vinculaciones con la lgle· 
sia, con el movimíento esrudiantil, en el áreain· 
telectual ... Muchas veces el esfuerzo principales 
efectivamente privado, pero otras, apoyando 
una propuesta o una idea, puede ser una accioo 
gubemamental. Ese esfuerzo estratégico apunu 
fundamentalmente a reducir a cero los impoo· 
derables. 

En esa lucha 1,quiénes son los enemigos? 
- Son varios y cambian junto con las coyun

turas. En determinado momento pueden ser la.l 
oligarquías más retrógradas, recalcitrantes ... 

1,Ultranacionalistas? 
- O no. Pueden ser aliados dei capital tra.w· 

cional pero que, en determinado momento, no 
perciban que un cuadro sociaJ no puede ser con· 
gelado y, en la defensa desesperada de sus inte· 
reses, pongan en peligro ai sistema mayor. 

Esto se observa claramente en los aõos 50) 



oo, cuando esas organizacioncs apoyan el sur
~m1ento de otras similares en América Latina, 
representando los intereses que podríarnos lla
mar ''modernizantes-conservadores", en oposi
LlÓn a los más retrógrados, incapaces de visuali
iar la.~ tendencias de largo plazo. 

Se promueven las élites emprcsariales tocaies 
que, sca en cl área industrial, financicra o co
mercial, tengan una visión dei país y dcmucstren 
c3pacidad de introducir cambios significativos 
que acompaiien la complejjdad creciente de su 
!QCiedad. 

Pero en esa misma época había Oiros adver
wios, los líderes populistas con un sentido so
,ial, o líderes socialistas. 

,Cuáles. por ejemplo? 
- En la década dei 60, un gran adversario era 

Salvador Allende, en Chile, mientras que un 
ilJlOY0, un elemento a prestigiar, era Frei. En 
Bra.il, un gran adversario era Brizola. En otros 
casos fueron líderes militares como el general 
Torres, en Bolívia. En otros momentos, cl ad-
1ersario principal era un sindicato. 

jOe qul manera e/los detectar, y definen a 

sus adversarios? 
- Mediante una evaluación permanente de la 

correlación de fuerzas y con la individualización 
de las figuras, de la organiiación o dei movi
miento, que se contraponen a sus intereses, o 
sea, ai mantenimiento dei statu quo, dei orden, 
el orden que les permite viabilizar sus intereses 
de largo plazo. 

Algunas veces el orden es preservado con la 
participación pluralista y, cuando es necesario, a 
través dei cercenamiento de esa actividad plura
lista. En algunos casos puede ser necesario !le
gar a la desestabilización dei adversario en el 
poder, como sucedió en Chile, con Salvador 
Allende. uno de los casos analizados en el libro. 

Un lfmite difuso 

Ud. ajirm6 que e/los se planrean como objeti
vo la l11cha en el plano político-ideológico. No 
obstame, en el caso de Chile, por ejemplo, llega
ron ai plano operativo. Ahí entra rambié11 en ac
ción el gobierno norteamericano. ,Cuál es el /(
mire de las funciones que corresponden a uno y 
orro? 

- Depende de las circunstancias. En aJgunos 

Enrlcaso de Chile, las "elites ori:ánicns" estuvleron presentes desde el comíenzo hasta el final 
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casos. la línea es muy nítida. 
En el caso de Chile. las élitcs 
orgánicas estuvieron presentes 
desde el comienio hasta el fi
nal. pero no tenían condiciones 
operativas para cierto tipo de 
medidas. EJlas pueden ayudnr n 
crear un "clima'' mediante la 
penetración en el medio sindi
cal, la divulgnc1ón de ciertas 
"noticias" en la prensa, el en
rolanúento dei gran empresa
riado chileno, las conspirncio
nes con los sectores militares, 
para la formación dcl gran 
frente desestabilizador. 

En otras acciones menos confesables, no po
dían participar directamente. ) entonces oiros 
órganos entraban a funcionar. Algunas veces 
coordinndos con eUos y otras no. Pero sin duda 
de alguna manera vinculados en el escenario 
más amplio. 

Veamos el caso de Guatemala. A comienzos 
de la década dei 50, esa estructura de poder 
ocupa un espacio político importante, durante el 
gobiemo Arbenz. Y crean la Unión Nacional 
Jndependiente (UNI), con el empresariado con 
vínculos trasnacionales. Ellos íueron los que 
ayudaron a crear el clima para cjespués justificar 
otro tipo de medidas. 

O sea que /.as élites orgánicas prepara11 e/ 
re"eno y después orros hacen el trabajo sucio ... 

- Y ha habido casos en los que después ellos 
comparten el gobierno con los que hicieron ese 
trabajo sucio ... 

Ellos tienen una visión de estado mayor. 
Desarrollan una actuación de cuiio táctico, ma
niobras, que permitirán llegar a determinado 
objetivo. 

Espacios permisibles 
de reforma 

El que se prepara para una batalla define 
hasta dónde está dispuesto a perder para pre
servar lo esencial. iCuá/ es ese l(mite para las 
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é/ires orgánicas' ;_E:ns1r 1,r. 

tfrea "prohibida, intocnhli'' 
- Pienso que lo bltsico ~ 

preservar la capncidad de 1ru
ciativt1, de orientar el procc~ 
Se definen espacios penn1~1-
hles de rcformn que no afec1,n 
lo esencial dei sistema produc
uvo. EI área inlocablc e~ b 
esencia dei sistema capit.1li~1a1 
la dcíensa de la empresa Ira.,, 
nacional. 

Ciertas medidas de refor
ma. a vcccs, son incluso hien
venidas, como por ejemplo, UJ1 

determinado tipo de refolllll 
agraria. Ellos la impulsaron a comienzos de b 
década dei 60 cn Chile. procurando aliviar IJ.l 
tensiones en el campo, aumentar el colchón ca
piLalbLa en el campo. AI mismo tiempo, !>c 

planteaba cl problema de racionalil.ar la produc
ción, introducir nuevas tecnologías, oiros linan
ciamientos. 

Es una cuestión de cálculo político, de análi
sis de las presiones que pueden alterar el cuadm 
Y es entonces que puede ser neccsario sacrificar 
a quienes no perciban que con su actuación ~
tán poniendo en peligro la supervivenc1a dei 
sistema como un todo. 

El caso de Nicaragua 

iCómo incluir la Revo!ución Sandinista en 
este análísis? i,Esta habrfa superado el /Emite ilt 
alta seguridad, ai buscar introducir 1111 sist1·11111 

de economfa mixto, hajo orientació11 dei gobitr· 
no? 

- Exactamente. EI caso de Nicaragua es in· 
teresanle porque las cslructuras de poder a la, 
que me refiero desarrollaron un trabaJO en 1~ 
aõos 60 y 70. creando grupos operativo~ d( 
análisis político, articulando interescs. En 
aquella época, se situaban en la oposición a 13 

dictadura de Somoza, quien era visto como de· 
masiado estricto. incapaz de contener el movi· 
mienlo social, una especie de tapa que segura· 



mente en algl1n momento estallaría ante la pre
sión popular. , 

Comienzan asf los esfuerzos por coordinar ai 
empresariado nicaragüense --<!I gran empresa
riado, en términos de la escala dei país- para 
buscar un esquema que sustituyese al vigente. 
Una de las figuras más importantes de ese es
fuerzo fue Pedro Joaqu{n Chamorro, asesinado 
después por el ala más retrógrada dél sistema. EI 
mismo esquema se desarrolló en otros países de 
la rcgión, como EI Salvador, Honduras y Costa 
Rica. 

Y· en Panam.d iCÓITI() se ubicaron las élites 
orgdnicas ante un liderazgo como el dei general 
OmarTo"ijos? 

- Manejarse con Torrijos era un yoblema 
~ ellos, pues no sabían cómo actuar con esa 
figura ambivalente, que no confería seguridad a 
su esquema de previsión. Hubo alguoas decisio
oes de Torrijos que complicaban el cuadro eco
oómico, estratégico, político. Ellos dcsarrollao 
cntonces un esfuerzo en cl sentido de reclutar 
cuadros dei área empresarial y-procuraron in
cluso diluir la parte trasf!acional en el interior 
dei empresariado nacional, para dar legitimídad 
a sus demandas. Una de las figuras que realiza 
ese trabajo en Panamá se !lama Bertoloni, es re
presentante dei Council y elabora infonnes 
anuales para e! empresariado norteamericano. 

Enronces ellos el"tán dispuestos incluso a di
luirse en el seno dei empresariado nacional, re
rwncwndo a sus inlereses mds irunediatos ... 

- Cuanto más diluyan el perfil trasnacional 
dei empresariado, mayor legitimídad ganan en 
~ reivindicaciones. Se crea un frente más am
plio. No se tratará ya dei enfrentamiento entre 
intereses nacionales y trasnacionales. EI movi
llliento de resistencia no podrá decirse antinor
lcamericano. Y entonces el empresariado "na
cional" tíende puentcs para establccer apoyos en 
Oiros sectores, capas medias, profesionaJes, 
J)altidos políticos, etc. 

entre sectores marxistas de la izquierda y otros 
que no tienen esa de.finición ideológica, con re
lación ai papel de la burguesfa nacional en el 
proceso de cambio. Sus estudios parecerfan in
dicar que no es um /dei/ actualmente definir los 
lfmites entre la burguesfa nacional y trasnacio
nal, imponiindose as( una revisi6n de los criú!
rios para las alianzas pol(ticas. 

- Exacto. Es interesante que en la década del 
70, la propuesta que ellos visualizan fue Ilamada 
"trípode" y ellos la dcnominaban "teoria de la 
convergencia". La coovergencia seria entre tres 
factores de poder o tres áreas de interés econó
mico: el empresariado nacional, el empresariado 
trasnacional asociado y el Estado. La forma co
mo ellos visualiz.an la estabilidad dei régimcn 
seda a través de la unión, la interpenetración de 
esos tres sectores, para que el empresariado na._ 
cional no se sienta excluido, damnificado o 
afectado, y tenga un espacio de reproducción 
económica, de actividad ordenada y, al mismo 
tiempo, teniendo aJ Estado como apoyo para la 
infraestructura y garante de las relaciones polí
ticas en donde se desarrollan las acciones eco
nómicas. 

Hay una vieja discusíón en A.mirica Latina "Man~ con T"orr{)os era an pn,bíema" 
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Especial 

Ud. se rejiere a Brasil, por ejemplo. 
- Exactamente. Y eDa fue pensada para 

Brasil, pero también sirve para otros países de 
América Latina. Hay una época en que se crean 
los Consejos Empresariales, Brasil-Estados 
Unidos, Argentina-Estados Unidos, Bolívia
Estados Unidos, Panamá-Estados Unidos, el
~tera. Ese tipo de interacción procura una pe
netración o una interpenetración con instancias 
del Estado, con figuras importantes y con orga
nismos, para que baya un modus vivendi agra
dable, útil para las tres partes. En el cák:ulo po
lftico, lo títil y lo agradable tieoeo que marchar 
juntos para evitar disidencias ... 

EI Pero de Velasco Alvarado 

Ante los mililares que proponfan pora sus 
palres modelos de desarrollo con alio grado de 
autonomia, como ocurrió en Pm durante el go
bkrno mililar de Velasco A/varado iqui actilud 
adoptaron las élítes orgánicas? · 

- s'ufrieron un choqne. Por algo en esa época 
se hacían estudios sobre el Centro de Altos Es
tudios Militares (CAEM) de Pero y análisis 
comparativos dei CAEM con la Escuela Supe-

-' 
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nal, era la Asociación Para el Desarrollo (APD( 
que reuora el Liderazgo dei gran empresani&, 
peruano, nacional, trasnacional o asociado, 11 

los diversos sectores. 
EI equipo de Velasco Alvarado provoca, 

oono circuito en el APD, quedan desorico'
En ese momento se refonnula el esqueca 
de actividad política de las estructuras de !l(Xb. 
para reorganizar lns fuenas empresariales. 

Envían a Perú a Hwnberto Cortina, exi!ilik 
cubano naturalizado norteamericano en 1961 
que fue director de área para Perú, Paraguan 
Bolívia. Participó de la invasión a Bahía deCÀ

chinos y pennaneció preso durante l 3 ~ 
Sirvió, además, como teniente segundo eo Ili 
fuenas especiaJes dei ejército de Estados lJi. 
dos, los boinas verdes. 

Cortina intenta una aproxi.mación a figlllll 
dei medio militar, organiza banquetes, promuc, 
ve encuentros para "cambiar ideas" , etc, enli. 
el tipo de acercamiento y de trabajo que cooli
ntían haciendo hoy en los diversos países. 

1,En el caso de Perú se viero:i sin condiciOIIIJ 
de pronwver una salida drástica como la dt 
Chile? 

- No, acompanaron el caso peruano ai csb1i 
que yo llamo "operación fria", que adoplll 
cuando el cuadro político est.á más calmo. lJl 
intervenciones "calieotes" son las de tipo chile· 
no. La preferencia por una u otra depende,oo
mo en la guerra "fria" o "caliente", de la co
yuntura. 

Con la redemocratización de Américo laP 
á . 1 ,cómo se están preparando las élites org mcas 

- Para operar a campo abierto, en Ia disJ'N~ 
politica más amplia. A hora deben manejarse a-, 
Congresos en funcionamiento, con la .opiniól 
pública, con organizaciones populares diversas. 
sindicatos, grupos ecológicos, etc. 

rior de Guerra de Brasil, financiados básica- ,se estarfan preparando para uno guerra 
mente por la Rand C~rporation. fria o calienie? 

Por eotonces funcionaba en Perú una es- - Lo deseable es promover operaciones fim. 
tructura hermana de esa organización trasnacio- _ pero dentro de lo que se considera "l(mites DO 
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1egociables", puede llegar a ocurrir que 
irogan que actuar una vez más de manera 
•C31lcnte". 

ef.e parece que eso puede lkgar a ocurrir en 
1/lcaraguo, por ejemplc? 

-Entre las diversas comentes dei empresa
'*'° trasnacional hay un consenso de agresión 
li gobiemo sandinista, fundamentalmente por lo 
que Nicaragua representa como ejemplo. 

Su libro se lú:una "La Internacional Capita-
6.sta", una especie de provocaci6n lpor qui? 

- El trabajo es un esfuerzo por caracterizar 
1 esa internacional, sin llevar a comparaciones 

absurdas. Hay un esfuerzo por mapear el surgi
~nto de esas organizaciones, detenninar cuál 

, eg su infraestructura, cómo se relacionan con el 
pan empresariado, cómo se consolidan, se re
noevan, se entrelazan. 

Se trata de un intento de entender su esfuer
io de preparación, de actuación permanente en 
'5versos campos de la política. Hay una intema-

1 âooal, sf, porque hay coordinación entre varios 
organismos, en diversos países y continentes. 

El libro es también un llamado de atención 
para los que piensan que la sociedad se organiza 

1 aacionalmen te. 

,Ud. analiz6 tambiln las relaciones de esa 
llllmlaciona/ con las "otras"? 

- No, no era ese mi objetivo. Encontré, por 
e&rto, las lnternacionales socialista, comunista, 
1 cómo el empresariado las visualiza. Pero no 
la.! encontd con el grado de organización y pe-

1 11tlración y con la actividad totalizadora con que 
1 aoo se encuentra dei lado capitalista. 

Lo que me quedó claro es que las organiza
, oones populares realmente son mucho más na
' cwinales, o regionales incluso, que internaciona

ki. Bs en ese sentido que el empresariado llegó 
111n oucvo estadio de tráSnacionalización políti

, ct 

A p~ de 1945, el sistema desarrolla la 
, lnsnacionalización económica. Pero para pro

llodizarla, consolidaria, desarrolla la trasnacio-
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na) polftica. Esto es importante, porque es pre
ciso que tengamos claro cómo actúa en ese 
campo. 

Situándose ahora en la perspectiva de los 
movimientos populares de América Latina, ante 
sus estudios, ,Ud. ubicarfa al empresariado dei 
lado ovuesto ai dei camhin? 

- Hay sectores flexibles, el problema es sa
ber cuáles son, cuál es su número, su grado de 
penetr?ción, de eficacia y cuál es la repercusión 
de las ídeas que son capaces de defender, para 
evaluar la posibilidad de que se negocie, en el 
campo polftico o en el económico. 

Nlcaragua: "hay un consenso de agnsi6n, 
entre ·las diversas comentes dei empresariado 
transnacional" 

,Ud. concuerda con la diferencia que se es
tablece entre empresarios "nacionales'' y "tras
nacionales"? 

- No concuerdo. La polarización nacio
naVintemac'ional es difícil. Existe el aspecto 
tecnológico, económico, financiero, cíentífico, 
la producción dentro de una lfnea de montaje, y 
en todo eso siempre vamos a encontrar que hay 
etapas o esquemas que están dirigidos u orienta
dos por el esquema trasnacional. Es muy difícil 
hablar de algún empresario "nacional" en el 
sentido de la producción. 

Yo pienso más en términos de bloques con 
orientación renovadora o reformista y bioques 
conservadores. • 

Entrevista de Beatriz Bissio 
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Río de Janeiro es mocho más 
que una postal de Brasil. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
RIO DE JANEIRO 
· BRASIL 

-y~ &' 
~~ ~~ 
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EI Estado de Rio de Janeiro no está complllll 
solamente por bellezas naturalei.. Es, 1olr 

todo, un gran 1aller de trabajo. Por e~o, 'IOlll 
cl \egundo polo de desarrollo y el mayor ccn1· 

fínanciero de 8!1Sl 
NueMras empresas produccn, a e.scalad. 

exportación, alimenios y bebidas, pidtl 
manufactura:. de cuero, papel, produ,1111 

químicos, plásticos y 1cxtiles, caucho nau,. 
y sintético, aparatos electrónicos, prodoo 

me1alúrgicos y mucho más. Y, ade111111o 
concentrar el mayor número de cmprcsasâ 

consultoria cn ingcnicria, Rio de Janeiro 111111d 
principal aeropueno y el segundo ma>or pll(!) 

de811 
EI BD-Rio, como agencia finruicim6. 

fomento, ticnc la función de trabajar porc 
desarrollo dei Estado. Por e!>O, el BD-R~ 

qu1crc ser cl vinculo entre nucstras cmp!!II> 
exponadoras > los potcncialcs 1mportado1t1ilt 

nuestro~ productos. Vinculo que unlll• 
pucblos amigo~. Use el BD-Rio parah).11 

contactos con las empresas de Rio de Ja1111 
El BD-Rio tcndrá sicmpre la solución ade1.~ 

a su\ cxpee1au1-

JBlY>-~ 
BANCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO SA 

Prma d<1 Hamcngo, 200 · 23 . 24 , y 2S:' andaro, 
Río do Jano,ro llra"I e ri' 22210 

Td 20S.SIS2CPAllX) l ck, (021) 22318 IIÍ 
\1d1.1do J: IJ ,\"°1.1~h;1t1n l.fmnourneul.'.an.a de rn,rnu1,:1oru,."\ Hnantitr::,, de Dc\.1rrollo Al 


