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AI Lector 

EI desafío de salvar 
a la inf ancia 

tOué tipo de sociedad margina a su 
bijos, permite que sean las víctimas 
incipales de sus desajustes 
tructurales y sociales, 
mprometiendo así su propio futuro? 

Eso no sucede en ninguna comunidad 
animal, donde el instinto de 
conservación de la especie lleva a los 
adultos a velar por los recién nacidos y 
integrar paulatinamente en su medio 

1las erras ya crecidas. Pero 
lamentablemente sucede en la 
comunidad humana que se rige por 
•na ética donde la tasa de mortalidad 
fantil es una estadística más en un 
jambre de números ordenados por 
que están en el poder para 
gurar el lucro de una minoría. 

n un fin de sigla XX dominado por la 
formática y la carrera armamentista, 
ando el hombre ya se prepara para 
conquista de Venus y aprende a 

· ir por largos períodos en el espacio, 
· n existen decenas de países en el 
ercer Mundo donde son más los 
ôos que mueren antes de cumplir un 
·ode edad que los que sobreviven. Y 

de éstos, es mucho más alto el índice 
de los que ~stán condenados a la 
subnutrición y a la marginación social, 
que el de los que pueden gozar de una 
vida plena, con sus necesidades 
materiales básicas satisfechas. 
Esta realidad dramática de millones de 
menores a los que todo derecho les es 
negado -y principalmente el derecho a 
la vida- es el tema de tapa de esta 
edición._ Con este número "cuadernos ' 
dei tercer mundo" desea contribuir a 
llamar la atención de la opinión 
pública internacional sobre este 
problema, que permanece relegado a 
un segundo plano. 
Un análisis de los cambios 
geopolíticos de América Latina en las 
últjmas décadas, que han dado origen 
a una aproximación mayor entre las 
naciones dei subcontinente y a un 
consecuente distanciamiento de las 
imposiciones de la Casa Bianca 
completa los destaques de este 
número de marzo, que también como 
es habitual, trae las secciones 
dedicadas a cada continente y a temas 
económicos y culturales. 



ferêeico munao ~ld 

... 
AJ;)S 

.mnb 
tr.>U 

tercit 
mU11UO 

Publicaciones con lnfonnaciones ): ondlisis dl' la\ realidade~. aspí 
raciones y luchas d, los patses ,merittnles dtsllnudas n ronsollcl.11 
un Noevo Ordtn lnformatho lnttrnacional. 

r~~':i'i~=-mm ... ~r .. ~=ir.s:~.R!~w~ l 
vadorJ. Sfllff~TA tfan.w,1'), WAF ~ .. ),. o -~$ãYi: 6c kii '*. r ... ~.ir..-
M~ ~~~ cdi =-~"''"'"l'nc:a N.f!'• ciu.doa Urudoal, u 11,cw ~....t:.r-~ .empo (M Alt.,_ llld• dco•Oúle) • World 

C'""laddco•7tpofNI 

Rtrilu mrnaldl ~ 95-•mmd• lffl 

Tep«A~p,o~a 

FolDdeT- Cloudlo Edlngor/OHU 

2 - te•~qr mundo 

SOBRE LA IMPUNIDAD 

1 .. l A pesar de la amplia co 

benura de cuaaurnos dei tercer 
mundo el problema de los de,~
chos humano .. en otras panl'l 
dei Tercer Mundo. no hemcs 
visto en sus páginas ningún ar· 
tlculo que analice las const· 
cuenc,as. para los procesos ée 

redemocratizac,ón de Argenl!•.J 
y de Uruguay, ele las leyes qut 

fueron llamadas de "Punto Fi

nal". AI votar por la impumdC 
de los milítare , los legisladora 
negoron el principio de la d,v,. 
sión de poderes dei Estado 
qu11ándole ai Poder Jud,cra S:J 

atribulo por csenc1a: imponerla 

1us11cla. 
En una publscación que Cll· 

cuia en países de Afnca Y d! 
Amt!rica Latina, que no siempr1 
tienen una visión objetiva delo 

Que sucede en el resto dei Ter
cer Mundo, seria impumme 
que ese tema no fuera omitido. 

Beatriz Maria Nóbrega · 
Montevldeo, Uruguay 

EXI LIADOS EN CABO 
VERDE 

Somos deponados polftie4! 
vascos Que v1v1mos en la Repil· 
bl,ca de Cabo Verde cw
demos dei tereer mundo ros 
parece hecha a la medida dt 

nuestros pueblos, ya que •1 

de a todas sus reiv1nd1cac,or.es: 

lo m ismo ocurre con la 

Gula ( ) 
Exlliados vascos - Praia. C,· 

ho Verde 



SOBRE LA 
C0NSTITUYENTE 

EI anícuío que dedicaron a la 
:~suruyente en Brasil, que re
ege las opiniones dei jurista 
: ·mundo Faoro y dei sociólo

Herbert de Souza me pareció 
.strarivo. Creo, sin embargo, 
, los resultados electorales 

;tron aún peores de lo que 
.os sospechaban . EI voto en 
,co fue superior on todo el 

· is-y en especial aqui, en los 
1bdos dei Nordeste- a los vo
~ que recibieron los repre
iantes que hoy están senta
~ en el Congreso en Brasília 
11 bueno sena lar que muchos 
o:tores ni siquiera tenían claro 

s,multáneamente a los di
'ldos y senadores, estaban 
,endo también una asam
! constituyen1e. Aquella cé· 
? frase es realmente verda

'!'l: el Brasil no es un país se-

José Ribamar de Souza 
- Emperatriz, Maranhão -

íl 

Oesde que cuadernos dei ter
!r(Jndo publicó mí n-ombre 
~ sección lntercambío he re
éo más de 200 cartas, de an
·'IOS y mozambiquenos casi 
· ellas. 0uisierà así agrade
lodo ese carino de los lec
de la revista, aprovechan-

'1 esta carta para hacerlo de 
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una forma genérica, pues me 
será imposible responder a cada 
uno de ellos.;Viva la unidad de 
los pueblos! 

Ana Marfa Marques - l=loria
nópolis - Santa Catarina, Brasil 

LA GUÍA DEL TERCER 
MUNDO EN LIMA 

LA INTf;GRACIÓN: 
l A QUIEN CONVIENE? 

No sé si ustedes tienen 
planteado el tema de la integra
ción económica entre Brasil y 
Argentina en los próximos nú
meros. Es un problema sobre el 
cual se han oído varias inter
pretaciones, desde las que con-
denan simplemente la iniciativa, 

Cuando reencontré en las li- porque cpnsideran que por de-
brerías de lima la Gula dei Ter- -trás está el expansionismo de 
cer Mundo me dio una emoción las trasnacionales, a aquellas 
grande pues hacfa varies anos que la defienden a ultranza co
que habfa perdido contacto con mo el único camino para dismi
las publicaciones que ustedes nuir la dependencia de los 

editan. Espero que junto con la 
Gula nos comience a llegar 
también la revista, que llenarla 
un vacfo en las librerlas limenas 
que ninguna publicación local 
puede llenar. 

José Luis González Ouispe -
Lima, Perú 

grandes centros económicos. 
lCuál es la verdadera? 

N icolás Gil BaDesteros - San 
Juan, Rep6blica Argentina 

REVISTAS DEL 
TERCER MUNDO 

He visto en la edición de in
glés de cuadernos (a la cual me 
suscribí con un grupo de com
paiieros para ejercitar ef idioma) 
una sección que aparece en 
forma muy esporádica en por
tugués y no se si lo mismo 
ocurre con la edición en espa
nol. Se trata de la sección "Re
vistas dei Tercer Mundo". Les 
sugiero que la publiquen regu
larmente en todas las ediciones, 
pues es una forma de ponernos 
en contacto con las iniciativas 
que en otras partes dei mundo 
están surgiendo para divulgar la 
otra cara de las noticias. 

Vicente Fen-eira dos Santos 
- São Paulo, Brasil 
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LIBANO 

Tropas sirias 
en Beirut 

O La "guerra de los cam-
pamentos" en Beirut 

Occidental (musulm~ n), en
tre las milicias chiitas dei 
grui;o Amai y combatientes 
palestinos, evolucionó hacia 
fines de febrero en enfren
tamientos "iolentos por el 
control de la propia capital 
libanesa. 

Sitiados desde setiembre 
dei ano pasado por los chii
tas de AIT'al, los refugiados 
palestinos que habitan en 
los campamentos habían 
!legado ai extrerr,o de soli
citar autonzación a las auto
ridades religiosas para co
mer carne humana, una vez 
que los víveres habían desa
parecido semanas atrás y ni 
siquiera gatos y ratas que
daban en los campos. 

AJ<}S 

;renb 

Los ch1itas acusan a los 
refugiados palestinos de dar 
cobertura a combatientes de 
la OLP y justifican el asedio 
a los carr pamentos senalan
do que no van a permitir la 
reorganización militar pa
lestina en el Llbano, destruí
da con la invasión israell de 
1982. Alegan asimismo que 
el sitio a los campos es una 
forma de presión para lograr 
que fuerzas palestinas de la 
ÓLP abandonen la aldea de 
Maghdousheh, en el sur dei 
país, de gran valor estratégi
co porque controla la carre
tera que acompana todo el 
litoral. 
Los portavoces palestinos 
niegan que haya guerrilleros 
de la OLP en esa aldea y 
acusan a los chiltas. aliados 
de Síria. de usar ese pre
texto para concretar su plan 
de aniquilar toda presencia 
palestina en el Líbano, inclu
so de civiles. 
Fuentes de la Media Luna 
Roja (el equivalente musul-

Combatientes palestinos entre las rumas de un campo de refugiados 
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1 
mf,n de la Cruz Roja) afir. 
man que familias enteras de 
refugiados palestinos, an1e 
la desesperación de enlren, 
tar una muerte lenta y do· 
lorosa por hambre, se eS1ân 
suicidando en los campos. 

A mediadcs de febrero, 
después de fuerte presíón 
internacional -inclusive ~ 
Consejo de Seguridad de la 
CNU-, varios vehlculosdel.l 
Agencia de las Naciones 
Unidas para Asistencia a los 
Refugiados Palestinos IUN· 
RWA) pudieron hacer llegar 
alimentos y medicamentos 
ai campo de Burj el-Barajne, 
ai sur de Beirut, pero sólo 
después de enfrentar du· 
rante varios dias ataques df 
morteros y ametralladoras 
de los milicianos de Amai 
con un saldo de varie! 
muertos y heridos. 

En una entrevista ai dia· 
rio francês "Le Monde', 
Yasser Arafat, presidente~ 
la Organización para la li· 
beración de Palestina, ex· 
hortó a la comunidad inter· 
nacional a ir en auxilio dei~ 
refugiados y recordó que11 
OLP aceptó abandooa· 
Beirut, en 1982. con la cor, 
dición que una fuerza intet· 
nacional de paz garantizara 
la seguridad de los civl!el ' 
que permanectan en IOi 1 

campos de refugiados. 
La CEE votó una ayud! · 

para los civiles palestin~ ' 
"La masacre de los refugia· · 
dos palestinos es una igno· · 
minia en la historia de ~ 
siglo", afirmó el ca~cmer ' 
italiano Giulio Andreotti. 



Panorama Tricontinental 
La situación militar tuvo f 

un vuelco hacia fines de fo. 3 
brero, cuando dos grupo!: 41 

musulmanes libaneses, el 
Partido Socialista Progre
sista y el Partido Comunista 
-antiguos aliados de los pa
lestinos en el líbano-, deci
d1eron entrar en el conflicto 
en favor de los refugiados. 
los enfrentamientos, que 
iasta ese momento habían 
lido entre pocos hombres 
mal armados palestinos, que 
resistian dentro de los cam
pas, y los milicianos que los 

, ~tiaban, pasó a ser entre 
fumas con similar poder de 

luego. RcfuJ?iados palestinos escapan de un campo asediado por los chiftas 
EI Partidc Socialista Pro-

resista, liderado por Walid 
1 umblatt, es el represen

~nte de la comunidad drusa 
1 ~ Líbano y posee unos 

l!iOO combatientes. EI Par
. 'do Comunista, que estuvo 

ado a drusos y palestinos 
! 110 largo de la guerra civil, 
• 'S una organización donde 
· ·11litan libaneses de todas 
·· 'as creencias, pP.ro con ma
s rorla mllsulmana sunita. 
~ ?ocos días después de en
r ~ar en el conflicto, ambos 
· r.artidos expulsaron a los 
1
• ihiitas de la mayor parte de 
~ ~11,11 Occídental, que esta
' 'a bajo su con~rol militar. 
i fueron usados lanza-grana-

jas con efectos devastado -
li ":s. Los primeros cálculos 
~ crtimaban un saldo de dos
,. 0emos muertos y casi cua
~ locientos heridos. 

AI cierre de esta edición, 
~ ~ supo que tropas sírias 

lJparon Beirut Occidental, 
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a pedido dei Primer Minictro 
lihanés Rashid Karame. 
Unos cuatro mil soldados 
sirios entraron con tanques 
en la capital dei Líbano, 
donde fueron recibidos con 
euforia por los chiltas de 
Amai, con cierta indiferencia 
por la población civil y con 

Nyerere: 
defender 
el socialismo 

EI ex ~residente de Tan
zania y jefe dei partido de 
gobierno de ese país, 
Chama Cha Mapinduzl 
(CCM), Julius Nyerere ex
hortó a sus compatriotas a 
vigilar y fortalecer el socia
lismo que, dijo, "está sien
do duramente atacado por 
los capitalistas". 

desconfianza por las fuerzas 
que combatían ai lado de los 
palestinos. Desde Túnez, la 
dirección de la OLP condenó 
esa intervención, alegando 
que las fuerzas sírias "cons
tituyen una amenaza fla
grante a la presencia pales
tina en el Líbano". 

"En nuestra guerra 
contra la pobreza, afirmó 
Nyerere, nuestros amigos 
son los que nos ayudan a 
desarrollar nuevos méto
dos para lograr la autosufi
ciencia". Refiriéndose ai 
FMI, el ex mandataria dijo 
que "se trata de una insti
tución imperialista utilizada 
para controlar las econo
mias de los países pobres y 
para desestabilizar a los 
gobiernos de las naciones 
que no comparten sus li
neamientos." 

tercer mundo - 7 



ESTADOS UNIDOS 

Asesino de Letelier 
acusa a Pinochet 

D EI mayor Armando Fer
nández larios, un oficial 

chileno implicado en el ase
sinato dei ex canciller dei 
gobierno de Salvador Allen
de, Orlando letelier, tras 
entregarse a las autoridades 
norteamericanas en Wa
shington, afirmó que la or
den para el crimen fue emi
tida por el general Augusto 
Pinochet. 

Letelier, que fue embaja
dor de Chile en Estados 
Unidos y posteriormente 
asumió la cartera de Rela
ciones Exteriores, murió 
junto con su secretaria, la 
norteamericana Ronny Mof
fit, cuando una bomba ac
cionada por control remoto 
explotó en el automóvil en 
que viajaban, en Washing
ton, en 1976. 

En 1.978 el agente nor
teamericano Michael T 011Vnley 
confesó que había participa
do en el atentado por 
orden de la Dirección de 
lnteligencia Nacional (Dina). 
Townley involucró en el ase
sinato ai general Manuel 
Contreras Sepúlveda, di
rector de la Dina, ai coronel 
Pedro Espinoza y ai enton
ces capitán Fernández La
rios. 

los tres militares perma
necieron recluidos en San
tiago durante un aõo y fue-

8 - tercer mundo 
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ron liberados cuando la Su
prema Corte de Justicia dt! 
Chile denegó la solicitud de 
extradición solicitada por un 
tribunal norteamericano. 
Fernández larios relató 
ahora que mientras estaba 
detenido recibió la visita dei 
propio Pinochet, quien le 
dijo: "ordena ré que no tenga 
más problemas". EI mayor 
confesó también que pasó 
varios dias vigilando los 
movimientos de letelier 
para que el equipo contrata
do por Pinochet, en el cual 
se incluían algunos exiliados 
cubanos, instalara la bomba 
en el automóvil de la víctima 
y la hiciera estallar por con
trol remoto en la plaza She
ridan, en la zona diplomática 
de la ciudad de Washington. 

General Pinochet 

EI norteamericano Townley, 
que también tuvo participa
ción en el asesinato dei ge
neral chileno Carlos Prats, 
en Buenos Aires, en 1976, 
fue condenado a diez 
anos de reclusión en Esta
dos Unidos, pero la pena le 
fue disminuida por la cola-

boración prP.stada a la Justi
cia. 

Las autoridades nortea, 
mericanas informaron que 
Fernández larios decidió 
salir de Chile y presenIarse 
ante los tribunales de EsIa
dos Unidos, donde su con
denación es segura, para 
salvar la vida. En efecto, de 
acuerdo con sus propias de
claraciones, el mayor se 
considera un hombre mar
cado y se sientf: amenazado 
tanto por los familiares de 
sus víctimas, como por sus 
camaradas de armas, que 
temen por sus revelacillnes. 

EI Salvador: FMLN 
libera coronel 

EI ex director de aero· 
náutica civil de EI Salvador, 
coronel Omar Avalos, li· 
berado por los guerrillAros 
tras 15 meses de cautive· 
rio, se pronunció a favor de 
"un diálogo sincero para la 
paz". 

Tras ser canjeado por57 
presos politicos y sindica· 
les, Avalos relató su expe· 
riencia en poder cie los re- r 
beldes dei Frente Farabun· 
do Martí para la Liberación e 
Nacional (FMLN) en una 
zona de guerra. "En 1ª 
guerrilla hay gente joven 
dei campo y la ciudad Y 
muchos de ellos tienen 1~ 
esperanza de vivir en con· 
diciones distintas a las que 
hoy enfrentan", dedaró. 
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MEXICO 

llbuetga de 
laUNAM 

Declaraciones formuladas ai 
final de la reunión por líde
res dei movimiento estu
diantil, lmanol Ordorika, 
Carlos lmaz, Oscar Moreno, 
Guadalupe Carrasco y Anto-
nio Santos, apuntan en li: 

D Presionadas por una 
huelga estudiantil de misma dirección: "En ge

neral ganamos". Fue "un consecuencias imprevisibles, 

diantiles oficialistas y los 
ataques a los huelguistas en 
varios medios de comunica
ciõn, hicieron necesarias 
numerosas rr,anifestaciones 
estudiantiles y declaraciones 
duras de los partidos de 
oposición contra el rector 
Carpizo, para obligarlo a re
troceder hacia posiciones 
mâs flexibles. 

desencadenada en febrero triunfo rotund0", concluye-
pasado, las autoridades de la ron. 
Universidad Nacional Autó- ~ 

noma de México (Unam) } 
acordaron realizar un con
greso "plural y democráti 
oo" v suspender las refor
mas rechazadas por los 350 
mil alumnos de la institu
âón. EI conjunto de medi
das, aprobado en setiembre 
dei ano pasado por la recto
rla de la Unam, introducfa 
cambíos en el régimen de 
~âmenes y establecla un 
eumento en oi precio de las 
matrlculas. 

EI acuerdo se logró des
pués de una reunión dei 
Consejo Universitario, que 
reúne 103 miembros repre
ientativos de las autoridades Manlfestactón estudiantll contra las reformas universitarias 

académicas,· de los profeso
res, de los alumnos y dei 
personal administrativo. EI 
gobierno mexicano se 
mantuvo discretamente ale
pdo dei conflicto, ,espetan
do la autonomia universita
ria. 

Observadores locales ca
ificaron el desenlace de la 
~elga como una virtual 
Yktoria da los estudiantes y 
una derrota de las posicio
nes gubernamentales y de 
~ dirección universitaria. 

!987 - Marzo - n2 95 

EI acuerdo tranquilizó a 
muchos dirigentes pollticos 
que temían que la crisis en la 
mayor universidad dei país 
pudiera evolucionar hacia 
una radicalizacio estudiantil 
como la que en 1968 de
serr bocó en la masacre de 
Tlatelolco. 

Sin err bargo, la aparente 
victoria de los estudiantes 
no resultó fácil. La negativa 
inicial dei rector, la actuación 
belicosa de grupos estu-

La oposición mexicana, 
electoralrr:ente minoritaria a 
nivel nacional, es mayorita
ria en el campo estudiantil lo 
que, segón algunas opinio
nes, debe haber obligado 
a las autoridades de gobier
no y académicas a ceder, por 
lo menos en esta etapa. Es
tudiosos de la historia uni
versitaria de México encon
traron en este movimiento 
estudiantil semejanzas con 
el que en 1929 logró la auto
nomia de la Unam. 

tercer mundo - 9 



AFRICA 

Premier canadiense 
condena 
"apartheid" 

D "La adopción de san
ciones contra Sudáfrica 

es el único camino para 
obligar ai gobierno de ese 
país a negociar con la ma
yoría negra", declaró en 
Harare, la capital de Zim
babwe, el primer ministro de 
Canadá, Brian Mulroney. En 
el marco de una visita de 
cuatro dias a Zimbabwe, 
Zambia y Senegal, el pre
mier serialó que las sancio
nes constituyen "una medi-

Brian Mulroney: "obllgar ai 
apartMid a negociar" 
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da importante para demos
trar la desaprobación de la 
comunidad internacional ai 
apartheid". 

EI jefe de gobierno de 
Zimbabwe, Robert Mugabe, 
replicó que " la política de 
desestabilización dei régi
men racista de Pretoria se 
debe a nuestra postura an
tirracista, democrática y de 
justicia social, que constituye 
un desaffo ai apartheid". 

En Senegal. Mulroney se 
reunió con el primer man
datario Abdou Diouf y con 
los presidentes Moussa 
Traore, de Mal!, y Ahmed 
Taya, oe Mauritania, como 
parte de una aproximación 
dei gobierno de Otawa con 
los países africanos de habla 
francesa. Durante la estadfa 
dei premier canadiense en 
Dakar, funcionarios de la 
cancillería de su oaís subra
yaron el interés de ütawa 
por los estados francófonos 
dei oeste de Africa, recor
dando que "desde la pri
mera cumbre de los estados 
de habla francesa, realizada 
en Paris en t986, están aso
ciados a Canadá de una ma
nera muy especial". 

Canadá, que será anfi
trión de la segunda cumbre 
a realizarse en la ciudad de 
Ouebec en setiembre pró
ximo, se comprometió a lle
var adelante un programa 
de desarrollo por un monto 
de 200 millones de dólares, 
que !':erán aplícados en el 
curso de los próximos cinco 
arios en Senegal, Malí, 
Mauritania v Benln. 

Af rica Austral : 
la SADCC se reí11 
con empr&11ri11 

Cerca de 200 empresa
rios e inversionistas priva
dos de varias países ricos 
participaron en Gaberones, 
en la primera quincena de 
febrero, de un encuentro 
inédito en la historia eco
nómica de Africa Austral. 
Los empresarios fueron 
a la capital de Botswana 
para asistir a la séptima 
reunión anual de la 
SADCC, un organismo re
gional integrado por nueve 
países africanos que luchan 
para reducir su dependen
cia económica de Sudáfri· 
ca. Hasta ahora. sólo parti· 
cipaban de las inverslones 
en la región organismos 
intemacionales y gobiernos. 

Empresarios e inversio· 
nistas privados cambiaron 
de actitud con relación a la 
S.A DCC después de la in· 
tensificación de la campana 
mundial a favor de la apll· 
cación de sanciones ai ré· 
gimen racista dei apartheid. 
Muchos de ellos siempre 
mantuvieron relaciones 
comerciales y financiaras 
estrechas con Sudáfrica, 
pero ahora, ante el agra· 
vamiento de la crisis dei 
racismc, optaron por diri· 
gir su atención también 
hacia· los demás países dei 
Africa Austral. 



Panorama Tricontinental 
SRI LANKA 

Aumenta represión 
contra los tamiles 

D Recrudecieron a co
mienzos de este ano los 

enfrentamientos entre fuer
zas gubernamentales de Sri 
Lanka y guerrilleros de la 
organización Tigres para la 
liberaclón de Tamil EELAM 
ILLTE), el más importante 
de los grupos separatistas 
de la minoría tamil. 

Un vocero oficial informó 
que el gobierno habfa con
seguido capturar una im
portante base guerrillera en 
las afueras de la ciudad de 
Batticaloa, ai este de la isla. 
En el enfrentamiento, según 
esa fuente, murieron 34 per
sonas, entre ellas 13 coman 
dos de la Fuerza Especial de 
Tareas (STF), que perdieron 
la vida cuando el blindado 
de fabricación sudafricana :: 
que los transportaba hizo ! 
estallar una mina terrestre. cli 

Dias antes, tres personas 
hablan sido muertas por la 
policía en una plantación de 
lé donde se habían produci
do disturbios. Fuentes loca
les, mientras tanto, asegu
raron que el número de 
muertos es muy superior y 
que en su mayoría son civi
les, 

EI conflicto entre la etnia 
cingalesa y la minoria tamil, 
que constituye el 18% de la 
P0blación dei pafs, se de
sarrolló durante toda la h1s-
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toria de la isla. Los "tamiles 
de Sri Lanka", que habitan 
principalmente en las pro
vindas dei norte y dei este, 
llegaron ai pais hace unos 
2.000 anos. Los "tamiles dé 
la lndia", por su parte, fue
ron traídos por los ingleses 
durante el siglo pasado para 
hacerlos trabajar en las planta
ciones de té y caucho. Ambos 
grupos tienen características ét
nicas comunes y las mism,as 
aspiraciones autonómicas. 
Los Tigres luchan precisa
mente por la fusión de las 
provindas dei este y norte 
de la isla, donde los tamiles 
son mayoría, para crear alli 
una nación independiente 
que llaman "Eelam". 

La ofensiva dei gobierno 
de Colombo contra los se
paratistas fue desencadena
da dias antes de la llegada a 
Madrás, ai surde la lndia, de 
una delegación de alto nivel 
dei gobierno de Nueva Delhi 

INDIA • 
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para reactivar las negocia
ciones con líderes guerrille
ros, que tienen sus bases 
políticas en esa ciudad. Los 
analistas tocaies estiman que 
la ofensiva militar en el este 
de Sri Lanka podrfa formar 
parte de un intento guber
namental para mejorar su 
posición negociadora en las 
conversaciones con la guer
rilla que se reanudaron con 
la mediación de la lndia. 
La propuesta presentada 
por Nueva D!=!lhi ai comienzo 
de las negociaciones -que 
incluye una fórmula para 
que las áreas cingalesas dei 
distrito de Amparai obten
gan autonomia con relación 
a la província oriental dei 
pais- fue rechazada por Co
lombo. La fórmula india 
-que tampoco los tamiles 
aceptan como base para un 
acuerder pretendia dar a 
estos un área donde fueran 
una mayoría considerable. 

~ t vapanaya 
61 
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Los separa
tistas tamiles 
exigen la au
tonomia pa
ra las reglo• 
nes obrte y 
este de la isla 
de Sri Lao
ka, donde se 
concentra es
ta etnia, ml
noritaria a 
nlvel nacio
nal 
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Aportes de la última 
conferencia islámica 

Las conferencias islâmicas convocan un 
coniunto de países y de problemas de 

divers1dad impar. Integrada por naciones de 

Asia, Africa y Medio Oriente, la quinta 

reunión de la Organización de la 
Conferencia Islâmica (OCI) se celebró en 

Kuwait a fines de enero con la asistencia de 

43 delegaciones. 
La mayorfa de los conflictos armados 
contemporaneos tienen lugar en países 

miembros de la OCl · ta guerra entre lrak e 

lrân, et drama palestino, la guerra civil 
libanesa, las situaciones bélicas en Chad y en 

Somalia, las luchas en Sudán y Afganistán. 

La gravedad de los problemas contrasta con 

la limitada respuesta que puede dar una 

organización como la OCI, cuyo peso moral 

es sin embargo incuestionable. 
Dentro de ese marco, esta conferencia 

aportó hechos novedosos y significativos: el 

respaldo a una solución negociada de la 

guerra lrân-lrak, el diálogo entre gobiernos 

árabes pese a sus diferencias políticas y un 

sostenido enfoque antiimperialista. 
No obstante el carácter multirregional de la 

conferencia, en los debates y los encuentros 

prevalecieron temas vinculados a los países 

árabes y en primer término la guerra entre 

lrán e lrak. 
Precisamente en vfsperas de la conferencia, 

lrán lanzó una multitudinarla ofensiva 

contra su rival, que hizo temer a los países 
árabes la caída de Basora y el consiguiente 

triunfo de las armas de Teherán. 
La arremetida de lrán, que excluye toda 
negociación de paz que no pase por la 
rendición incondicional dei presidente iraqul 

Saddam Hussein, ha terminado por 
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modificar las posiciones de Síria y Libia, que 

estaban firmemente alineadas con Teherén, 

y prpdujo en este conferencia una 
importante novedad: el consenso de los 

palses árabes en torno a proposiciones que 

se acercan a las negociaciones en busca de 

la paz propiciadas por Bagdad. 

La precedente conferencia islâmica, 

celebrada en Fez en 1983, habla adoptado 
una posición equidistante en relación a los 

beligerantes. La reunión de Kuwait, a la que 

no asistió lrán, registró una nueva actitud de 

Libia y Síria. 
EI presidente sirio Hafez Assad manifestó 

que se opondrá a toda anexión de "territorio 

árabe o iraqui, como si fuese territorio 

sirio". 
EI líder libio Muammar Khaddaft califtcó a su 

vez la guerra de "inmoral", "un complot de 

Israel y Estados Unidos", y propuso la 

constitución de una fuerza islâmica que se 

interponga entre los contendientes. 

Tales cambios facilitaron el acuerdo para 

una resolución que se aproxima a la 
postulación de lrak: suspensión inmediata 

de las actividades militares, el retiro de las 
tropas a las fronteras reconocidas 
internacionalmente, intercambio de 

prisioneros y la solución dei conflicto a 
través de medios pacíficos. 
Para la conferencia islâmica, la continuidad 

de esta guerra representa una grave 
amenaza a la paz y estabilidad de la regióny 

dei mundo entero, y no cabe sino concordar 

con dicho juicio. 
La resolución implica un respaldo a la 
búsqueda de lrak de una salida que ponga 

fin a los combates, asl como amplfa el 



aislamiento internacional de lrán, 
especialmente en el sensible ámbito dei 
Golfo y dei mundo árabe. 
Pero Teherán ha rechazado estas posiciones 
y no se muestrà dispuesta a aceptar 
mediaciones. AI parecer, las resoluciones de 
Kuwait tendrán escasa repercusión en el 
curso de una guerra que continúa 
inexorable, con altlsimo casto de vidas. 
0uizás la mayor sorpresa para los 
observadores consistió en el renovado 
diálogo entre dirigentes árabes que 
sostienen posiciones antagónicas. EI 
sfmbolo más llamativo de esta novedad fue 
el encuentro entre los presidentes de Siri a y 
de Egipto, cuyas relaciones se cortaron a 
raíz dei apoyo de EI Cairo a los acuerdos de 
Camo David y dei reconocimiento de Israel. 
Es indudable que para el presidente egípcio 
Hosni Mubarak esta conferencia implicó el 
principio dei fin dei aislamiento en la región 
árabe que conoció su predecesor Anuar EI 
Sadat. 
Pero esto no significó cambias en las 
posiciones de sus oponentes y el propio 
Mubarak debió asistir, sin replicar, a un 
discurso de Assad que reiteraba la oposiêión 
ai trato con Israel. 
Se trató entonces simplemente de un 
regreso ai diálogo, que puede tener reflejos 
en el futuro y que, en todo caso, facilitará las 
negociaciones diplomáticas. 
Algo semejante puede decirse d'e los 
encuentros entre el llder palestino Yasser 
Arafat y el rey Hussein de Jordania, así 
como dei presidente libanês Gemayel con su 
homólogo sírio Assad. 
Para los palestinos la conferencia resultó 
positiva, ya que respaldó la postura de la 
OLP y desechó la alternativa jordana. Esto 
se desprende de la resolución que "reafirma 
con vigor el derecho dei pueblo palestino a 
1egresar a su patria y crear un estado 
tndependiente en el territorio nacional, con 
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capital en Jerusalén y bajo el liderazgo de la 
OLP". 

En este contexto, se reafirmó que toda 
solución de la cuestión palestina debe contar 
con la "plena participación" de la OLP, 
como único y legitimo representante dei 
pueblo palestino y en un plano de igualdad 
con las demás partes; se rechazó todo 
acuerdo o iniciativa separada y se consideró 
que la resolución 242 de las Náciones 
Unidas "no constituye una base adecuada 
para la solución dei problema de Palestina y 
dei Media Oriente". Esta resolución 
contemplaba el retiro de Israel de los 
territorios ocupados, pero sólo caracterizaba 
a los palestinos como prófugos. 
Hay por lo tanto tres puntos fundamentales 
que respaldan la posiciones de la OLP en 
contraposición a las dei rey Hussein: la 
resolución 242 , que ai no ser aceptada por 
los palestinos habla conducido a la ruptura 
de la OLP con el rey jordano; el papel 
autónomo de la OLP, que es inconciliable 
con la participación en eventuales 
discusiones de paz de una delegación mixta 
que incluiria a los palestinos, según la tesis 
dei monarca; y la condena de toda iniciativa 
separada, que dificulta la aspiración dei rey 
Hussein por recuperar influencia sobre 
Cisjordania. 
Hubo en general en los debates y en las 
resoluciones de la OCI enfoques que 
coinciden con juicios dei Movimiento de los 
Palses No Aline_ados, que responsabilizan ai 
bloque encabezado por Estados Unidos por 
una polltrca orientada a limitar la 
independencia de los países dei Tercer 
Mundo. Puesto que en la OCI figuran 
importantes aliados de Estados Unidos, 
como las monarquias dei Golfo Árabe, esta 
identificación política dei conjunto de palses 
islâmicos es significativa e implica un nuevo 
aporte a los esfuerzos dei Tercer Mundo por 
liberarse de la dependencia externa. 
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EI futuro comprometido 

ttaudlo Edln~ ,,:01:0 

Todos los anos mueren de hambre y desnutrición 14 millones de ninos. Es como si 
cada 12 meses desapareciera toda la población infantil de lrak, Malasia o Ghana. 
Este verdadero genocídio infantil ha de aumentar en la medida que se agrave la 

crisis de endeudamiento dei T ercer Mundo. Todas las generaciones futuras se verán 
directamente amenazadas. Según la Unicef, cualquier mejoría en este cuadro 

depende de la participación de los países ricos, los más beneficiados por la crisis de 
la deuda. Pero a pesar de que están 60% más ricos que hace 20 anos, alegan que 
sólo pueden danar sumas inferiores a las que suministraron en la década dei 50. 



"l,Tendremos que dejar 
morir de hambre a nuestro 
hijos para pagar la deuda?" 
La pregunta dei dirigente Ju
lius Nyerere, de Tanzania, 
ilustra Ia relacióo di.recta 
existente entre la problemáti
ca económica y la situacióo 

de la infancia en el Tercer Mlllldo. Lo que no 
significa que los 14 millones de nmos menores de 
cinco afios que mueren cada afio deban su suerte 
tlclusivamente a la deuda externa. Otros pro
blemas económicos -como 

O
• 

lambién sociales y culturales- j 
'fi CD contribuyen para ese sacn - m 

oo, además de generar el 
ruadro de desnutrición y ca
lt!ICias de diverso tipo que 
afectan a otros millones de 
OÍÍlOS. 

lnfancia 

1985, por el ministro de Finanzas de Pakistán, 
Mahbub-ul-Haq, durante el encuentro anual dei 
Fondo Monetario Internacional y de] Banco 
Mundial. En esa ocasión, Haq constataba que, 
entre 1972 y 1982, los gastos en salud y educa
ción de los países de bajos ingresos disminuye
ron, mientras los gastos rr.j.ljtares aumentaban de 
7 .000 a más de l 00 mil millones de dólares. Con 
lo que se gasta en la c-0nstrucción de tres mo
dernos aviones militares, todos los niiios dei 
mundo podóan ser inmunizados contra el sa
rampión, la difteria, la tos convulsa, el tétanos y 

la tuberculosis, las llamadas 
eafermedades evitables me
diante vacunas, responsables 
por buena parte de la morta
Iidad infanW. 

EI impacto de la recesióo 

De todos esos problemas, 
in duda, la pobreza es el ma
)'Or. No solamente la pobreza 
de países y pobladores, sino 
Qmbién Ia pobreza mental de 
l!IDChos dirigentes. EI ex 
iictador filipino Ferdinando 
Ma.A:Os, por ejemplo, en los 
limos anos de su régimen 
gastó cinco veces más en la 
ronstrucción de cuatro sofis
litados hospitales que eo los 
aúdadQS elementales de salud 
reia t~a la nación. Actitu- Los niiíos, vfctimas ~e la pobreza 

La causa principal de esas 
muertes es la siniestra alianza 
entre infección y desnutri
ción, que mata 280 mil niiios 
por semana, más que cual
quier otra calamidad, más 
que el hambre, las sequías 
y las inundaciones. Las víc
timas predilectas son elegidas 
en las capas más pobres, las 
más vulnerables a la recesjón 
económica que desde hace 
siete anos aflige ai TerceT 
Mundo. 

des como esa, que debeáan ser aberrantes ex
t:epciones, soo la tendencia predominante en el 
Terccr Mundo, donde 90% de los recursos 
~puestales dedicados a la saJud se destinan 
li 15% de la población. Sólo 10% de esos re
rursos quedan para atender el 85% restante. 

"iDebemos sacrificar a nuestros niíios para 
~er aumentar los gastos militares?" Esta es 
otra cuestióo con que tropieza quien se propone 
Qaminar la &ituación de la infancia en el Tercer 
lllllldo. La pregunta fue formulada en SeúJ, en 
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Desde el comienzo de esta década, más de la 
mitad de las naciones africanas registró reduc
ciones superiores ai 15% en su renta media. En 
América Latina, ese empobrecimiento fue de 
9% entre 1980 y 1986. Esto después de tres dé
cadas de indicadores positivos para los países 
subdesarroUados. "Entre 1950 y 1980 las tasas 
de mortalidad infantil cayeron 50%, la exi;ecta
tiva media de vjda subió en cerca de 30%, la 
producción de alimentos se triplicó y las matrí
culas escolares se duplicaron"1 
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l ,nmunización 
universal 

DEI 25 de <•ctuhrc de 1985, cuando las 
!\aciones l,nidas inJ,!.res6 cn su quinta 

década de actuución, lo., .iefcs de Estado y 
altos íundonarios de 21 J,!.0bicrnos se 
unicron ~, ciududant1., comunes para fir
mar una dcclaración, comprometiéndosc 
a inmuni,ar u todos los nifios dei mundo 
mitcs de 1990. Oiez meses mâs tarde, los 
si)!nutarios de la lista ya cran 74, adcmás 
de .WO orf!anismos no gubernamentales, 
tanto de lo:. países desarrollados como en 
dc..,urrollo. 

Esos centenares de firmas dan fe de la 
cn.-cicnte confian,.a de la comunidad in
ternacional en la viabilidad de la meta de 
protección universal contra las seis en
fermedades inmunoprevcnibles de la in
fancia, e""presada por primera vez en la 
Asumblea Mundial de la Salud, en 1!'77. 
'\hora. esa meta puede aJcanzarse wacias 
ai perfeccionamiento de la tecnología de 
las vacunas y a las nuevas estrategi:;s para 
informar a los padres dei munda entero 
de los benefícios de la inmunización. 

El .. Foro Popular" realizado eo Nueva 
York con el objeto de legitimar la Decla
ración, reunió a ciudadanos de más de 60 
países ~si la mitad de los miembros de 
las Naciones Unidas. El Secretario Gene
raJ de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, 
manifestó en esa ocasión: 

·•Es una ofensa a la concieocia de la 
Humanidad permitir que las enfermeda
des cootinúen provocando tantas muertes 
y minusvalfas. Dejar morir a un nióo, 
cuando puede evitarse, constituye una 
censura a toda la Humanidad". 

Casi todos los países en desarr lo que 
integran la lista de signatarios, también 
forman parte de las 77 nzdJnes que ya 
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habían comunicado Sl>cretario General la 
intención de inmunizar a la muyorfa dr 
sus nifios. AI hacer viable el cumpli
miento de lu promesa, más de las trcs 
cuartas partes de los países en desarrollo 
siJ?natarios de la Declaración iniciaron 
prowamas a1·clerados de inmunización. 

Trcchoi, de la l>ecl:iradón 

Nosotros, los pucblos, 
--<fecididos a salvar a las generaciones 

Ycnideras dei nugelo de las enfennedades 
inmunoprevenibles, que actualmente sie
gan la vida de más de 3,S millones de ni· 
fios e incaparitan para siempre a otros 3,5 
millones, 

-resolvimos unir nuestros esfuer
zos ... rara alcaw,ar la meta de las Nacio
nes Unidas de llegar a la inmunización 
universal de los nifios en 1990. 

Gobieroos que suscribieron 
la Declaraci6n: 

Africa: BotsWann, Burkina Faso, Burun· 
di, República Centroafricana, Congo, Costa 
de Marfil, Djiburi, Etiopfa, Ghana, Guinea, 
Ke11ya, lesotho, Malawi, Mozambique, Nige· 
ria, Senegal, Sie"a leona, Somalfa, Sudán, 
Uganda, Tanzania, Zünbabwe. 

Américas y el Caribe: Argentina, Défice, 
Brasil, Canadá, Co/ombÍil, Costa Rica, E/ 
Salvador, Guatemala, Hair(, Honduras, Ni· 
caragua, Panamá y Perú. 

Asia y países dei Pacífico: Australia, 
Bangladesh, Burán, Bimu:mia, Chillll, lndia, 
lndonesin, Japón, Maltlsia, Nueva âlandia, 

1 Pakistá11, Filipinas, República de Corea. Sri 
La,lkn y Taila11dia. 

Europa: Austrin, Bulgarin, DhllllTIOrca, 
Finlanáia, Francia, República Democrático 
A/emana, Vaticano, /ta/ia, Noruega, Polonia, 
Portugal, Espana, Suecia, Turqufa y Yugos· 
/avia. 

Medio Oriente y Africa dei Norte: 
Chipre, Yemen Democrlltico, Egipto, !rá11, 
lrak, Jordania, Marruecos, República Aróbe 
de Siria, Túnez. 



lnfancia 

EI impacto negativo de la recesión economi- ciera de los grandes bancos, mantener las im
a en la situación de la infancia en el Tercer portaciones de productos esenciales y retomar el 
~fundo es ostentoso. En Brasil (ver el artículo crecimiento económico, los gobiernos intentan 
sl~iente), por ejemplo. la Tasa de Mortalidad controlar la economía con políticas de ajuste 
[nfantil (fMI)-el número de niiios que mueren o saneamiento. Unas 70 tentativas de ese géne
durante su primer ano de vida por cada mil na- ro, sólo en esta década, terminaron en las rece
rdos vivos- volvió a crecer desde 1983. En tas recesivas dei FMI. EI caso de México es uno 
1982. el país había registrado la TMJ más baja de los ejemplos más elocuentes de cómo la me
&su historia· 65.8 (50 es el lúnite que la Orga- dicina prescrita por el FMI suele agravar eles
aización Mundial de la Salud considera acepta- tado dei paciente (ver nota sobre Mfaico: "Ju
Me). A pesar de que Brasil es un de los mayores lito, uno entre millones de niííos 
aporiadores de alimentos dei rrundo, más de la abandonados"). 
milad de sus ninos sufre algún grado de desnu-
lrición. 'R 

El mismo cuadro de deterioro de la situación ; 
jc la infancia, con el aumento de los índices c!e .g- , 
mutricioo y de mortalidad infantil, fue seõa- w --!:'• 
!.ia eo países como Chile, Bolivia, Uruguay, 
!amaica, Filipinas. Barbados y varios estados 
dricanos. Para estos últimos la catástrofe es 
àlble: adcmás de la recesión. la sequr'a. Sólo al
!l!OOS países ~e Asia meridional y oriental lo
!M)n salvarse de esc cuadro de retroceso ge
aeralizado. Aún eo los pocos países que regis

no crecimiento económico, la situación de los 
lif.os sigue siendo bastante crítica. 

Solamente Brasil, India, China y algunos 
palscs del sudeste asiático, como Formosa y 
Ccrea dei Sur, lograron registrar cifras signifi-
11!ivas de crecimiento económico en estos anos 
~ estancamiento dei comercio mundial, de caí
li de los precios de los productos ex portados 
?Jrcl Tercer Mundo, de reducción de la ayuda 
~era internacional, de expansión dei en
&udamiento y de retracción de las inversiones 
~~'adas. Partiendo de esa constatación, no es 
fficil imaginar la situación de la infancia y dei 
?r.llor en los países latino8fI'lericanos y africa
~ donde el ingreso per ~pita declinó entre 
ISO y 1985. 
Con crisis en las balanzas de pagos, endeu

lmicmo externo e interno, lde,.cfónde sacar re
:irsos para los impresciodibles' progran,os gu
~lll:-entates a favor de la infancia, ese sector 
Je no tiene voz r:i voceros, que no vota ni es 
IO!ado? Busca!ldo eschpar de la trampa finar:
·~,- Marzo - n':! 95 

Un estudio dei Fondo de las Naciones Unidas 
para la lnfancia (Unicef) sobre las consecuen
cias de las políticas de ajuste en los pobres deJ 
Tercer Mundo indica que "e! oivel de los servi
cios de salud y de educaci6n están declinando en 
muchos países" y que "el deterioro de los índi
ces de salud y nutrición se está generalizando" 
entre los niííos de Africa y de América Lati-
na.2 La causa inmediata de este fenómeno 
puede encontrarse en las cifras dei gasto per cá
pita de educación y salud en los países africanos 
y latinoamericanos, que se vienen reduciendo 
desde 1980. No es necesario explicar que estas 
reducciones afectan la vida de los más pobres. 
La mayorla de los gobiemos dei Tercer Mundo 
emprenden sus "refonnas" económicas a ex-
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ONG: juntos por la 
supervivencia infantil 

D L05 or!?8nismos no ~ubernamemall'S 
(ONG). distribuid05 en todo, los 

países dei mundo, son participantes ucti

\OS, a nhel nacional e internacional, de 
los esfuerzo de la· comunidBde.,) de los 

s:obiernO!> para prot~r la salud ) el de

sarroHo normal de los ninos. 
El elevado número de esas ors:aniza

ciones ha~ imposible reconocer a cada 

una individualmente. Se estima que hay 

más de 3.000 ONG operando en el mundo 

entero, con una capacidad de moviliza
ción de recursos de cerca de 2.300 millo
nes de dólares anuafes para actividades de 

asistencia a los países en desarroDo. 
Mochos ONG internacional~ fueron 

pioneros en la promoción de métodos de 
bajo costo de protección a la salud infan

til, como las sales de rehidratación oral, 
la promoción dei amamaotamiento ma

terno, la ampliación de los conocimientos 
sobre el destete y la vigilancia dei creci
miento, a través de la cual es posible ob

servar el desarroUo de los niiios. Tales or-
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gani7aciones tienen orí~ene.-. diferentes y, 
de diversas formas, todas ellas estén em

pciiadas en la causa de la supervivencia 
infantil. Enumeramos algunas de ellas: 

• l.a Liga de las Sociedades de la Cruz 
Rojn y de ln Media Luna Roja. que puede 
movillz.nr a nivel internacional a un total 

de 230 millones de voiuntarios y prof,. 
sionales de la '-&lud, lanzó su programa 

Chi/d \live (Nino coo Vida) en 1984, bus

cando promover la supervivencia infan
til, en espttlal a tn1vés de la inmuni1.a, 
ción ) dei control de las diarreas. 

La Cru2 Roja y la Media Luwa Roja 

:1an desempenado un papel fundamental 

en muchas campaiias de lnmuoiz.aci6n 
particularmente las realizadas en Colom
bia, en El Salvador y eo Turqufa. 

t o En los áltlmos tres aõos, las asocla

~ ciones de profesionales de la salud, parti· 

g cularmeote la Asociación Internacional 
j de Pediatrfa, el Consejo Internacional dt 

.§ Enfermeras y la Confederación Interna· 
cional de Parteras,dediaaron apoyo monl 

y pr,ctico a la consecución de medjdas dt 

bajo costo que ayudaran a ~lvar ninos. 
• En mano de 1986, el ComiU de 

Voluntarios de la Unfoef eo Esbldos Uni
do) se uruó a otros once organismos no 

gubernamentales, entre ellos los Servidos 
Católicos de Aslstencia (CARE) y Sa1•t thi 

Chik/ren, para desarrollar cn conjuolo 

una campana por la supervlvencia iofaa· 
til cn todo el territorio norteamerlcano, 

El objetivo central fue despertar la semi· 
bilidad de todos para el potencial exb· 
tente para la mejorfa de la supervivencll 

infantil. 
• Por otra parte, cerca de 25 millona 

de boys y girl scours dei mundo enttro ti· 

t,n cada vez m'5 comprometidos con la 

lucha por la supervivencia infantil, 

Cuentan para eito con fuerte apoyo de la 

Organización Mundial dei Movimlenlo 

Scout y por la Asociación Mundial de boy 
·y girl scouts. 



it~ de ellos. Son raros los gobiemos que, 
J.111() el de Zimbabwe, se atreven a invertir en 
aproductividad de los más pobres. 

[ltralegias alternativas 

A pesar de ser tan obvias, las relaciones en
K cl panorama económico internacional y la 
e3CÍÓn de la infancia en el Tercer Mundo no 
1111merecido la debida atención, salvo en algu
u trabajos aislados, como e: 

'Hectos de la recesión en la ~ 
:fl!lcia"3, un estudio espe- :o 

:ide la Unicef, firmado por 
d Jolly y G. Andrea 

a Los autores afinnan 
"los problemas de la in
. son tratados con una 
pectiva estrecha, que ig
sus causas últimas, y se 

tran más en los sfnto-
y causas individuales que 

las sociales, lo que condu
tllll frecuencia a análisis y 

as políticas inadecua
y cuando un estudio 

las causas sociaJes, 
a hacerlo con un enfo

lt meramente nacional de 

políticas, 

lnfancia 

núa acelerando el desarrollo de sus programas 
sociaJcs), cabe toda una gama de modelos y pro
gramas de los más variados, con resultados tarn
bién bastante diferentes. En Cuba, que entre 
1973 y J 982 casi triplicó el gasto per cápita en 
salud pública y dupHcó l2 inversión en educa
ción, la TMI cayó en ese período de 28,9% a 
17,3% (antes de la Revolución, la TMI era esti
mada en 60)4

• Segón la Unicef, los avances de 
Cuba en calidad de vida y eHminación de las, 

desigualdades son impresio
nantes5. En Chile, donde los 
gastos sociales per cápita ca
yeron más de 20% entre 
1974 a 1982, la proporción 
de los pobres absolutos au
mentó de 12 a 16% en apenas 
dos aiios (1980-1982). 

y sociales. Este -
...,.· l t . La marginacfón no e.s inevitable '""'º por e aspec o m-

EI ejemplo cubano de
muestra que la situación de la 
infancia puede mcjorarse in
cluso en una época de rece
sión mundial como la actual, 
la más profunda desde 1929. 
Los pafses presentan dife
rentes grados de dependencia 
de la coyuntura económica 
internacional. índia y China 
son ciertamente menos afec
tados por la recesión que 
Frasil. 

Pero la recesión no es el 
·onal se puede entender en los países de

Uados debido a su alto nivel de ingresos, 
cs injustificable en naciones de recursos 

limitados". 

fJ cstudio demuestra que los efectos de la 
' económica mundial no repercuten de 
ra uniforme sobre todos los países, como 

Ql larnpoco uniformes las reacciones de los 
tes gobiemos ante la crisis. No todos 

el modelo del FMI de reducción dei 
pablico (inclusive en el área social), de 
lación de los salarios y privatización de las 

estataJes. Entre la estrategia moneta
de Chile y la socialista de Cuba (que conti-

único villano de esta historia. Hay países donde 
la rniseriâ y la pobreza no dependen exclusiva
mente de las condiciones externas, pues et fin de 
la recesióo no ~ para crear nuevas perspecti
vas para los ~iiíos más pobres. La recesión ac
tual es un problema de esta década, la miseria 
y la pobreza en el Tercer Mundo son mucho 
más antiguas. Es por eso que las condiciones 
internas, entendiendo por tales las estructuras 
sociales y económicas de cada país, soo tan im
portantes para la problemática de la infancia y 
de lajuventud. 

Es precioo, no obstante, tener cuidado en el análi
sis de bi indicadores socioeconómicos que, toma-
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Mozambique: 
el modelo Maputo 

D Con poco m4s de una década de 

existeoci11 como nación iodepen

dieote, MoZllmbique ha enfrentado se

qufti coost.ntes ) otras calamidades na

turales. recesión económica y agre:;iónes 

armadas procedentes dei exterior. Pero a 

pesar de todo, el programa nacional de 

vacnnacióo cootlnóa ampliándose. 

Mozambique adoptó una política de 

ateocióo primaria de salud inmediata

mente despoés de la iodependencia, eo 

197S, y lanzó su primera campaôa nacio

nal de iomuoizaclón en 1976. Algunos 

aõos después, la sequfa y la guerra pr4cti

camente esbncarfan el prograo logrado. 

Las lluvias volvieron, pero los centros de 

salud estaban destruidos, lo agentes de 

salud eran escasos y el alcance de la vacu

oacióo habfa caído a 254: . 

AJ<>S 

.nmb 
~ lr.>ll 
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hubieran tenido la oportunidad de rttibir 

todas las ciosis de las vacun11s y tambi&i 

nino..., cu)o peso no estuviera siendo con

trolado, encaminándolas hncia el puesto 

de saluJ más próximo. 

A comienz.os de 1986, los ar:entes dt 

salud comeru.aron a reeorrcr la ciudad dt 

punta a punta; en junlo, yu habfan cum

plido ln mitad de la tnrea de prol~er 1 

907' de los 34 mil menores de un não dt 

la capital. I.as escuelas primarias enstõ11 

u los oiõo bendicios de la ,·acunuci6n y 

otrus medida!- de salud. En un barrlo dt

terminado, mientras las campanas putrta 

a puerta ioician sus actividade.~. los 10-

luntarios dei Partido, de las escuelas 

primarias, de la juventud nacional, dt 

las orianizaciones femininas) dt la 

Cruz Roja Moiambiqucõa trabajan 

hombro .a hombro con los líderes com•· 

nitarios y con el personal de '!alud con ti 

propósito de estimular a los padres a llt

var sus hijos u un local de vacunación. 

AI mismo tiempo, un proJ?rama actlt· 

rado de vacunación realitado en la pro· 

viocia de lnhambaoe, ai sur dei pafs-una 

de las regiones más afectadas por la sr• 

quía y por la guerra-, fue pionero en la 

utiliz.ación de un abordaje alternatho pi· 

ra las áreas rurales. 

Resuelto a superar esos retrocesos, el 

faUecido presidente Samora Machel de

claró en noviembre de 1985 que más de 

90% de los menores de oo aõo, .de laca

pital, Maputo, ser(an vacunados contra 

las seis principales eofennedades evita

bles antes dei fio de 1986. 

El programa comenzó en mayo dr 

198S, con IA asistencia de Unicef y de Sa1't 

1he Childrtn. Profesionale.s · de la salad 

:t eotrenaron asistentes tocaies de los cua· 

~ dros dei Partido y voluotarios de la Aso

ciación Nacional de Mujeres y de la Cl'II 

~oja Mozambiqueõa para que pudierll 

ayudar a los equipos móviles de ncuna· 

ción y motiva~n a los padres a !levar• 

sus hijos a los puestos de vacunatwl

Las lttciones aprendidas en Mapul~ e 

lohambane son valiosas para orientar el 
abordaje de las cuestíones de salud en el 
pafs. Las autoridades mozambiqueill 

Los agentes de salud de Maputo visita- esperan que en 1990 habrán inmunizadt 

roo a los pobladores en su casa, procu- a 50 9é de los ninos en las áreas ruraleSJ 

raodo identificar a oiiios y gestantes que 90% en las principales ciudades dei pafs. 
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11tn fom1a aislarfa, pueden dar una im~- algunos de esos conocimientos, no habría que 
~ distorsionada de la realidad. Es lo que lamentar todos los aõos ta muerte de más de 14 
~rre, por ejemplo, con el ingreso per cápita. millones de nifios de menos de cinco anos. Por 
:•.ina, Sri Lanka y Madagascar, países de bajos lo menos la nútad de esas muertes podría ser 
~s. presentan tasas de mortalidad infantil evitada con la adopción de medidas de bajo 
~ti11amante reducidas, inferiores a las de paí- costo, pero de alta eficacia. comprobadas inter
l.l de ingrcso · medio como Liberia, Nigería, nacionalmente. 
'livia, Maurítania, Senegal y Congo. "En los últimos 12 meses, la amplia difusión 
Para la siruación rlel niõo, los porcentajes dei de apenas dos de esos métodos de bajo costo -ta 

11tSUpues10 que se dedican a la salud y a la edu- vacunación y la terapia de rehidratación oral
:riSn, asf como el equilibrío en la distríbución snlvó cerca de un núllón y medio de nifios de 
ria renta son más importantes que el Producto menos de cinco aõos6, "Más de cuatro millones 
lnito Interno o la renta per cápita. Para cons- de niõos se salvaron, sólo en los últimos cinco 
wlo, basta examinar los indicadores económi- aõos, en naciones que se movilizaron para poner 
:J y sociales de algunos miembros de la Orga- en práctica, coo la arnplitud necesaria. las solu

'ón de los Países Exportadores de Petróleo ciones de bajo costo7 , que incluyen también el 
p). estímulo ai amamantamiento materno y orienta

Según datos de 1985 de la Unicef, los diez ciones para el destete, el control dei crecimiento 
s coo las tasas de mortalidad infantil más y desarrollo dei niõo, el control de las infeccio-

1'8das dei mundo son, en orden creciente: nes respiratorías agudas, la asistencia a la madre 
gola (143), Burk.ina Faso ( 145), Mo1.ambique en los períodos pre, peri y postnatal, así como el 
~~. Somalia y Etiopfa ( 152), Guinea ( 153), suministro de vitamina A a los nifios. 
' wi (157), Sierra Leona y Malf (175) y Af- Según algunos especialistas, la implantación 

lán (189). Los que ostentan las TM[ más de esas medidas básicas podría reducir entre 30 
: soo, también en orden creciente: Suecia, ex 
'ndia y Japón (6), Sui1.a, Noruega, Holanda~ ~-~~••-n~~~llli&.i 
Dinamarca (8) y Canadá, Hong Kong, Aus- :, 

,Singapur y Bélgica (9). 

clones de bajo costo 

A esta altura, a las preguntas que formuJaron 
;residente de Tanzania y el primer ministro 

nf, se suma otra cueslióo: si Jos nifios dei 
r Mundo tendrán que esperar por el frn de 

rttesión mundial o por el estallido de verda
iS revoluciones nacionales para que la mor

se detenga. AI final, la Organización de 
Naciones Unidas les asegura el derecho a la 
cn una declaración universal. 

?ese a la rccesión y ai deterioro de las eco
de muchos países, la ciencia eontinúa 
o y la masa de conocimientos de la 

idad no cesa de crecer. Si los medios de 
unicación, por ejemplo, pudieran usarse de 
~ SO<:ialmente más útil para la difusión de Métodos de bojo costo salvan miles de nliios 
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Filipinas: 
la comunidad 
enfrenta ai hambre 

D La mitad dei ano es ticmpo muerto 
pura los 200 mil tr:1hajadorcs de las 

pl:1ntaciones de :uúcar. como tamhifo 
para sus familias. en la parte occidt:ntnl 
de Negros. cn las Filipinas. No obst:mlt>, 
en los úll imos dos anos, ese 11e1111•0 111111•rto 

ha significado no sol:imente el desemplco 
fuera de la époc_a de molicnda. sino tam , 
bién una perspectha de mucrte. \luerte 
por inanici6n y cnfermedad para los mãs 
vulnerables: los ninos. 

Las bajas bruscas cn d prccio mundial 
dei a1.úcar -de 29 centa,os la on,a en 
1980, a menos de 3 centavos en 198:-- de
vastnron la economfa de la i,la, que de
pende casi totalmente de lu cosccha de 
caiia de azúcar. 

La producciõn declinó y los Sálarios. 
que ya eran bajos. fueron reducidos mâs 
aún, con muchos trabajadores despedi
dos. En la época de la molienda, muchas 
familias acostumhran a ingerir una única 
comida diaria. de arroz y veRetales, pero 
entre mayo y octubre. pueden verse obli
gados a sobrevi, ir con una raci6n de ar
roz cada dos dfas. 

Una encuesta realiz.ada a mediados de 
1985 reveló que, en al~nas partes de Ne
gros, mãs de -10% de IOl> menores de 14 
anos presentaha dc.snutriciõn moderada o 
grave. El hospital de la ciudad de Baco
lod registró un aumento de 67'* en las 
muertes de menores de un ano en los 
primeros cuatro meses de 1985, con rela
ción a iJ?ual período de 1984. La mortali
dad infantil se elevó a cas1 el doble de la 
tasa nacional y la mayoría de las muertes 
son consecucncia de la desnutrici6n. 

Reconociendo la necesidad urgente de 

22 - tercer mundo 

... 
Al~S 

Jtmb 
8!:>U 

mtH!ific:a r csa situadón. 111 Suprrintcnl 
1 

dcnl'i:1 Nacion:11 de Ul'í'arrollo Fcon6mi
c,., conjuntanutnlc con las :rnloritlndt, 
1,ro,induks de planramic11lu Y ln l!nil'('Í, 
lan,6 un proj!rumu de cmcr,::enci.i en w. 
ticmbrc dl' J 9J;S. Pur.i sorh'ar d 11cli"ro 
ml'is i111111;cliuto. los ninoi. cstl'in rcrihiendn 
alimt>nl:idoón complementaria ) cuida, 
dos h t'bicos de salud. Para protcjlcrlu, a 
lnq~o pl:110. MIS familia, cstán recihiendn 
oricntad6n sohn• nulrkiún ~ cntrcn11-
micnlo cn las tfrniru, de producción tlu

mésticn ck alimento-.. 
t~n los 2.000 ccnt ros de alimentación, 

85 mil ninu-. rccilu:11 diariamente una 
dieta refor-,ad:1, rica cn proteínas, produ
cida cn cl lugar ) cunslituida por poroto1 
111111•1: . arro, . lcche )' aceite. 

l\tientrn, los nii'ios se alimentan, Ir" 
aJ!entcs ruralcs y los voluntario\ de la 
comunidad d:rn a los padres nocionl'S \li• 

hre atenci(m sanitaria y nutrición. Puni 
facilitar cl tr:msporlc dt: 101> UJ!Cnlcs ru
rale., hacia área!. distantes. se consi)luie
ron ocho "nutriõmnihu," dehidamt•nle 
equipados. 

l>cspué, de !.CÍ!> nwsc~. ur1 mui:~lrco d1• 

m,h de mil niõos dei proiernma mo~lró 
que 87"} hahía aumentado de peso cn U 
kilos. 

EI programa ticnc tamhién como meia 
llc,:ar a cada nino que esté en ~itu:ición df 
rics,:o. Pero aunquc todos los rccurSCl\ ne· 
cesarios estén disponihles -actualmenleel 
costo es de cinco centavos de dólar cliarios 
p()r nino-, el programa no puede ser mti 
que un puente hacia una solución más 
cfectiva. Los trahajadores de Negros ne· 
cesitan tener acceso a la tierra, para cul· 
tivar sus propios alimentos y para ase,:v· 
rar la supcrvivencia de sus hijos. 

Como primcr paso hacia una soluciótl 
permanente, el nuevo gobierno de las f'i· 
lipinas anunci6 que los propictarios de las 
plantaciones deben destinar 10% de la 
tierra a sus trabajadores, para que éslOS 
cultiven alimentos. 



)' 50% la mortalidad y morbilidad infantilcs. No 
tda solución ai problema, pero sf un paso con
Qderable para atcnuarlo. AI menos hasta que las 
causa.~ puedan ser erradicadas definitivamente, 
ron la instauración de un nucvo orden cconómi
ro in1cmacional y de est ructuras socioeconómi
i11 más Justas y humanas, que tengan cn cuenta 
d papel fundamental que la situación de la mu
er desempena en las condiciones de vida dei 
~ilo. Rccién entonces podrá establccersc una 
t11eva ética para la infancia. • 

Artur José Poerner 

'S1tuaclón Mundial de la lnlancla 1987" (Informe dei dl· 
u r eJecuflvo dei Fondo de tas Naclones Unidas para la lnfan
· ONICEF, James Grant). 

La ciudad 
de los nifios verdes 

"Eran como las nueve de la noche y 
hacfa un calor infernal. Tres niíios es

laban recostados contra la pared de made
ra de la choza. En el suelo habfa un papel 
con un polvo amarillo (pasta básica de co
ralna), un paquete de cigarrillos negros 
Y fósforos. Uno de los chico.<1 tom6 un ci
i~rrilh), le tfuitó la mitad dei tabaco, lo 
nllenó con cl polvo y lo encendió. Dio va
rias pitadas y lo pasó a sm, compaõcros" . 
Quien describe la escena es Marcial Hui
dohro, un psicólogo dei Instituto Nacional 
dr Bienestar Familiar (Jnabif) dei Perú, 
narrando su cxperiencia en Tingo Marfa, 
Doa pequena ciudad situada a 528 kilóme
tros ai este de Lima, cn cl borde de la selva 
1ma1.ón ica. 

La mayorfa de los habitant~ dei lugar, 
que vivcn hacinados en tugurios misera
Llti, provienen de la sierra y de lai. zonas 
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2. Ibidem. 

~98/lglo XXI de Espal\a Editores, Madrid, dlc,embre de 

4. La iasa do mo11alldad lnlanlfl da Cuba en 1986 se sltuó 
en 13,6 por cada mil nacldos vivos. 2,9 puntos por debaJo de 
1985, sogün fuentes dei Mlnlsterlo de Satud Pública de ese 
país. Arnaldo Tejero, asesor de la Olreccfón de Esladfsllcas dei 
referido m'"lslerlo, diJO que la Iasa registrada en 1986 es la 
más baja de la historia cubana. 
Ourante 1986 nacieron 166.049 nlllos, de los que sólo mu· 
rieron 2,262 antes de oumpflr un allo. las delunclones lueron 
a11ibuldas a causas perinalales, como anomalías congénitas, 
cnlormed'3des resplratorias agudas y olras enlermedades dei 
leio. 

5. Ibidem, en "la ac1ual crlsis eoonóm,ca mundial y el ble
neslar d~ la lnlancta: el caso de Cuba*, do J. Gutierrez Muftlz, 
J. Camarós Fablán, J. Cobas Manrfqutt y RacMelle He11enberg, 
pêg. 155. 

6. "Situaclón Mundial de la lnlanc,a 1987". 

7. Ibidem. 

más pobres dei país, atraídos por el canto 
de sirenas de los narcotraficantes de la re
gión, que prometen uo enriquecimiento 
rápido. 

Más de la mitad de los pobladores de 
Tingo l\tarfa está formada por menores de 
12 aiios, según un informe dei lnabif. "Los 
niõos son pálidos hasta alcaozar un color 
verdoso y excesivamente delgados, con un 
deterioro físico evidente. La precariedad 
de su indumentaria y una actitud indife
rente y errática soo características comu
nes en estas criaturas", prosigue el docu
mento. 

De acuerdo con datos de la polida local, 
cada dos meses muere un menor como 
consecuencia directa dei consumo de dro
ga. Pero según Huidobro, el dato no ttfleja 
la realidad, ya que en su mayorfa son niíios 
que no tienen familiares. por lo que mu
chas veccs sus muertes no llegan a regis
trarse. 

EI especialista relata el caso de ninas de 
10 anos que, pintadas grotescamente sobre 
su palidez verdosa, se prostituyen para 
comprar cocaína o. cn algunos casos, para 
llevar la droga a sus padres. 
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lndia: Movilización 
a .nivel nacional 

Lna eslimación superltc1al pcnnite afimlar a la cscucla primaria y que 90% dispongan de 

que cnsi ln tercem pane de los problemas de la una escuela en un radio mfenor a un kilómetro 

pobreza cn el mundo está concentrada cn un La rad1odifus16n !lega a 90% de la población dei 

único pab. Sea por diarrea. enfermedades evita- país. 

blcs mediante vncunas, nacimientos con bajo Ln eitpnnsión de otros programas soc1ale$ de 

peso. desnut1ici6n, mortalidad o incnpacitación desarrollo también está beneficiando a un por-

en la infanc,a, cerca de 1W 9 
centaje significativo de la po-

de las vfclimas infantiles son ~ blación. Los Servicios lnlt· 

de la lndia. ; ! grados de Oesarrollo Infantil 

~o obstante, de$dc la in- • ~ (SIDJ), por eJemplo, ofRm 

depeodencia, en 1947. el pais cuidados básicos de salud) 

logró movilizar tal capacidad _.., ... "",,... educación preescolar a la 

para el de:.arrollo social que ,'IÍ!!ÍIIÍ!'miC..; quinta parte de los niiios po-

en las pró,.imas dos décadas bres de la región. De la mis-

podrá sorprender ai mundo. .,.,.~ _,.,,..._,.. ma manera, el Programa pan 

En el Sc!Ctor industrial, ln- el Desarrollo de las Muje!'5 

dia integra ahora la lista de .-.Ai:õ ... - , __ ,.;aa.-.. y Niõos de Áreas Rurslea 

las dfoz naciones industriali- -·~ ... ai"-;•_,,• atiende a más de 300 mil 

zadas dei mundo. En la agn- e·:: ........... __ personas y se prevé que t1t 

cultura, la producción de ali- alcance se duplique eo !!ti 

mentos creció más rápida- aiios. 

mente que la población y la ,_ _ _..._-... __ ici,--~ Los resultados ya son vísi· 

mayoría de las zafras de gra- ........ ,..Ni b)e.<;. En pocc más de 20 

nos básiccs presentan exce- aíios, la mortalidad infanlll 

dentes. En la esfera dei de- Un tercio c.le la l"l)Dreza mund1111 cayó 30%, la expectativa de 

sarrollo social, se 1mplant6 una infraestructura vida subió 40% y la tasa de nacinuentos se rt· 

capaz de alcanzar, infonnar y apoyar a la mayor dujo en aproximadamente 25%. En cinco aõos 

parte de las familiac; indias, par:? que perfeccio- (1980-84), el número de poblados sin abasteci· 

nen sus condiciones de salcd. nutnción y pro- mtento de agua tratada se redujo de 230 mil a 4'.I 

ductividad. mil, mientras algunas industrias india,; ya produ· 

Cada uno de los 5.IC0 "r:16êulo~ de dcsar- cenmásde l50mil bombasdeaguaanuales. 

rollo" integrantes tiel raí~ roseen actualmente Las metas dei gobiemo para el afio 2000-\ia· 

una estructura administrativa que incluye, en blei; merced a la infraestructura de servick>s 

general, dos centros de atención primaria, con existente- incluyen: 

un promedio de dos subcentros cada uno. En • la recucción a la mítad de la mortal~ 

ténninos de fuerza de trabajo, la nación posee infantil (60 o menos en cada mil nacidos vivosr. 

mác; de 250 mil médicos calificados y más de un • un promedio de dos niiios por familia (ctr· 

millón de agentes de salud. f:.n el campo educa- ca de 23 míllones de bebés nacen anualmcntedl 

tivo, lnd,a logró que 80% de sus niiíos acccdan la Jndia, más que el total de América Lalioa 1 
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Úllrt 1980 y 1984, los poblados sln nbasteclmiento lle aeua tratada se rednjeron de 230 mU a 40 mU 

casi tanto coo:,o el totaJ de Africa); 

• la reducción a la mitad dei número de mu
tres que mueren de partos o problemas similé\
l!S; 

• la reducción significativa de la incidencia 
1 re30% de los nacimientos con bajo peso y de la 

tsnutrición infantil (énfasis en la prevención en 
l!'l de la recuperación); 
• la educación primaria para todos y la erra

' .tación dei analfabetismo (énfasis en la educa
~n de las mujercs y en un trabajo que evite que 
ilniõas abandonen la cscuela); 
• agua potablc para todos y saneamiento 

lis1co para 50% de la población en las 
1 lrtas urbanas y para 25% en las áreas 

rirales. 
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LosSIDI 

Pocos proyectos, entre los millares iniciados 
todos los anos en el mundo en desarrollo, pueden 
reivindicar una influencia 13n pennanente y decsva 
en la vm oo una nación como los Servicios Inte
grados de Desarrollo Infantil (SIDI) de la India. 

A pesar de su modesto comieozo hace más 
de una década, los ~1D1 incluyen actualmente 
en sus actividades a más de 200 mil personas, 
promoviendo los cuidados básicos d~ salud y 
educación preescolar para el 20% más carente 
de las familias índias. Eo 1990, se duplicará la 
amplituq_ de los STDl, que alcanzarán a 40% de 
los niiios pobres. Se espera asf que, hacia fines' 
de siglo, todos los pobres de Ias áreas rura1es y 
alrededores sean atendidos. 
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Bangladesh: 
más crédito 
para las mujeres 

D En innumerables rej!iones dei Tercer 
Mundo. lns mujeres pobres se sienten 

impotentes para promover su propio bie
nestar .) el de sus hijos. ya que carecen de 
los ingresos ) de acceso a los créditos que 
las capacitnrían para montar un negocio 
o aumentar la producción agrícola, de la 
que son las principales responsables. i\ 
pesar de eJlo. se han realizado estudios 
que demuestran que, coando las mujeres 
poseen algún dinero excedente, dan prio
ridad a las necesidades básicas de sus hi
jos. As(, favorecer las posibilidades de 
que las mujeres ganen algún dinero re
presenta una inversión en el bienestar de 
sus hljos. 

EI Gramee11 Bani.. de Bangladesh (gra
min significa rural) presta dinero a los 
pobres, especialmente a las mujeres po
t>res desde hnce die-, anos. La experiencia 
ba demostrado que el préstamo es una in
v~rsión rentable. 

"La creencia popular según \a cual lo!. 
pobres no tienen habilidad coo las tinan-
1.as, son incapaces de ganar dinero fuera 
de la agricultura, no saben ahorrnr. no 
soo creativos, asr como las que aseguran 
que la estructura rural etc poder harã fra
casar el proyecto de los bancos y c1ue las 
mujeres, en particular, no son capaces de 
realizar préstamos, no pasa de un mito", 
afirma el profeS-Or Muhammad Unus, 
fundador y artífice dei banco. 

"Poco a poco estamos comen:r.ando a 
reverter el círculo vicioso dei hajo inj!.rc-
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so, dei bnjo ahorro l de la bojn inversión, 
trnnsformándolo en un cido creciente de 
alto in1?reso. alto cré<lito, alta inver
sión ... " 

En 1976, el profesor Yunus decidi6 
1,oner a prueba su fe en los pobres de la 
,ona rural. crcando un sistema crediticio 
para los habitantes dei poblado próximo 
o la l 1ni,ersidad de Chittagonl?, donde 
doba dases. OrJ?anizó pequenos grupos de 
personns que buscnban crédito, de forma 
que todos compnrtiescn la responsabili
dad de los pagos, en vez de exigir que ca
da uno hipotecuse algún bien. como la 
propia tierra. De hecho, Yanus excluía 
a los que poseían más de 0,2 hectl'.íreas de 
tierrn o bienes con un valor dos vcces su
perior ai inmuehle. De esa forma, la po
hreni era una calificación para el prés
tamo} no un impedimento. 

Más de 112 mil de sus clientes eran 
mujeres y el 65% de ellas nunca hahfa he
cho negocios con bancos ni tomado ali,i· 
na iniciativa empresarial. Y los présla· 
mos fueron rigurosamente pagos. Des
pués de nueve ano!> de préstamos entre 
siete y 170 dólares. lotali:rando 13 millo
nes, no quedó pr6cticamente nin~ún sal
do impago. La mayoría de las mujeres 
que contrajo las deudns invirtió el dinero 
en la compra de J!Unado o de instrumen· 
tos agrícolas, otras iniciaron alj!.una acli· 
vidad comercial. 

Entre 1980 y 1985. más de 500 banca
rias fueron entrenadas con ayuda de la 
tlnicef para hacer llej!.ar ai pueblo los 
scnicioc; dei Grn1111•e11 81111/... 

Esa e:1.pericncia ha servido de fuente 
de inspiración para otras similares, ron 
resultados semejanles, en países <1ue ,•an 
desde Oominica a (;amhia. 

~1icntras tanto, el Cirnm,•,•11 Rtm~ con· 
tinúa e"pandit'ndo sus actividades: se es
tima <1ue ht1cia 1993 habrá 2.000 agencins 
atcndiendo a casi la mitad de los pobres 
sin tierra dei país, la cuarta parte de Ili 
pohlación. 



!ftjora de ta s upervlvencia y la salud lnfantlles 

La fuena de los S1D1 son los ar,ganwadi 
11iteralmente, patios), cedidos o alquilados, a 
~ ~ajo, para funcionar como centros de 
ilformaciones y de atención infantil. Un asis
tente arganwadi es elegido por la comunidac! 
~ (edad mfnUJ'a de 18 aõos), es entrenado 
durante tres meses, con una remuneración de 
unos 20 dólares, por cuatro horas y wedia de 
llíbajo diario, durante seis diás' por selT'ana. 
Desempenada con el apoyo de técnicos de saJud 
m.is calificados, que organizan visitas mensuales 
para entreoamiento complementario, la tarea de 
bsangan)l,adi consiste eo vigilar el crecimíento 
t los oifios, enseiiar a las madres a prevenir las 
iofermedades más comunes de la infancia (in
cbyendo el uso de las sales de rehídratación 
oral), enseiiar a los padres a promover el creci
mieoto nonr a1 de los nüios, organizar el trabajo 
tinmunizaci6n y la distribuci6n de vitamina A, 
OJrar peqcenas heridas, organizar, cuando es 
fi?ciso, la complementaci6n alimentícia y servir 
it intermt:diario en la obtenci6n de atenci más 
taliflCada para niiios coo problemas de salud 
::Is serias. Todos los centros anganwadi im
:-rten también educaci6n preescolar y estimu-
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~ lan las actividades de los menores de seis anos. 
~ Por su amplitud, los SIDI se han convertido ... 
ii en uno ~e los programas más estudiados dei 
.,; mundo en desarroJJo. A través de su acción, se 

dio destaque a mt chos de sus problemas, espe
cialmente los que se refieren a la calidad desi
gual dei Lrat.amiento y a cuestiones de supervi
sión y. selecci6n de personal. Ciertos estudios, 
no obstante, concluyeron que los SIDI están 
causando un impacto importante. En las áreas 
en que actúan, la desnutrición, por ejemplo, 
presenta índices generalmente inferiores en 60% 
a los de las áreas aún no atendidas por el siste
ma. La tasa de mor talidad infantil fue reducirla a 
rr,enos de 90 por cada mil nacidos vivos, en 
contraste con el promedio nacional de 114 (aun
que los SJDJ sólo actúan en las áreas pobres). 
Las tasas de ir,munización y los niveles de asis
tencia escolar son normalmente más altos, y las 
tasas de deserción, inferiores. Además, ya se 
observa una cafda en la tasa de natalidad, en re
giones donde los SIDI tuvieron éxito en la me
jorfa de la supervivencia y de la salud infantiles. 

Auoque los anganwadi sean un centro de 
tratamiento y orieotaci6n, ponen el acento. en 
primer lugar, ea la promoción dei desarrolJo fí
sico y mental como un todo, a través de la capa
citaci6n de las familias y e) suministro dei apoyo 
necesario, de manera que protejan el creci
mieoto norrr al de sus hijos. Unido a los pro
gresos actuales de los conocimientos científicos 
en los campos de inmunizaci6n, an1amanta
miento matemo y destete, rehidratación oral, 
vigilancia dei crecimiento y más tiempo entre un 
nacimiento y otro, el progreso social represen
tado por los SIDI tiene el potencial de reducir 
significativamente las muertes de ninos y la des
nutrición infantil. 
Como parte de un plan de desarrollo de 20 
puntos, los SIDI son evaluados regularmente en 
reuniones ministeriales. Sus actividades son 
esenciales en la movilización dei país contra la 
pobreza. Cuando el SIDI haya alcanzado a to
das las familias de la lndia, la operación estará 
consumiendo menos dei 1 % dei producto nacio
nal bruto. • 
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Julito , uno entre 111illones 
de niiios abandonados 

Después de limpiar auto
móviles durante el dfa, Julio 

de s6lo die1 aiios de edad, se 
di.spone a domür a 150 me
tros dei palacio de gobiemo, 

sobre unos CMtones y perió
dicos vieJOS, en la entrada de 

un edificio. A.llf pasará la no
che. Julio Remigio Núnez es uno de los casi 300 

mil menores de ednd, según datos extraoficiales, 

que hacen su vida en la calle, en la ciudad de 

Mé:uco, con más de 18 millones de habitantes. 

Guadalajara, con sus cinco millooes de habi

tantes, segunda ciudad en irnportancia dei país, 

presenta tarnbién el fenómeno de los nüios ca
Llejeros.que se agudiza coo la crisis económica 

mexicana. Se unen Tijuana, Matamoros, Rcy

nosa y Nuevo Larcdo, ccrcanas a la frontcra 

con Estados Urudos, Coatzacoalcos y Minati

tlan, en la zona petrolera cn el sudeste, y Aca

pulco, un importante centro turístico en el Pací

fico. 
Med10s penodísticos consi 

deran que en una población de 

80 millones de habitantes en 
México, 2 millones 500 mil 
niiios v1ven en la calle. De 
acuerdo con un reciente estu

dio de la Dirección General dei 
Trabajo dei gobiemo capitali
no, la mayor parte de esos ni

nos no alcanza los 14 anos. 

desgaste acelerado y a un desnrrollo que se im
pide o retrasa", asegura el documento. "Lo más 
delicado -agrega- es que pueden sufrir danos 

sicológicos de enajénación, frustación y rcchau, 

a la socicdad que los inclina a madurar antes de 
tiempo" 

"Donde me agarra La entristecida (noche), 

ahf me aferro (quedo)", afirma Julio, acomo
dando los cartones bajo su cabei.a. a modo de 

almohada. 
EI rostro dei pequeno se ilumina en la oscu

ridad cuando habla y deja ver su palidez y algu

mas manchas en los pómulos, producto de la 

desnutnción. 
- iES dificü vivir en la calle?, preguntamos. 

Julito responde: "No que va, estar asr es chindo 

(boruto), nadie te echa porras (rega.fia) y tedes

cuelgas (mueves) a doode quieras. A veces ha) 

bronca (problema) coo el filo (comida), pero 

siempre hay una ruca (senora) que te avienta 

una torta (tortilla) o si oo te vas al mercado Y 

entre tanta rnolotera (gente) te aferras una man· 
:é zana y vámonos". Julio se de· 
ê! cidió a abandonar su hogar ai 
~ I morir su "jefa" (madre), su 
? padre siempre estaba ebrio ), 
e! aparte de golpearlo físicamen· 

Su jornada laboral dura en
tre diez y doce horas, ya sea 
limpiando vehículos, vendien
do diversos productos o can
tando en los autobuses. "Per
mitir que los menores traba,JCn 
sin la protección necesaria es 

exponer su organismo a un El drama dei abandono 

te, no le proporcionaba ali· 
mentación oi cuidados propios 
de su edad. Para atender casos 
como el de este menor, desde 
hace tres anos comeni.aron 
a funcionar en 17 ciudades dei 
país los denominados "Hoga· 
res Sustitutos", coo el apo.)O 
dei Fondo de las Nacio~ 
Unidas para la ln fancia (Uru· 

cef). EI trabaJO de estos cen· 
tros asistenciales se desarroJla 
en etapas, coo el concu~ de 
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un educador. La primera et.apa consiste en co
nocer a los nifios en su medio: la calle, su espa
cio y estilo de vida. En la segunda se trat.a de lo
grar que el ni.iio acepte aJ educador y le sea ne
cesario en la solución de sus problemas. 

EI tercer paso cs la apertura de un lugar bajo 
techo, donde el niiío pueda dormir y guardar sus 
pertenencias, para luego tratar de reintegrarlo a 
su familia. 

Este programa considera que un objetivo 
fundamental es la prevención, es decir, evitar 
que surjan más ni.iios callejeros. La escuela 
y la familia cumplen un papel importante ai par
ticipar activamente en la recuperación dei valor 
que el menor debe tener en la sociedad. 

Las consecuendas de la política dei FMI 

Pero no es solamente la situación de los me
nores abandonados la que se ha deteriorado en 
los últimos aiíos. Un estudio realizado en di
cicmbre pasado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) muestra que el 
aumento en los precios de los t>ienes y ~rvicios 
esenciales ha determinado la modificación de la 
dieta alimentaria de la población, con particular 
rnfasis en los nifios. 

Las investigaciones de la UNAM evidencian 
que, de los 80 milJones de habitantes que tiene 
México actualmente, cerca de 45% son menores 
de edad cuyo nível nutricional ha disminuido 
sensiblemente por la política de ajustes econó
micos, '4Ue a su vez acelera el proceso inflacio
oario. 

Reportes penod[sticos senalan que los pre
cios aJ consumidor tuvieron un incremento 
acumulado de 69% en los nueve primeros meses 
de 1986 y Ia inflación anual basta el mismo pe
riodo ascendió a 95,8%, el doble de lo alcanzado 
en setiembre dei afio anterior. 

De acuerdo con la carta de intenciones que el 
gobiemo de México entregó aJ Fondo Moneta
rio Internacional (FMI), eo julio pasado, el re
«>rte presupuestal se propone aumentar los in
&resos dei estado en J ,2% dei producto interno 
bruto (PIB), respecto de su nível de 1985. 
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"En vista de la alta tasa de inflación habrá 
necesidad, en algunos casos, de un aumento adi
ciona] a los precios de los bienes y servicios dei 
sector públioo, asf como de correcciones sobre 
la marcha, para evitar que de nuevo se rezaguen 
algunos de estos respecto de los niveles de pre
cios en generaJ", apunta el documento entrega
do aJ FMI. 

Agrega la carta que, con esas medidas, "se 
podrá evitar que se presenten transferencias o 
endeudamientos adicionaJes dei gobierno para 
cubrir costos de operación. Como indicativo de 
la intención dei gobiemo de cumplir con estos 
objetivos se tomaron acciones en áreas política
mente seosibles tales como incrementos en los 
precios de los granos básicos y en la transporta
ción urbana". 

Una de las empresas estatales que tuvo mo
dificaciones a raíz de dicha política fue la Com
pafila Nacional de Subsistencias Populares 
(CONAS UPO), que se encarga en el área ruraJ 
de comprar productos primarios a precio de 
garantia, a fin de reducir las actividades espe
culativas y mantener estables los ingresos de los 
campesinos. En el área urbana, la empresa fun
dada em 1965 subsidia la producción y comer
cialización de bienes básicos sujetos a control de 
precios y regula el mercado de bienes de sub
sistencia popular. 

En 1985 la 'empresa absorvía el 3,20 % dei 
total dei gasto público, estimado en 18 mil 498 
millones de pesos (EI dólar estadounindense se 
cotizó a un promedio de 400 pesos mexicanos 
ese aiío). La Secretaria de Programación y 
Presupuesto informó que a mediados de 1986 
Conasupo tuvo una reducción de 71 % de sus 
operaciones, en términos reales. 

Su función reguladora en el mercado de pro
duetos básicos se redujo, promoviéndose en 
cambio la compra directa por el sector privado 
de los productos que anteriormente adquiria la 
empresa (maíz, trigo, fijol y arroz). 

Se prevé tambiéo el retiro dei subsidio a los 
aceites e insumos para la producción de leche en 
polvo, huevo, carne y pan, que conlleva la libe
ralización de los precios de estos productos. • 

Haroldo Shetemul 
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La situaciõn de la infa·ncia 
en Brasil 
En este país que ha sido li amado "Belindia". por tener lcs contrastes de Bélgica y 
la lndia sumados, más de 60 por ciento de sus menores están abandonados 

En el salto con que pre

tende pasar. hac1a el aõo 

2000, de octava a quinta po

tencia económica de Occi

dente (después de Estado., 

Unidos. Jnpón. Alemania 

Occidental e Inglaterra). 

Brasil parece estar dcscu

bricndo aJ niiio. cada vez más presente en las 

declaraciones y preocupac,ones tanto de órga

nos gubemamentaJes y no gubemamemales co

mo en el ooticiano de los medios de comunica

ción Esta prescnci3 constante se debe. sobre 

todo, a um cuadro de indicadores sociales in

compalibles con aqueUas aspiraciones de gran

deza, que se refle

jan inncgablemente cn el 

panorama humano de las 

grandes ciudadcs, incluso 

en las regiones más desar
rolladas dei país. 

De becho, cs posiblc 

admitir un país grande, pero 

no un gran país, con 26, 5% 
de su población -36 millo

nes de pcrsonas-- constitui

da por menores carentes, 

que representan 57% dei 

total de menores de 19 
anos. Hay que sena.lar que 

cerca de 20% de esos me

nores -unos siete millo

nes-son considerados niõos 

totalmente abandonados. 

agredidos en el v1entre matemo. por la desnutn· 

ción de la madre y por la v1olcncia contra la 

mujer. Cuando sobrevive a las enfermedades 

perinatales. respiratorias o que ~ pueden pre

venir a través de la vacunación. además de la 
d1am:a J el hamhre, llega a la edad adulta agre, 

dido por la falta ele oportunidades en el merca<lo 

de lr.ibaJO. Durante su trayectonu, el menor tie

nc que enl rentar y superar diversas modalidades 

de violencia y agres16n (biol6g1ca, social, füKa. 
cultural, policial, de conducta, rncial, etc.) y, cn 

muchos caso~. en el ámbito de la propia familia. 

Alguna~ de esas formas de violencia -como la 

negligencia o índiferencia de los padres, b 

aculluración, el 1ráns110 y la contaminación am· 
::i biental- ni siquiera exclu

~ yen a las capas privilegiada.1 

i de los menores no carento. 

,:2 La Tasa de Mortalidao 

t Infantil (TM 1) -el número 

!! de niõos, de cada mil q11t 
e., 

nacen vivos, que mucreo 

La mayoría de los niõos 

brasileõos comienz.an a ser Eofr~otar la violencia y la agreslón 

cem menos de un ano d( 

edad- decay6 en Brasil de 

163,4 a 68, 1 en e! período 
1940-84, analizado pordt· 

cada y macrorregión. deb1· 

do a programas en el irtJ 

de la salud que incluyeron 
una ampliacíón de las ac· 

ciones básicas de protcc· 

ción. A pesar de las oscila· 
ciones y rcvcrsiones rcg10· 
nales. en la segunda m11aJ 
de la década dei 60 ) L1 
primera dei 70 -incluso cn 
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San Pablo, el estado brasileôo más rico-, y 

dei hecho de que la declinación en los anos 60 
fue más lenta que en olras décadas, Brasil llcgó 
1 1982 oslentando la TMI más baja de su histo
ria: 68,8 (el lfmile considerado tolerable por la 
0rganiwción Mundial de la Salud es 50). 

A partir de 1983, sin embargo, la curva de
creciente de la mortalidad infantil en Brasil su
rre una reversión, con un aumento súbito de 
12% dei promedio nacional hacia 1984. i,Cómo 
'l! explica esa inversión de la tendencia, si los 
programas de salud a los que nos referimos 
conforme asegura el entonces director de la 

División de Epidemiología dei Ministerio de 
Salud y actual secretario de Programas Espe
â:lles dei Instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición (INAN), Roberto Augusto Becker
m, fueron interrumpidos o reducidos? i,Si, por 
clrontrario, esos programas, aJ igual que la red 
ilc asistencia a la salud, registraron incluso una 
npansión? EI propio Becker,<ln el infonne ela
borado con cl especialista en salud infantil de 
Vniccf Aaron Lechtig, cita las causas prlncipa
lcs dei fenómeno: la grave recesión económica 
queel país tuvo que enfrentar a partir de 1983. 
'con reducción de los salarios y explo,sión iníla
oonaria". 

Los autores demuestran las relacione:; exis
ientes entre el poder adquisilivo dei saJario mI
lilllO, expresado en horas mensuales de trabajo 
'tttSarias para comprar una canasta básica de 
lliirentos dei trabajador, y la proporción de 
~ôos nacidos con peso reducido, a.~í como entre 
~ de Lrabajo y mortalidad infantil. Las con
clusiones dei trabajo demuestran, uoa vez más, 
k influencia detemúnante de la baja reata en la 
:tsnutrición y de ésta en la mortalidad infantil. 

Con respecto a los niõos nacidos con peso 
ltducido (menos de 2,5 kg.), una coosecuencia 
~ ta desnutrición intrauterina, "la proporción 
!lei período 1977-82 llegó a 10%, aumentando 
111983-84 a 15,3%, o sea un aumento de 50% 
IJbrc la· proporción de niftos con desnutrición 
iltrauterina en l 982". Los datos de J 985 con
iiman esta tendencia creciente, pues Uegaron a 
l6J%. 
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En cuanto a las horas de trabajo necesarias 
para adquirir una canasta básica de alimentos, 
entre los trabajadores que perciben un saJario 
mfoimo, realmente una buena medida dei poder 
de compra de los segmentos más pobres de la 
población, ''en 1959 se precisaban 65 horas para 
adquiriria; en el período sefialado -1977-82-su
bió de 130 a 160 horas; a partir de 1982 au
mentó súbitamente y Ueg6 a 195 horas en 1984. 
Sin embargo, esa necesidad decayó a 177 horas 
en 1985 y los datos preliminares de los cinco 
primeros meses de 1986 revelan un promedio de 
155 horas de trabajo". 

La desnutrición 

La desnutrición es la causa principal de la 
mortalidad infantil eo Brasil, pese a que los ma
les directamente responsables de los óbitos sigan 
siendo la diarrea, la neumonía y las enfermeda
des evítables mediante vacunas, (sarampión, tos 
convulsa, tétanos, difteria, tubercuJosis y polio
mielitis. 

Esa oomtatación es corroborada por Dioclécio 
Campos Junior, profesor dei Departamento de 
Pediatria de la Universidad de Brasília y direc
tor dei Centro de Desarrollo de Recursos Hu
manos de la Secretaría de Salud dei Distrito Fe
deral. Eo el estudio de la problemática de la 
mortalidad infantil, Campos Junior es responsa-
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ble de la introducción de un nuevo indicador: los 
aõos potenciales de vida perdidos, que considera 
más moderno que la TMI. 

"Como la expectativa de vida del bnisileõo 
es de 64 aiios -explica el profesor- , todo indi
viduo que muere antes de esa edad habrá perdi
do un cierto número de anos potenciales de vi
da. Este concepto nos muestro otro enfoque dei 
problema: nos revela la verdadera dimensión de 
las pérdidas humanas y dei cercenamieoto dei 
derecho a la vida impuesto a la población infan
til de Brasil. En 1980 se perdieroo eo Brasil 
4:394366 anos poteociales de vida". 

Como es obvio, los efectos de la desnutrición 
-derivados a su vez de la pobreza, que el l Plan 
Nacional de Desarrollo ( 1986-89) dei actual go
biemo se propooe combalir- no se limitan a los 
menores de un aiio, la franja de edad a que se 
refiere la TMI. La Tasa de Mortalidad Preesco
lar (fMPE), que abarca la franja de uno a cua
tro aiios, fue calculada eo 1984, en base a datos 
de la División de Epidemiolog[a dei Ministerio 
de Salud, en 3,9 cada mil niõos1• En 1985 
murieron en Brasil cerca de 320 mil menores de 
cuatro aiios, de los cuales 264 mil (82,4%) no 
habían completado aún el primer afio de vida. Se 
estima que la mitad de los oiõos que murieron 
en el primer aiio de vida en 1980 en América 
Latina eran brasileõos2. La cuarta parte de 
esos óbitos ocurrieron eo el Nordeste, región 
que aunque congregue apenas 29% de la pobla
ción brasileõa, registra 52% de las muertes de 
oiõos dei país. 

La Beliodia 

Ls estadfsticas nacionales ocultan siempre 
graves distorsiones en un país que presenta dis
paridades regionales tan grandes como Brasil. 

EI Nordeste eleva la curva de la mortalidad 
infantil en el plano nacional. Incluso en 
1983-84, eo el auge de la recesión económica, el 
Sur y el Sudeste redujeron sus respectivas 
TMls. En el estado de Río de Janeiro, la reduc
ción de 1982-85 Uegó a 21%, debido, entre 
otros factores, a las medidas adoptadas por el 
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gobiemo estadual para el cootrol ambiental y el 
sanearniento en las poblaciones marginales, las 
campaiias de inmunización, ns[ como los pro
gramas de amamantación y rehidratación oral 

La TMI continu6 decayendo en el Sur y Su. 
reste en 1983-84, pero aumentó en Brasil como 
un todo. Este au~nto se debe, evidentemente, 
a tres regiones: el Centro-este, donde la TMI 
creció en 1983 y volvió a decaer ai ano siguien
te.; el Norte, donde la elevación fue de cerca de 
21 %; y el Nordeste, donde llegó a 25%. A~ 
aumento masivo de la TMl eo el Nordeste 
-60% más ~levada que eo la región sur- con
tribuyeron, seg(ín Roberto Becker, tres factorcs 
específicos, además de la recesión económica, la 
reducción salarial y la explosión inflacionaria, 
que afectaron a todo el país: 1) la sequJa que 
aso16 la región en el período 1979-84. una de las 
peores de su historia; 2) la reducción de la vacu
nación en 1982-83; y 3) el hecho de que losní
iios nordestinos vivan más cerca dei l!amado 
"lfmite de la supervivencia". 

Por lo tanto, la TMI nordestina --<1ue bahia 
sufrido una reducción de 42% en el período 
1972-82, de 160 a 93-, volvió a elevarse hasta 
116 en 1984. Los datos preliminares de 1985 Y 
de los primeros cinco meses de J 986 indican que 
esa tendencia se mantiene. Es importante desll· 
car que 80% de los óbitos infantiles eo la regioo 
ocurrieron en el interior, o sea eo las pequeÍl,1.1 
ciudades y en las áreas rurales. En 1984,45i« 
las familias y 73% de los niiios nordestinos coo 
menos de seis anos vivían en condiciones de Jltl· 
breza absoluta. Apenas 44,2% de las vívieod11 
del Nordeste y 7% de su área rural ten(an agui 
corriente, mientras 16, l % de las viviendas l 
2,1 % dei área rural de la región contaban Ct111 

saneamiento adecuado en el mismo aõo. 
Si los da tos que hemos expuesto ya soo sufi· 

cientes para indicar que el Nordeste es la regiÕII 
a la cual se debe dar prioridad absoh1ta pa!1 
enfrentar la problemática de la mortalidad ín· 
fantil en Brasil, una infonnacióm adicional se· 
iiala el interior de la región como el área donde 
se deben concentrar la mayoría de los esfuef1.DS: 
43% de los óbitos infantiles en el pafs ocurren 



ai el interior dei Nordeste. ai 
~más de la mortandad, cn ~ 
~ rcgión se registran cifras i 
:1-.vadísimas de recién naci- :f 

ts por debajo dei ~ nor-
:.,J, reílejo de la desnutrición 
..atema y, en última instan-
;l, de la pobreza absoluta 
i!IC cunde en la región. EI 
:rofesor MaraJdo Zisman, de 
1 Universidad Federal de 
l!rnambuco. en una encuesta 
tf abarcó· 30.223 niiios re
io nacidos en Recife, capi
~ dei estado, entre 1976 y 

lnfancia 

M] de 1985, constató la La baja renta es determinante en la desnutrición infantil 

iaacidad de una denuncia realizada en la déca- regiones. Esta conclusión fue refrendada por el 
dei 60 por el investigador Nelson Chaves: la presidente José Sarney aJ anunciar, a fines de 

e!idcncia dei nordestino aJ enanismo. EI peso de agosto de 1985, la inversión de J .093 billones de 
recién nacidos de familias de baja reata ha cruceiros en el proyecto "Primero los niiios", el 
'do afio a afio y, "si persisten las actuales mayor plan de desarrollo social básico en Brasil 
· ·ones, las proyecciones para 1990 indican y meta principal de la Fundacíón Legión Brasi-
las madres pobres Uegarán a tener bebés leiia de Asistencia (LBA). "La causa principal 
el mismo peso de los pigmeos africanos, en de la mortaJidad infantil en nuestro países, con-

no de 1.700 gramos" 3
, eretamente, el hambre", dijo el presidente, y 

mbre, el eje dei problema 

' Si esas condiciones se mantienen a nivel na-
1 (pese a la reversión de la curva en 1983, 

1 que la TMJ decayó también cn e! Nordeste), 
yendo los csfuerzos emprendidos en el 

!Or público de salud en los últimos anos. 
1 162.00() niõos brasileiios morirán el los pró-

15 aiios, de los cuales 3:217 .000 (88%) 
1 menos de un afio. Empero, Brasil podrá Ue-

al aiio 2.000 con una TMJ por debajo de la 
cstablecida mundialmente: 40, que lo li-

1 ' de la situación actuaJ, en que su TMI sólo 
1 superada en América Latina por Bolivia, 

tl y Honduras. 
Según los especialistas, para que ello ocurra 
fundamental el combate a la desnutrición, 

prioritaria entre las causas dei problema, 
1 <omo lo es el Nordt:stc frente a las restantes 
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agregó: "EI gobierno no desea dejar como he
rencia ni el barril de pólvora de la pobreza ni el 
rastrillo dei hambre y la desnutrición ... Observo 
a la LBA que está en sus manos decretar una 
nueva Ley dei Vientre Libre4 , que liberará a los 
nacidos bajo la esclavitud dei hambre". 

EI programa "Primero los niiios·· se basó en 
índices y cifras que, según la LBA, revelan un 
"cuadro brutalmente sombrío": 

· - dei total de 22,5 millones de niiios deceroa 
seis aiios, 69% poseen un conjunto de carencias 
físicas y síquicas que afectan su crecimiento 
y su desarrollo y dificultan su vinculación ai 
medio; 

- de cada mil niiios nacidos vivos, 88 mueren 
antes de completar un afio de edad; 

- cerca de 53% de la población infantil bra
sileiia presenta algún grado de desnutrición, en 
cl Nordeste diez veces superior a la región Sur; 

- de tos 22,5 millones de niiios de cero a seis 
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La Pastoral dei Nino 

D La Pastoral dei Nino es un pro~rama 
desorrollado por la Confettncia Na

cional de Obispos de Brasil con t'I apoyo dt' 

la Unicef, el Mo,imiento de F..ducaciõn de 

Base, el ministerio y ln~ SN:retaría. de Sa

lud, ademã., de otros Or,!ani'lmos oficiales, 

con t>I objetivo principal de rNucir a lo 

mitad la mortalidad ) la morhilldad in

fantiles. 
EI programa repre

senta eJ compromiso de la ~ 
lglesia Católica en la lu- 0 

p 
chA por la ~upervjvencia y -l! 
por el dê!Sarrollo infantl- i 
les, w;í como por la mejo- < 

ria de la salud y de IM ni
veles de vida en las áreas 
carentes, urbanas y ru
rales. 

AJ3S 

.renb 
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de 13 mil habUantt'S, 75~ de la mano dt 

obra constituida por trah~adores urraia 
(J.1% de hombtt:t y 44% de las mujfra 

analfabetos), con una tasa elevada dt 

n.ortalidad infantil y un índice de emll!l'I· 

cl6n n,ral de las familias de 32'¼. 
Menos de un ano después de su funda, 

ci6n, en enero de 1984, los resultad01 ha· 
bían uperaJo las exptttativas. t·ue por 

ello que aquel aõo el pro2rama se exteodl6 

3 seis dlõcesls y arquidiócesls: San Pablo; 

Porto Alegere y Nova Hamburgo, en Rio 

Gnmdc dei Sur; Maceió, en Alagoas; T,, 
barão, en Santa Catarina; y Bacabal, ai 

Manmhio. Actualmenlt, 
la Pastoral dei Nliio 1t 

extiende a 110 diócais ai 

20 estados brasileõos. 

La estrategia de la 
Pastoral c!t-1 Niõo es la 
participaci6n ue la co
munidad como agente de 
su propia traosforma
ción. Según la doctora 

Paalo E•Aristo Ams 
Zilda Aros Neumann, co-

Aunque su prindpal 
cometido soo niiio6 dett

ro a seis aõos, abam 
también a los adullo$ de 
las comurildades (tn dl· 
dembre de 1985 eru 
unas 400) coo su tnbajl 
educacional, basado ea e1 
principio de que b majlr 

es el princl~l agente de 
salud y educaclón, en • 
familia y en la comum
dad. 

ordinadora nacional dei programa: "E~ 
una revoluci6n en beneficio de los pobres, 

9a1·a que no permJnezcan en la situaci6n 

de tener que pedir". 

Surgida durante un encuentro en Gine

bra, eo 1982, entre el director ejecutivo de 

la Unicef, James Grant, y el an,obispo de 

San Pablo, Paulo Evaristo Aros, la Pasto

ral dei Nino constituye una reacción de la 

lglesia a los elevaados índi~ de mortali

dad y morbilidad infantiles en Brasil. Se 

entrenaron y seleccionaron 176 líderes co

munitarias (de las cuales 20 se tomaron 

supervisoras) en diciembre de 1983, en Flo

restópolis, estado de Paraná, un municipio 
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EI éxito de la P~storal dei Niõo ha re

percutido en el exterior: en novlembrt de 
:1.986, 1S obis~ latinoamericanos ,lslta

ron Brasil coo el nn de observar y coOOC8' 

la experieocia, para llevarlo a sus paftetde 
origen. 

En lo que atane a la partlclpación de li 
Iglesia Católica eo los esfuen.os por me,lt

rar la 2J"&Ve siluaci6n en que se encutJIIII 

el menor en Brasil, hay que agregar la ac
tuol Campana dr. la Fratemidad, lantdl 

en enero de este ano, con el tema: "LI 
fratemidad y el menor", bajo el ,_ 

"Qulen ampara ai menor me ampara 1 

mf''. 



,1ios, apenas 2,5 millones reciben atención pre- :g 

~lar. i" 
A estos datos que configuran un cuadro de~ 

igrcsión biológica, social y cultural ai nino en ~ 
8r8Sil, habrfa que agregar muchos otros, incluso 
tis referidos a las agresiones que sufre el nino 
lmtro dei útero, como la desnutrición materna 
b violencia contra la mujer. Ciento cincuenta 

Ili niiios mueren antes dei primer mes de vida, 
,que significa que casi la mitad de la TMJ se 
efiere a las fases inmediatamente anterior y 
ll!terior al parto-- un indicador, sin duda, de la 
hplidad de las madres. 

!Jdesnutrición materna 

La desnutrición materna está estrechamente 
lada ai elevado índice de recién nacidos 

debajo dei peso noml3J e influye asimismo 
la Iasa de mortalidad materna, estimada en 7 
mil nacimientos, muy elevada si se la com
con la de los países ricos: menos de 2,5 por 

mil. Se puede afirmar que más de la mitad de 
mujeres brasileõas no comen lo suficiente y 
algunas que ni siquiera comen todos los 
E! hambre y la desnutrición son el factor 
paJ de la falta de salud en Brasil. 

FJ Esrudio Nacional de Gastos Familiares, 
o por el Instituto l3rasileno de Geogra

y Estadística (IBGE) en 1974, la mayor in
. ción real.i.zada en el país sobre alimenta
que abarca 55 mil familias de todos los ni
de ingresos y regiones, Uegó a resultados 

deprimentes y asust.adores que el régimen 
de la época prohibió su divulgación. EI 

·gador social Luis Parga Nina, coordina-
1 dei trabajo, recuerda que "por primera vez, 

hambre se configuró como un fenómeno 
te en la gran mayorfa de los hogares bra-. ,, 

~ investigador de la Unicef Roger, Shrim
autor de "Ecologfa de la Desnutrición en la 
· ", estima que, actualmente, en 60% de 

lx>gares no se ingjere el mínimo diario de 
· necesarías. 

ror lo que se sabe, el gobierno Sarney ha 

La mltad de las mujeres no se aJimenta bien 

pa1.1tado su política social por un estudio dei 
profesor Hélio Jaguaribe, titulado "Brasil 
2.000", según e] cual un tercio de las familias 
brasileõas, equivalente a 35 milJones de perso
nas, viven en la miseria con un ingreso entre 
uno y medio salario mínimo, y un cuarto, equi
valente a 30 miUones de habitantes, sobrevive 
en condiciones de extrema pobreza. Hay por lo 
tanto casi 70 millones de brasileiios (65% de la 
población) que viven en la miseria o en la ex
trema pobreza. Jaguaribe propuso para esta si
tuación una polftica asistencia1, con inversiones 
masivas en alimentación y saneamiento. 

La falta de saneamiento básico 

De los 320 mil menores de cuatro anos que 
murieron en 1985, más de 211 rniJ perdieron su 
vida por causas cuyo control es relativamente 
simple. O sea que, a pesar de la desm,1trición, 
podrían haber sobrevivido. Las enfermcdades 
perinaraJes y las enfermedades evitables por 
medio de la vacunación son las causas inmedia
tas de más de dos tercios de las muertes de me
nores de cinco anos en e! país. Solamente la 
deshidratación diarreica es responsablc de 90 
mil óbitos. 
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UNICEF: 
existen alternativas 

D La estrat~ia "Nifio y Pa1", elaborada 

por la Unicef en Brasil, pretende con

tribuir a la solución dei problema dei me

nor: muestra que ha) una alternativa su

mamente importante para la -.upe"ivencia 

} el desarrollo dei nino, a la ,.e, que apoya 

y refuerz.a todas las decisiones e Iniciativas, 
gubemamentales y no gubernamcntales, en 

el sentido rle ampliar :, bacer m6s efectiva 

la justicia social. 
Los dos ejes principaJes de esa nueva 

estrategia soo, actualmente, la moviliza

ción popular a favor de la salud infantil y 

eI Movimiento Niõo y Constituyente, un 

proyecto de movilización dei país para una 

re0exión y una conscienti7.ación sobre la 

realidad dei nino, a través de la organi1a

ción de encuentros y comislones a nheles 

municipal, estadual y nacional. Oichas 

comisiones deben incorporar todos los or

ganismos vinculados al problema, para que 

el proceso de renexión y conscientización 

conduzca a una posición crítica, seria y 

creativa, asf como a denuncias y propues

tas de solución. 
EI objetivo que presidió la instalación 

de los trabajo fue hacer llegar ai electora

do, antes dei pleito dei 15 de noviembre 

óltimo, y a los parlamentarios electos para 

la Asamblea Constituyente propuestas so

bre derechos dei nino a ser incluídas en la 

próxima Constitución. Un ejemplo de esas 

propuestas es la de la Comisión de Guarde

rfa dei Consejo Nacional de los Oerechos de 

la Mujer, que desea que en la nueva Cons

titución se incluya el derecho a la educa

ción de los niiíos entre cero y seis aõos, una 

franja de edad que no cuenta ct\n asistcncia 

o que es atendida eo forma "casi artesa

naJ", conforme ba observado la educadora 

América Ungaretti. 
La Comisión Nióo y Constituyente, que 

coordina el proceso, ~t6 integrada por cn-
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tidades gubernamcntales -ministerios de 

Educación, de Salud, de Previsión y Asb

tencio Social, de Trabojo, de Justlcla y de 

Cultura, adem6s de la Secretada de Plani• 

ficación de la Presldencia de la Rep6bllca

Y no gubernumentales -Conferencia Na. 
cional de los Obispos de Brasil (CNBB), 

Consejo Nacional de los Derechos de b 

Mujer, Sociedad Bruslleiía de Pedlutrfa, 

Orden de Abogados de Brasil (OAR), fe. 

deración Nacional de Periodistas (FENAJ) 

y Organi1.ación Mundial de Educación 
PrttSCOlar (OMEP) soo las prlocipales. 

A partir dei comicnzo de los trabajos, 1 

en agosto pasado, cada estado se organlz6 

para promover debates, casi siempre muy 

ricos y diversificados, que se re0ejaron ta 1 

las propuestas estaduales presentadas. l)e. 

bido a la creciente ampliación del moti· 

miento, el gobierno federal creó, a trans 

de un decreto,la Comisión Interminlsterlal 

Nfiio y Constituyente, con la fioalidad de 

auxiliar los trabajos de la Asamblea Cons· 

tituyente. Posteriormente, la secretaría 

general dei Ministerio de Educación lncor· 

poró a la comisión las instituciones no gu· 

bernamentales. 

En el I Encuentro Nacional de la Comi· 

sión Niõo y Constituyeote, realizado en d 

pasado mes de octubre, el primer debalt 

que reunió a todas las entidades menclou· 

das, la problemática de la infancia comta· 

zó a ser considerada como una cuesti6a 

política. En esa oportunidad, se decld~ 

encamioar a la Asamblea Constituyenteua 

documento b6sico sobre los derechos dd 
nino, que refleje las coocepclones de lasdl· 

versas entidades y corrientes políticas il· 

volucradas en el proceso. 
El presidente José Sarney recibió a k1 

participantes dei encuentro, que integaa 

el mayor frente que se ha creado en Brdi 
a favor dei 0l60. Existe una esperallZJljlll' 

tificada, por lo tanto, de que la actuacUI 

de este organismo, de carácter crítico ! 
democrático, no cese coo la clausura de lo5 

trabajos de la Asamblea Constituyente. 
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La falta de saneamiento básico desempena un nos que completa la octava serie es. insignifi
~I relevante en ese cuadro de mortalidad y cante, calculado en 26% en la zona urbana. Los 
:-orbilidad. EI saneamiento reduce bastante la índices de repetición dei primer aiio escolar son 
,otiferación de insectos y los peligros de con- elevados: en el Nordeste llegan a más de 50%, lo 
1'Jllnación, P,ero en Brasil está lejos de los pa- que refleja la falta de estimulo sicosocial y Ia 
)tlllilS razonables. Las estadísticas relativas ai desnutrición en el período pre-escolar. 
~tor no alcanzaron todavía niveles satisfacto- Los programas dei Ministerio de Educación 
:i.is, ai punto que la próxima lnvestigación Na- sólo prevén la educación pre-escolar a partir de 
,mal por Muestreo de Domicilios dei IBGE in- los cuatro anos. Por lo tanto, como no existen 
.lllnl un í1em sobre la existencia o no de un para los menores de seis afios ni una política na
lllioro en las vivienda<; ~- De los 16,5 cional ni una legisJación específica, como tam
~Ilones de viviendas urbanas brasilefias, 2,5 poco recursos destinados a ese fin (excepto de 
::illones no disponen de mínimas condiciones de complementación alimentaria) o personal sufi
ltirillies ~ o sea, de un cuarto de baiio. ciente para trabajar con esa franja de edad, lo 
Jgravedad dei problema, que afecta a más de que prevalece es el modelo asistencial de la 
~dela población urbana dei país, se reflejaen LBA (que atiende el período pre-escolar hasta 
: ooj:ôvo dei nuevo Ministerio de Desarrollo los cuatro aiios y a veces hasta los seis) . 
. !bano y rei Medio Ambiente: "Una canilla para De la rnisma fonna, predomina un criterio de 

trreno; un bafio para cada casa". rehabilitación, que descuida los aspectos de de-
Algunbs técnicos dei gobiemo estiman que ::) 
32 a 36% de la población urbana, constituído Q 
96 millones de personas, utili.zan sistema de ~ 
tarillado, pero en la mayorfa abrumadora ~ 

los casos equivale apenas a un sistema de re- ~ 
de los detritos, sin que se les someta a nin- g 
tipo de tratamiento. Si se adopta el criterio 
ll'atamiento adecuado en función dei medio 

nte, oi siquicra 2% de la población.dispo
de saneamiento satisfactorio, a juicio dei in
ro sanitario Augusto Sérgio Pinto Guima

. dei Programa de Naciones Unidas para el 
ollo(PNUD). 

B derecho a la edueación primaria para me
de siete a 14 aiios, asegurado por la legis
brasileiía, aun es una remota utopfa para 

de niíios. En 1982, seis miJJones de 
en edad escolar no luvieron acceso a la 
ión de primer grado. De los que fueron 
lados en la primera serie en 1980, apenas 

llegaron a la octava. Le evasión escolar era 
~ siendo mucho más acentuada entre los 

pcrtenecientes a familias de bajos ingresos La evasión escolar condnáa muy •centuada 
lia zona rural, donde el porcentaje de alum- entre los nl6os de familias pobra 
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La vtolt-ncu ccntn el menor R maniflesta de mólliple:. formas: a nlvel cullunl, racial, social 

tección y prevención ante el problema de la ex

cepcionalidad, que victima casi 1~ de la pobla

ción brasileiia. de acuerdo coo estimac1ones 

normativas de organismos 10temac1onales: unos 

doce millones de personas. entre ellns cinco 
millones de ruiios. En rotaJ, ~on seis nullones de 

deficientes mentaJes, 2.4 millones de deficientes 
ffsicos, l,8 millones de deficientes auditivos y 1,2 

millones de los llarnados deficientes múltiples 

Oos casos más diffciles de tratar). La situación 

es sumamente grave pues se estima que, si per

siste el ritmo actual, Brasil tendrá 18 millones 

de deficientes en el aiio 2.000 y por lo menos 20 

millones dentro de 20 aiios. Como cada defi

ciente ocupa un promedio de dos pcrsonas, hay 

casi 24 millones de pcrsonas que atiendcn el 

problema. Si se suma a ese total los sicte millo

nes de deficientes adultos, se llega a la conclu

sión de que estos problemas consumen las eoer

gías y dcsvfande otras actividades productivas a 

casi 31 millones de brasileiios. 

Otras formas de violencia contra el menor 

La violencia contra el menor en Brasil tienen 

muchas facetas. EI sobreviviente de cinco aiios 

seguirá siendo perseguido en el campo y en las 

calles de las grandes ciudades por diversas for

mas de violencia social, física, cultural, racial, 

etc. EI abandono es una de esas violencias: siete 
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millones de menores brasileiios apareccn en Ili 

estadísticas dei IBGE como totalmente abando

nados. Hay asimismo otros tipos y grados de 

abandono. "Los 17 mdlones de miios cnln: CCTV 

y seis aiios de edad que vivcn en condicione$dc 
pobreza o miseria no soo, de cierta forma. 

abandonados por los órganos y leye..c; dei E.<!r 

do? 
Peor aún, evidentemente. es la si1uaci6n de 

los niiios de la calle que, sin un 1rabaJo que b 

ascgure el rendim1ento mínimo necesano Jll!2 
su superv1venc1n o la de su familia, 1cmi1lllD 
comprometidos en alguna espccie de ac111·~ 

ilícita o mcluso en crímenes. Son los p11r.a 

o trombadinhas de los grandes centros urlutooi 

brasileiios, muchas veccs "huérfanos de padres 

vivos". espresión acufiada por una e.spcm1t1u 

de la íntendeocia de San Pahlo menores ~ 
abandonados por los padres como consecucD(II 
dei proceso de disgregación familiar provoca» 

por la miseria. 
La mayorfa de estas formas menos o,tellSl

bles y más insidiosas de v1olencia > agrtiilf 

contra el menor en Brasil no ha sido aun dei~ 

tada y, mucho menos, enfocada por los órr.J).1 

gubemamentales. lCómo cl menores afo;r..t 

por ejcmplo, por los valores difundidos por~ 

televis16n brasileiia, por los programas viokfl1C6 

y alienantes que mvaden, todos los día.,, W!l1 

hogares dei pafs? l Y cómo es afectado Jlldil!( 

tamente por la discriminación de que son(l!,tW 



li$ mujcrcs cn Brasil? Pese a la crecicntc parti-
' npación femcnina en ln población cconómica

'lCnte nctiva, con un aumento de 33 a 37'* en
tre 1981 y 198.t la rcmuncración de la mujer si
roc 5iendo 3,5 veccs menor que la dei hombre. 
[(!OS son temas que ni siquiera han sido idcnti
fic3dos en la problemática vista desde cl ángulo 
.'llllernnrncntal. 

1. Segun el consenso dP los lócnlcos en salud pública, ra, 
., reares dP mortolldod podràn sor superiores de ro a 30'-, 

Argelia: un Programa 
Nacional de Salud 

' D A comienzos de este aiio, el gobierno 
arJ!clino lanzó un nuevo Pro{.lrama Na

cional de Salud que se propone reducir a la 
mltad ln mortnlidad de los recién nacidos 
) de los niiios en general en los próximos 
tresaõos. 

Con una población total de 22 mitlones 
1 dt habitantes, 90% de los ar~elioos tieoe 

lcctSSO ai sistema de salud y más de 50% 
dr los nacimientos ocurren en hospitales. 

No obstante, la deshidratación diarreica 
' is responsable de 30 mil muertes anuales y 
1 uno de cada diez niiíos muere antes de los 
1 rinco aiios de edad. 

A mediados de 1984, el Ministerio de 
1 Salud inició una campana nacional, atra
i 1Es de los medios de comunicación, promo

lkndo el método de la rehidratación oral. 
En noviembre dei aiio siguiente, otra cam

n pana elevó de 40 para 70% la tasa de me-
llOres de cuatro anos vacunados contra el 

1 
lirampión. Más de 12 mil a)!ente., de salud 
~111u11i1.aron un millón y medio de niiíos. 

En abril de 1986, la acción sanitaria se 
1 

llincentró en la difteria, la tos convulsa y el 
~ ~tano. En cuatro dfas, cerca de 260 mil 

lienores de un afio recibieron la vacuna 
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dependlendo de fes roglones. deb1do ai grado elevado de su
broglstro de muertes. 

2. Es11ma11vas basadas en datos ··que no lnc/uyen ta región 
carlbo~a-· dlsponibfes en ·worlO Heallh Statlstlcs", pégs. 
27-J7, OMS, Glneb,a, 1984 

3. "EJ hambre produclr4 plgmeos en el Nordeste•, Joma/ do 
8,as,t, Rro de Janeiro, 29 do dfciembre do 198S. 

4 Lo Ley dei Vlentre llbre consfderó llbres, en 1871, a los 
h1Ios que los ~sclavos IuvIesen a partir de esa fecha. Como los 
beneficiados por IQ ley dejaban, automáticamente, de ser en oi 
luluro mano do obro gralulla, muc:hos sellores de escravos los 
abnndonaban a su propIa suerte. Algunos auIor8$ consldeten 
que ese os uno de los orfgenes dei menor abandonado en Bra
sil. 

tripie. En los próximos tres aõos, 30 mil 
agentes de salud serán entrenados para 
desempeõar un papel más activo en los 
cuidados materno-infantiles y 600 asis
tentes sociales realizarãn visitas regulares a 
las familias jóvenes. 

Metn: reducir II la milad ln mortalidad infantil 
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EI precio de la guerra 
Solamente en Africa Austral mueren por día cerca de 360 niiios como 
consecuencia de la guerra provocada por el "apartheid". En el Líbano, tras diez 
anos de combates, más de veinte mil menores han perdido la vida, mientras que 
en Micaragua el número de huérfanos ya pasa de 100 mil 

"Es como si un Jumbo lleno 
de niõos cayese por tierra to
dos los dfas". Esta compara
ción chocante fue utilizada por 
el Director Ejecutivo de la 
Unicef James Grant, en una 
conferencia de prensa en Lon
dres. en enero pasado, para 

ejemplificar el drama de los nüios que en An
gola y Mozambique mueren diariamente como 
consecuencia de la guerra; más de 360. 

Sólo el aiio pasado murieron en esos dos 
países (miembros de la Línea dei Frente, que 
sufren las agresiones dei régimen de Sudáfrica) 
140 mil niõos y las proyccciones para este aiio 
indican que la cifra podrá ser aún mayor, según 
la Uniccf. 

Los esrudios sobre el ;;; 
impacto de la guerra fueron ~ 

cional sobre la si1uación de los menores víctimas 
dei apanli~id en África Austral. 

Sin entrar en consideraciones sobre las cau
sas de la guerra, el documento describe lal 
consecuencias de las agresiones su·dafricanase11 
los ingresos de Angola y Mozambique, en sus 
presupueslos, en la salud y otros servieios 50. 

ciales. "En el caso de Mozambique -seõala--má.l 
de 700 centros de salud fueron destruídos desde 
1981, privando a por lo menos dos millonesdl 
persona.c; de los ciudados médicos básicos. Coo 
la infraestructura médica destruída, trabajadort1 
de la salud asesinados o sccuestrados y progra· 
mas de vacunación suspendidos en várias áreas, 
los índices de mortalidad infantil, particular· 
mente entre los menores de cinco anos, han au· 

mentado dramáticamente". 
El informe llama la ateo· 

ción asimismo sobre la ne· 
cesidad de aumentar la ayu· 
da a esos países en el sumi· 
nistro de medicamentos, dt 
agua y de alimentos, as! 
como en la reconstrucci6o 
de escuelas y centros de 
saJud, además de destacarb 
vulnerabilidad dei trans· 
porte de la ayuda a las 1JJ· 

nas necesitadas. 

realizados en los nucve 
países que forman la Línea 
dei Frente (Angola, Bots
wana, Lesotho, Malawi, 
Mozambique; Swazilandia, 
Tanzania. Zambia y Zim
babwe), pero las cifras r.1ás 
alarmantes fueron registra
das en Angola y Mozambi
que y poresa razón en am
bas naciones la recopilación 
de da10s fue más exhausti
va. EI impacto de los resul
tados obtenidos hizo que los 
responsables de la Unicef 
decídieran emprender una 
campana para sensibilizar a 
la opinión pública interna-

Sodáfrica: un menor jonfo ai ata6d de su 
padre, muerto por la policia 

Pero el apartheid tielt 
su víctimas también dentrO 
dei propio territorio suda· 
fricano. "Estamos asistien· 
do a la destrucción Y de· 
shumanización de toda ulll 

generación. Es casi unge· 
nocidio", afi.rmó Max Co· 
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Jeman, un militante de los movimientos de de- " 
ti fensa de los Derechos Humanos en Sudáfrica. ~ 

EI propio minimo de Seguridad Pública Louis ~ 
Le Grang admitió, dfas antes de su des1itución, l 
que 209 niflos menores de 16 anos asesinados y ... 
703 fueron heridos por las fucrzas policiales el 
IJio pasado. Y que entre Ires y diez mil adoles
cen1es -<:uyas edades oscilaban entre 9 y 17 
lliios- fueron detenidos sin acusación, desde que 
está en vigor el estado de cmergencia. Muchos 
de esos menores denunciaron que fueron tortu
rados; oiros vieron a sus padres y hcrmanos ser 
lllJS8Crados por las fuerzas represivas dei apar
dtlid. 

Lo médicos constatan que cada día es mayor 
el número de nifios sudafricanos negros que 
presentan stress postraumático, e! mismo estado 
licológico detectado en los veteranos de Viet
nam. Los disturbios emocionales están alcan
WKlo tambíén a los ninos de las familias blan
cas. Muchas escuelas realizan entrenrunientos 
para enfrentar eventuales ataques terroristas: aJ 
klquc de campana, por ejemplo, los aiumnos dc
ll1n tinu-se en trincheras que ellos mismos ca
'2ll. Un sicólogo aftrmó que cada dfa es más 
[recuente la presencia de graves disturbios -
Boro costante, vómitos, dolores de cabeza- en
tre esos ninos. 

"i,Qué se puede hacer cuándo un nino es 
rnseiiado a usar granadas de mano o a dan1,ar 
!lrededor dei cadáver de una persona que la 
propia comunidad ajustició? Nada se puede ha-

1 i!r cuando la violencia es considerada la única 
íalida", afirma el Profesor de Sicología de la 

1 ltniversidad de Natal, Grahan Hayes. 

fambién en el Líbano 

Casi todos los dfas la guerra en çl Líbano 
, Xllpll un espacio en los medios de comunicación 

~temacionales. Pero nunca la cobertura infor
lilltiva se ocupa de uno de los aspectos más des
!)rradores dei conílicto: su consccuencia en los 

1 iiios. A pesar de las limítaciones que una situa
llÓ!l como la libanesa impone para la realización 
-'tstadíslicas, se calcula que entre 20 y 40 mil 
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Mozambique: un niõo mutilado 
p0r las agresiones sudaíricanas 

,. 

11iiios murieron en los más de diez anos de lucha. 
''Ninguna enfermedad mató tanto en el mismo 
periodo", atim1a un médico que atiende los 
campos de refugiados palestinos. Durante la in
vasión israelí de 1982, 20% de los heridos civi
les que eran admitidos en los hospitales de Bei
rut eran menores de 15 atios y algo más dei I O~ 
de ellos murieron como consecuencia de las hc-
ridas (sin contar los que ya llegaron muertos a 
los hospitales). 

"Un hecho crucial que debemos analizar es 
que la guerra no está focluída en los anales de 
clasificación de la salud pública nacional o in
ternacional como causa de mortalidad infantil. 
Por eso no hay ningún mecanismo para recopi
lar y divulgar estadísticas vincuJadas ai rema", 
setiala el Dr. Amai Shama. de nacionalidad liba-
ncsa, director dei departamento de pediatría dei 
Centro Médico Berbir, de Beirut. 

De los nitios víctimas de la guerra atendidos 
por el Dr. Shamma, 82% habían sufrido heridas 
importantes y 14</t quedaron incapacitados. 
"Los menores de las áreas cn conílicto -afirma 
el doctor- si no son blanco de las bombas su íren 
la muerlc de los padres e protcctores. la falta de 
un hogar, la desnutrición. la inrerrupción de la 
educación, la carencia de cuidados médicos. la 
atrofia dei crecimicnto". 

En un cstudio sobre las consecucncias del 
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tnmbién consccuencias perversas cn los ninrn;, 

Ln Supremo Corte dr Justicia de Guatemala 
sciíala. cn un documento divulgado cl :iiio pa~a· 
do, que "las campaõas contrninsurgentcs de~a
tadas por el ejércilo han dcjado por lo mcno.1 
100 mil huérfanos de 2 meses a 12 anos de edad, 
que no cucntan con apoyo económico algunn rn 
las áreas en conllicto (Departamentos de Snn 
Marcos. Sololá, El Petén, EI Quiché y las Vera
paces)". 

Para ln Suprema Corte, la situación en cl pai~ 
llcva ai "agravamiento de la situación de los 
huérfanos, a pesar de los programas de asisten
cia social de organismos 1-iumanitarios naciona
lcs e intemacionales". Los hogares para huérfa· 
nos han proliferado tarnbién en Nicaragua; lc-

Niõos palestinos refugiados en el Líbano: vantados por el gobicrno cn diferentes partes 
convlviendo ron la r;uerra dei país, ya albcrgan más de sietc mil niiios que 
militarismo creciente en el mundo sobre la vida han quedado abandonados al monr sus famifu· 
de los aiiíos, la Ora. J. K. Harfouche muestra res. 
que los gastos invertidos en el sector militar. in- '\,Por qué aos ocurrc csto?'', se preguntaun 
cluso en el mundo desarroUado, exceden en mu- campesino de Waslala cuyo testimonio fuc rei'O· 
cho los gastos en investigación sanitaria, desa- gido por la periodista argentina StcUa Calloru. 
rollo de energía, alimentación y vivienda para residente en Nicaragua. "Los contras gritan que 
las poblaciones carentes. En las naciones sub- nos están matando en nombrc de Dios. Yocrto 
desarrolladas la diferencia es aún mayor: los que Dios los castigará algún dfa". responde. 
gastos en la compra de annas soo muy superio- "Este campesino con su familia -relata Ste· 
res a los fondos desúnados a obras de sanca- lia- Jogró recoger no menos de dic1 niiios que 
miento básico, programas educacionales y agrf- e: 

colas. La ayuda que el Tercer Mundo podrá re- J 
cibir de las naciones industrializadas es veintc .; > 
veces menor que lo que esos mismos países :l 
gastan en armamento. 

Para la Ora. Harfouche la guerra deberfa ser 
considerada como el mayor asesino de nifios en 
el Tercer Mundo y los recursos destinados a su 
preparación como el principal obstáculo para el 
progreso y el acceso a la salud de los nifios y sus 
familias. 

América Central: buérfanos y niiios 
abandonados 

Las operaciones de conu-ainsurgencia en 
Guatemala y El Salvador y los operativos desa
botaje de los "contras" en Nicaragua generan 
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En Beirutes común ver niõos 
empuííando armas pesadas 
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\iiios guatemaltecos refui:indos: la represión obliga a sus famiJias a ahandonar todo y huir dei pafs 

b.ibían quedado huérfanos cn una aldea y cami
llJJ' con cllos durante largas horas, para huir dei 
lmor de los contrarrevolucionarios." 

Funcionarios dei Instituto Nicaragüense de 
Stguridad Social y B iencstar seiialan que los 
contras no solo asesinan a los niiios en las aldeas 
tino también en los cenrros infuntiles. "Usan 
cohcles. granadas y moneros de fabricación 
norrcamcricana. No crccmos que ai puebJo de 
Estados Unidos h: goste saber que de esta fom1a 
~ eslán empleando sus impuestos··. afinnaron. 
Si supicran la vcrdad, tratarían de impedir esta 
~rra sucia." 

"Aqui rcncmos huérfanos ahsolutos: han 
i;trdido a sus padres, a sus tfos, a sus hennanos 
, abuclos. Lograron salvarse porque en _la hora 
dt la masacre atinaron a huir ai monte o por 
casualidad se encontraban pastoreando cn las 
jllnas". No. esta afinnación no cs de algún diri
rtnlc nicaragüense, ni salvadoreiio, ni guate
lllallcco. Se irara dei tcstimonio de la hcrmana 
Ztnaida Góngora, responsable de uno de los seis 
rrfugios que coordina la Comisión ''Paz y ES
ll!ranza" de las lglesias Presbiterianas de Hua
manga, en el esrado peruano de Ayacucho. Aquí 
bs huérfanos son víctimas de oiro confücto, el 
~~ Lraba entre Sendero Luminoso y las fuer
la.l armadas peruanas. 

Cifras extraoficiales cstiman que dos mil dos 
auios perdieron toda su familia desde 1980, 
111:!odo Scndero Luminoso inició sus activi<Jades 
t11 la sicrra peruana. Pero "cl calvario de esos 
:ilos, 'hijos de la guerra' corno se los lhuna, se 
<[![avó a límites indescriptiblcs a partir de 1983, 
íttha cn que las fuerzas am1adas tomaron el 
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control político-militar de la zona declarada en 
cmergencia, que abarca Ires departamentos dela 
sierra y 33 provincias dei centro y dei sar dei 
país", afirma en un artículo sobre el tema la pe
riodista peruana Matilde Baralia O'Connell. 
"Como resultado de los operativos contrainsur
gemes -prosigue- o de enfrentamientos con la 
guerrilla, deccnas de pueblos campesinos fueron 
prácticamcnce arrasados y sus habitantes muer
tos, entre ellos un número indeterminado de 
nifios, que corrió la misma suerre de sus padres 
y familiares". 

La Cornisión de Familiares de Detenidos
Desaparecidos estima que por lo menos tres mil 
niiios, sobre un total de diez mil personas, ban 
desaparecido en los últimos cinco aiios en las 
áreas de emergencia peruanas. 

Coando el afio pasado patruUas dei ejército 
arrasaron un pueblo, violaron las mujeres y 
quemaron los sobrevivientes y heridos con 
bombas de fósforo -inclusive 27 niiios que asis
tían a una escucla de educación inicial-, el "o
perativo contrainsurgente" fue defendido por el 
oficial Telmo Hurtado. "Si no los matamos 
-<lijo--, esos niiios crecen y maiiana pueden con
vertirse en senderistas que nos matan a noso
tros". 

El drama de la sierra peruana se asemeja ai 
que vivieron los argentinos durante los aiios de 
dictadura militar. Las madres y abuelas de Plaza 
de Mayo (y también madres y abaelas urugua
yas) contimfan hasta hoy su lucha, exigiendo dei 
gohicmo y de las fuerzas armadas la reaparición 
e idcntificación de los niiios desaparecidos. • 

Micaela Ramada 
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Los nifios jefes de fa111ilia 

Por lo menos cicn millo- de los 30 mil vendedores ambulantes que hay en 
ne.<: de niflos menorc de 15 Bogot:i hncc purticípar a sus hijos de sus actili-
aflos traba_1an por obligación dadcs económicas. Y por lo menos 400 menores 
en todo cl mundo. Esta cs la son dircctamcnte rcsponsnhlcs por el sustrnto 
constatación de un estudio de su familia. 
realizado por la Orgam1ación En Santiago dei Chile. cl mundo de lo~ Ira· 
Internacional dei Trabajo bajadores infantiles está consliluido por 650 mil 
(OIT). divulgndo en Pnrls en menores de edad, que mantiencn a sus farniliase 

octubre dei aõo pasado. En algunos casos. la temen regresar casa sin dinero, por el sentido de 
OIT tuvo dificuJtades en recibir infonnaciones responsabilidad que han desarrollado y porque 
acabadas sobre el tema y por eso las cifras rea- muchas veces sus padres o responsables los ca1-
les podrían clevarse a casi 200 millones, seiialan tígan severamente si vuclven de manos vacíns. 
los responsables. En Argentina y Uruguay, países que durante 

Según los datos de la OIT, en América Lati- décadas desconocieron el problema de la medi-
na los niõos que trabajan constituyen entre 12 y cimdad y el trabaJ0 de menores, la crisis cconó-
26% de la población económicamente activa, en mica que adquirj6 contornos dramáticos durante 
Asia 11 % y en Africa 17%. Muchos de ellos los últimos anos de las dictaduras militares y 1e 

desempenan tareas peligrosas como, por ejem- • 
pio, actividades en minas y en fábricas de ex- 1 
plosivos; ouos son empleados como mano de p 
obra barata en industrias que no respetan las ~ 
normas de salubridad y de seguridad laboral. ! 

"Son estas tareas y no las que desarrollan ai- < 

gunos de ellos en la agricultura familiar, las que 
los obligan a madurar en forma prematura y a 
verse condenados a una vida cruel y sin pers
pectivas", concluye el estudio, dirijido a organi
z.aciones gubemamentables y no gubemamenta
bles, que exhorta a la comunidad internacional a 
abolir el trabajo de menores creando otras con
diciones económicas y sociales para sus familias. 

En Perú, el úJtimo censo moslró que por lo 
menos I 2 mil familias tienen por jefe a menores 
de 6 a 14 anos, que trabajan entre 9 y 10 horas 
diarias para i;ustentar su hogar. Son en general 
niiios de familias extremadamente pobres, hijos 
de padres desempleados o mutilados. La mayor 
parte de las veces trabajan en la agricultura o en 
servicios. 

En Colombia, se estima que la mayor parte Canarse la vida desde chicos, enfrentando peli~TQS 
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Jtraslru hasta el presente, ha hecho surgir los ~ 
niõos callcjcros. En el caso de Argentina -donde~ 
niás <lc 200 mil niiios deambulan por las calles E' 

'O 
de Buenos Aires- , el problema sensibiliió a un ':: 
grupo de comunicadores, que decidió organi- 1 
zarsc en una instituición, la "Agrupación de Pe- ü, 

riodistas para la lnfancia dei Cono Sur", que 
entre otras actividades edita el boletfn "lnfan
cia"', divulgando los problemas relativos a los 
menores de edad, en un sentido bien amplio (e
conómico, social, sicológico. etc.). 

Scgún el Instituto Nacional de Estatísticas y 
Censo (lndec) de Argentina, 40,35% de los me
nores de cero a cinco aiios de edad tieoen sus 
nea:sidades básicas insalisfechas. 

En Uruguay, un informe dei Ministerio de 
Salud Pública, divulgado en agosto de 1986, 
muestra que la zona céntrica de Montevideo es 
la que parad6jicamente registra el mayor índice 
de monalidad infantil (74 por l.000). 

EI estudio presenta un panorama de la situa
ción socioecon6mica de cada zona de la capital, 
iciialando que en el centro se encuentran inqui
ímalos, pensiones y viviendas precarias, que 
psrifican ese elevado índice de óbitos entre los 
menores, a pesar de la proximidad de los servi
oos asistenciales. Casi todas las familias que re
liden en esas condiciones son de emigrados dei 
1111crior dei país. Su vida no difiere de la de 
iquellos que habitan los llamados "cantegriles" 
dela periferia de Montevideo. 

En Venezuela, a pesar de que la ley tutelar 
dei menor prohibe el trabajo de los niiios me
~res de 15 aiios, cada dfà son más los que 
lhandonan la escuela para vender en las calles, 
!'mpiar botas o empaquetar bolsas de mercado, 
como respuesta a la crisis económica que atra
llCSa cl país. La Directoria dei Instituto Nacio
:.1 dei Menor (INAM), Silvia Mijares. informó 
iue "no existe ningún procedimiento legal que 
:tnnita tcner ttn control directo !()bre el nino que 
lrabaja. La última palabra la tiene la familia dei 
:-Jenor, por encima de la cual no hay ninguna le
iislación estatal". 

Venezuela es un país de 17 millones de ha
~nlcs, de los cuales 78% tienen menos de 30 
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aiios. EI desempleo juvenil llega a140%, frente & 

la rasa oficial de 11,8%. 
Ante la posibilidad de explotación dei menor 

que trabaja, ha surgido la propuesta de rebajar 
la edad legal y reglamentar las condiciones la
borales. siempre que se les garantice la educa
ción. EI INAM proyecta crear una "Casa dei 
Nino Trabajador", donde el menor contará con 
un carnet que lo acreditará como agente de pro
ducción y completará su educación. 

Cerca de 35 mil níiios colombianos deben ser 
atendidos en centros hospitaJarios cada afio, 
víctimas de graves quemaduras en diversas 
partes dei cuerpo. De esa cantidad, rnueren al
redor de 7 mil menores de 15 anos, muchos de 
elJos sin haber alcanzado ninguna curación, por 
no poder llegar ai centro asistencial o por la 
gravedad de las heridas. 

Segón evaJuaciones estadísticas dei cuerpo 
médico dei hospital "La Misericordia", de Bo
gotá, 70% de las quemaduras graves es provo
cado por el "cocinol", un producto de gasolina 
rebajada utilizado para cocinar, cuyo uso ha sido 
estimulado por el propio Estado mediante susb
sidios. 

El elevado número de niãos quemados se de
be, en primer término, a que ellos son los encar
gados de las labores ,de la cocina mientras sus 
padres trabajan, un hecho frecuente entre las 
familias de menores recursos econ6mícos, que 
son 11!S que más usan e! "cocinol". • 

• ln/anela es editado por el Servlclo do lnformaciones para 
la tntancla (SIPI) de ta Agrupacl6n de Perlodlstas para la lnlar,
cia dei Cono Sur, Junfn 1940, Piso 19 Buenos Aires, Argentina, 
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Los derechos dei nino 
Rtst>lucidn 1380 (\/\'} dt /ti .·\sombl,a Grnt'r(I/, ,fr ftdu1 :w ,J,. 11M1r,,1l>re dt' /9.',Q, 

Pr~mbulo 
Considt·rmulo que lo, puc

bkls de lai. '-<a.:ione.1, l nidm, 

han rcalimiado cn la Carlu ,u 

te en lo~ dcrcchos funJa

mentalcs dei hombre > cn la 

d1gnidad y cl valor de la 

persona humana. )' su detcr

minación de promover el progreso !.OCial > elc

-.ar cl nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad, 
Considerando que las Nac,one!- Unidas han 

proclamado en la Declara .. ión Universal de 

Dcrcchos Humanos que toda pcrsona rienc ro

dos los derechos ) libertades enunciados en cita, 

sin distmción alguna de raza, color. sexo, idio

ma. rcligión, opinión política o de cualquiera 

otra índole, origen nacional o social, posición 

econ6m1ca, nacimiento o cualquiera otra condi

ción. 
Considerando que el nino, por su falta de 

madurez física y mental, necesita protecc16n y 

cuidado especiales, incluso la deb1da protección 

legal, tanto antes como después dei nacimiento. 

Considerando que la necesidad de esa pro

tección especial ha sido enunciada en la Decla

ración de Ginebra de 1924 sobre los Derecho!> 

dei Nino y reconocida en la Declacación um

versai de Derechos Humanos y en los convcnios 

constitutivos de los organismos especializados y 

de las organizaciones intemacionales que se in

teresan en el bienestar dei nino. 

Considerando que la humanidad debe ai nuío 

lo mejor que pueda darle, 
PortanJO, 
LA Asamblea General 
Proclama la presente Declaración de los 

Derechos dei Nino a fin de que éste pueda tcner 

una infancia feli1. y go7.ar, en su propio b1en y 

en bien de la sociedad, de los dercchos y übena

des que en ella se enuncian e insta a los padres, a 
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lo, hombres ) muJcrc!> inJi\ idualmentc > a ~ 

organi, .i~·ioncs par11cularcs, autoridade.., localc, 
) gobicrnos nacionah:s a 4uc rcconozcan e:,,.,, 

dcrccho, ) luchcn por su obscrvanc1.i con m~Jj. 

das k•g1slativa, \ dc otr.i índole udoptada, pro· 

g rest\amcntc cn confonnidad con los Sl!!IIICnlcs 

prindpios: 

Principio 1 
EI nino disfrutará de 1odos los derechos 

enunciados en esta OcclarJc16n. 1 stos derechos 

scrán rcconocidos a todos los niííos sm cxcep· 

ción alguna ni d1stinc16n o d1scnn11nación por 

motivo, de r.ua. color, sexo. idioma. rchgi6íl 

opiniones políticas o de otra índole, origc:n n.1· 
cional o social, p<>sición económica, nacimicntu 

u outra condic16n, ya sea dei propio nino o ,k \U 

lamilia. 

Principio 2 
EI pino go,..ará de protección especial y dii· 

pondrá de oporturúdades y scrv1c.1os, d1spcn<.Jdo 

todo cllo por la lcy y por otros medios. para que 
pueda dcsarrollarSt' física, mental. moral, C\p! .. 

ritual y socialmente en fonn11 saludahlc y nor· 

mal, así como cn codiciones de lihertad y di~m· 

dad. AI promulgar lcycs con este fin, la comi· 
dcraeión fundamental a que se atenderá ,aá ri 
interés :,wperior dei nino. 

Principio 3 
EI niiio 1ielli! derccho desde su nacimicntoi 

un nombre y a una nacionalidad. 

Principio 4 
LI mno debe gozar de lo!> benefícios de !a". 

guridad social. Tcndrá derccho a c.recer } dt· 

sarrollarse en bucna salud: con este fin dcbcliin 

proporcionarse, tanto a él como a su madre 
cuidados especiale~. incluso atcnc16n pn:na1Jl) 

po,;tnatal. EI nino tendrá derccho a d1sfrutar « 



31i111cntaci6n, vivienda, recreo y servicios médi
ros adccuados. 

Princ"ipio 5 
El ntíio física o mentalmente impedido o que 

wíra algún impcdimenlo social debc rccibir el 
tralamicnto, la cducación y cl cuidado espcciales 
que rcquiera su caso particular. 

Principio 6 
EI niíio, para cl pleno y armonioso desarrollo 

Je su personalidad, nccesita amor y compren
lión. Siempre que sea posible, debcrá erecer aJ 
.unparo y bajo la responsabilidad de sus padres 
J, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 
seguridad moral y material; salvo circunstancias 
excepcionale.~. no debcrá separarse aJ nino de 

cona edad de su madre. La socicdad y las auto
ridades públicas tendrán la obligación de cuidar 
e1pecialmentc a los riifios sin fomilia o que ca
rezcan de medios adecuados de subsistencia. 
Para el mantenimiento de los h1jos de familias 
r11mcrosas convicne conceder subsídios esrata
ks o de olra í'ndole. 

Principio 7 
m nii'io !iene derccho a recibir educación que 

1erá gratuita y obligatoria por lo menos en las 
ctipas clcmentales. Se le dará una educación 
que favorezca su cultura general y le 
permita, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptirudes y 
1u juicio individual, su sentido de res-
1>0nsabilidad moral y sociol, y llegar a ser 
un miembro útil Jc la StH:ie,la<!. 

El interés superior ciel niíio dche ser el 
principio rector de quiencs tienen la res
ponsabilidad de su ed ucación y orienta
ción; dicha responsabilidad incumbe, en 
primer término, a sus padres. 

E! niíio debc disfrutar plenamente de 
,uegos y recreaciones, los cuales deberán 
r11ar orientados hacia los fines persegui
~os por la educación: la sociedad y las autori
dades plÍblicas se esforzarán por promover cl 
~ de este derccho. 
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Principio 8 
EI nino debc, en todas las circunstancias, fi

gurar entre los primcros que reciban protección 
y socorro. 

Principio 9 
EI niiio debc ser protegido contra toda fom1a 

de abandono, crueJdad y explotación. No será 
objeto de ningún tipo de trata. 

No debcrá permitirse ai niíio trabajar antes 
de una edad mínima adecuada; en ningún caso se 
le dedicará ni se le permitirá que se dedique a 
ocupación o empleo alguno que pucda perjudi-

. car su salud o su educación, o impedir su de
sarroilo físico, mental o moral. 

Principio 10 
EI nüio debc ser protegido contra las prácli

cas que puedan fomentar la discriminación ra
cial, religiosa o de cualquiera otra (ndoJe. Debe 
ser educado en un espíritu de compresión, toJe
rancia, amistad entre los pueblos, paz y frater
nidad universal, y con plena conciencia de que 
dcbe consagrar sus energías y aplitudes ai servi
cio de sus scmejantes. 

Publicidad que ha de darse a la Declaración 
de los Derechos dei Nino 
la Asamhlea General, 

Considerando que la Declaración de los De
rechos dei Nino insta a los padres, a los hombres 
y mujeres individualmente y a las organizacio
nes particulares, autoridades locales y gobiemos 
nacionales para que reconozcan los derechos eo 
ella enunciados y luchen por su observancia, 

1. Recomienda a los gobiemos de los Estados 
Miembros, a los organismos especializados in
teresados y a las organizaciones no gubem a
mentales pertinentes que den la máxima publici
dad posible ai texto de la Declaración c!e los 
Dcrechos dei Niíio; 

2. Pide ai Secretario General se sirva dar 
amplia difusión a la Declaración y que, a tal 
efecto, se vaJga de todos los medios de que dis
ponga para publicar y hacer distribuir su texto 
en todos los idiomas en que sca posible. 
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América Latina 

Contadora rompe el ''impasse'' 
La gira de los grupos de Contadora y de Apoyo por América Central superó las 
presiones adversas de EEUU y perrnltió reabrir el diálogo en pro de soluciones 
negociadas a los conflictos de la región 

e on la iniciativa de visitar a 
los cinco presidentes de 

los pa!ses centroamericanos, 
acompanados por los secreta
rios generales de la ONU y de 
la OEA. los cancilleres de 
Contadora y dei Grupo de 
Apoyo lograron romper el im
passe en que se encontraban 
las negociaciones desde mayo 
dei aiio pasado, cuando fraca
saron todos los intentos para 
bacer firmar la última versión 
dei Acta de Paz. 

Pero si, por un lado, el es
furzo por reactivac las con
versaciones, decidido en di
ciembre, en la reunión de Río 
de Janeiro, podía beneficiarse 
coo el estallido del escándalo 

de la ayudn a los "contras" en 
Estados Unidos, que paralizó 
momentáneamente la escalada 
agresiva de Washington, por el 
otro debía reconocer el agra
vamien10 creciente de las ten
siones politicas y militares en 
la región. 

En efecto, en el último tri
mestre de 1986 se produjo una 
aceleración de los distintos ti
pos de conflictos presentes en 
América Central, donde el 
notorio retraimíento de las ini
ciativas orientadas a la bús
queda de soluciones diplomáti
cas -desde junio las negocia
ciones quedaron prácticamentc 
en receso-, dio paso a una si
ruación donde la confrontación 

-~---
Esquipolas, Guatemala, mayo de 1986; 61timo intento de diálogo 
entre los presidentes de los paises cenlroamericanos 
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militar aparecín como el úmro 
camino válido. 

En el mes de noviembre, cl 
subsecretario de Estado para 
Asuntos 1 nteramericanos. 
Elliot Abrams, realizó una gira 
por América dei Sur, visitando 
especialmente a los poím 
miembros dei Grupo de Apoyo 
a Contadora (Argentina, Uru· 
guay, Brasil y Perú), que roe 
interpretada como un sondeo 
de las posibles rcaccione~ l 
una preparación para un irunl· 
nente incremento de la agre· 
sión militar contra Nicaragua. 

EI mismo Elliot Abrams,<o 
una conferencia de prensa en 
Washington, el 15 de dicicm· 
bre, aseguró que Contadoralll1 

tenra cn cse momento ·•un p3· . 
pel aclivo" y que "su princip;il 
tarea en el pasado fuc in1cn1ar 
cortar los l 00 millones de ayu· 
da" a los contras por parte dtl 
Congreso estadounidcnse 
Abrams concluyó "aconsej3ll· 
do" a Contadora que de.Jllradc 
"presionar a las democracias 
de América Centrar·. 

Sobreponiéndose ai estllll· 
carniento diplomático y ai p3• 

1emalismo ele Washington. ftlS 
grnpos de Contadora Y ck 
Apoyo no sólo tomaron la ini· 
ciativa de la gira por la regi6n 



ro conílicto. $ino que decidie
wn rambién constituirse en un 
Ngano de opinión y cúnsulta 
~lítica de carácter perma
otnte, que pasaría a llamarse 
Grupo de los Ocho, abarcando 
d conjunto de los problemas 
iflle nquejan a los países lali-
113mericanos. 

casó. Pérez de Cuéllar declaró, i 
cn conferencia de prensa en ~ 
Nueva York, que tenía el man- ~ 
dato dei Consejo de Seguridad ~ 
y de la Asarnblea General " 
"para dar apoyo a los csfuer
zos" de Contadora y mantener 

Presiones de EEUU 

a los organismos de la ONU 
"adccuadamencc informados". 

Paralelamente, Washington 
mandó a la región a1 enviado 
especial Philip Habib, para 

Desde los primcros dfas de mantener una serie de éntre
mero, la administración Rea- vistas con los países de Conta
!lll dcsarroll6 una campana dora y dei Grupo de Apoyo, aJ 
i'!Crta para desalentar la ges- mismo tiempo que el presi
~n dei Grupo de los Ocho y, dente Reagan hacía nuevos pc
aiparticular, para impedir que didos de fondos para los 
, sumaran a la misma los se- "contras", para mostrar que 
Jetarios generaJes de la ONU. $l 
~ peruano Javier Pérez de ~ 
rllé]Jar, y de la OEA, el brasi
:õo João Baena Soares. 

Estados Unidos pidió una 
~n especial dei Consejo 
rcm1ancnte de la OEA, rcali
Jia cl 8 de enero en Washin-
1,n, donde el representante 
rttamericano Willian Me

' c0rmak cuesúon6 la participa-
1 ~ de Baena Soares en la 

11íón de pa, aducicndo impe
~ntos de tipo político y re
.llllCntario dei organismo in
'tlmeric:mo. 

1 Sin embargo, con la e;,,cep
<'1 de Ec.:uador, el ConseJo 

ancntc autoriz6 la pre
llCia de Baena Soares en la 

de Contadora. "Todos los 
~ de la OEA cstán muy 

• tresados en este proccso de 
u de Contadora y creo que 

: vcn con gran interés este 
~". cxpresó en esa ocasión 

< .tcrcratio general. 
e E1 intento de impedir la 

aft~ipación dei secretario gc-
11 1 de la ONU también fra-

.lavier Pére,, de Cuéllar 

mantenía su compromiso de 
sustiluir ai gobierno sandinista. 

Superando las prcsiones 
adversas, la gira de "los 10 .. , 
como pasó a denominarse la 
gestión de paz, comen;,ó el 19 
de enero por Costa Rica y 
mostró que, en forma simultá
nea con un agravan1iento del 
conílicto ccntroamericano, 
existe también la disposición 
de mantcncr abierto el canal de 
negociación representado por 
el proccso de Contadora. 

Elllot Abrams 

Reabrir la discusión 

En San José de Costa Rica, 
el presidente Oscar Arias su
girió un plan para salir dei im
passe, que empezaría por el 
ce.se de la ayuda norteamerica
na a los "contras" y un simul
táneo cese dei fuego, seguido 
por una amnistía política dieta
da por Managua, que pem1j
tiera el retomo a Ia vida políti
ca legal de la oposición que 
está fuera dei país. 

Se registraron manifesta
ciones de entusiasmo entre 
"los 10'' cuando dirigentes de 
los ··contras" radicados en 
Costa Rjca comentaron positi
vamente la propuesta de Arias 
y anunciaron que renunciarían 
a la exigencia de una negocia
ción directa con Managua, a la 
espera de una rcacción dei go
bierno sandm1sta sobre la am
nistía. 

En l\lanagua, el presidente 
Daniel Ortega entreg6 a los 
visitantes un texto escrito don
de se acepta expresamente que, 
de cesar la ayuda de Estados 
Unidos a la oposición armada, 
tendrían plena vigencia los 
derechos civiles reconocidos 

por Ia Constitución nicara-
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güense. suspendidos tlcsde la 
promulgación de la nueva 
Carw. el 9 de cnero tlc este 
afio. 

Sin comentar la propucsta 
de Oscar Anas. lo que fuc in

terpretado como un gesto paro 
allanar las convcrsacioncs. el 
presidente nicaragüense p1di6 
negociacionell bilaterales con 
los países vccmos (Costa Rica 
y Honduras). a finde controlar 
la presencia de rebeldes arma
dos en sus fronteras. 

EI panorama se ensombre
ció ai !legar a Tegucigalpa. el 
20 de enero, cuando el presi
dente José Azcona -que había 
declarado pocos dias atrás que 
el Grupo de Contadora era 
''íloJO"- recibió a la misión de 
··1os 10" con marcada frialdad 
y afirmó que Honduras no nc
gociarfa mfontras Nicaragua 
mantenga su demanda ante la 
Corte Internacional de La fla
ya.' 

Azcona sostuvo que debía 
ser la OEA y no Contadora el 
ámbito para discutir el proble
ma centroamericano y. luego 
de despedir a los visitantes, 
con los cuales mantuvo una 
reunión de apenas 45 minutos, 
proclamó a la prensa: "todo si
gue igual". 

En EI Salvador, el presi
dente Napoleón Duarte insistió 
en que "la democratización 
interna" de Nicaragua es el 
problema central de la región y 
rechazó la propuesta nicara
güense de efectuar negociacio-

. nes bilaterales para resolver el 
conílicto, reclamando también 
el retiro de las demandas ante 
la Corte de La Haya. 

Por último, en Guatemala. 

el presidente Vinicio Cerezo 
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reiteró la política de neutrali
dud de i.u g.obiemo y su dispo
sición para c~ntrihuir a las so
luciones de pa, cn la rcg.i6n. El 
canciller ~lario Quiõom:s, por 
su parte, mfom16 a la prensa 
que Guatemala apoyaba la 
propuesta realizada por Costa 
Rica ai grupo de "los 10··. 

Un balance cauteloso 

AI realiar cl bn1ance de la 
misión de paz, ai final de la 
gira, cl cancillcr mexicano 
Bernardo Sepúlveda, en nom
bre dei Grupo de los Ocho, re
calcó que los objetivos traza
dos habían ~ido cumplidos y 
que todos los mandatarios en
trevistados aportaron ideas y 
propuestas para "desbloquear" 
la situación. posibtlitando el 
··rctanLamiento·· de las nego· 
c1aciones. 

Scpúlveda subrayó también 
que los cinco presidentes cen-
1roamcricanos rcnovaron el 
.. mandato de paz" para el 
Grupo de Contadora, recono
cido como "el principal ins
trumento diplomático para al
canzar una solución negociada 
ai conílicto" de la región. 

En la conferencia de prensa 
ofrecida en México, umto Se
púlveda como el canciller 
Dante Caputo, de Argentina, 
enfatizaron que el papel de 
Contadora y el Grupo de Apo
yo se limita a proponer cami
nos y fórmulas. desempenando 
una función de mediación, en 
tanto que los cinco países in
volucrados son quienes acor
darán las soluciones más con
venientes. 

EI canciller 'mexicano agra-

deció finalmente la participa-

ción en la gira t.le Pérez de 
Cuéllar y de Baena Soares, 
destacando cl ofrecimiento a 
los gobiemos dei área de mr
canismos institucionales de IJ 
ONU y de la OEA para llll'Ca$ 

de venficación y de controltn 
situaciones de conílicto, uoo 
de los temas medulares en dis
cusión. 

En el comunicado redacla
do por los representantes dei 
Grupo de los Ocho, divulgado 
en México, se cxhorta a los 
cinco presidentes centroameri
canos a traducir en "acciones 
concretas" las expresiones de 
"voluntad política" formulada.\ 
a los miembros de la comitiva 
que visitó la región. 

El documento convoca abs 
partes a concentrarse "en tor
no a un conjunto esencial de 
coincidencia,; que pennitirá b 
reanudación inmediata tkl 
diálogo político" y hace 11!1 

llamado a "todas las partes d1-
recta o indirectamente involu· 
cradas" a que "se abstengande 
usar la fuerza y de todo acto 
que dificulte el proceso de nc· 
gociación". 

Los que esperaban resulta· 
dos espectaculares o el sur~
miento de una fómmla má~ 
de solución con la gira de ''lo! 
10" pueden haber quedado de· 
ccpcionados. No obstante, !li • 

medio de la complejidad y d 
agravamiento de la situacKJII 
ccntroamericana, haber log11-
do la reapcrtura dei diálogo 
empantanado desde hace me· 
dio afio no es una conquista 

despreciable. • 
V.B. 

1 Nlcaragua prosentó en la com~ 
L8 Haya una demanda conlra Hond<lratl 
Cosia Alea, por albergar on sus ltmi: 
rios grupos opositores am,ado• qu• • 
lan la soberaníe n1caragiío11S•· 



Perú 

Abertura ai 
Tercer Mundo 
pesar de la oposición de los sectores conservadores, 
~esidente Alan García mantiene una polltica exterior 
No Alineamiento y defensa de la revolución 
rnista 

serelnoorporó activamente ai movimiento de los No Alineados 

urante mucho tiempo, la 
ix,lftica internacional pe

sigui6 mecánicamente 
pasos de la diplomacia 

ricana y su aporte es
•• lCO fue reducido ai trata-
lo de las cuestiones fron
' porque se suponfa que 

ltrminaban los problemas 
. Cuando el gobiemo 

&encral Velasco Alvarado 
16 su política exterior ha

el No Alineamiento y la 
· ción con el Tercer 
, su opción fue consi. 

una herejfa por los 
oligárquicos tradicio

Con el derrocamiento de 
Alvarado, en 1975, 
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esa política sufrió modificacio
nes paulatinas hasta que, bajo 
la adrninistración de Belaúnde 
Terry, en la década dei 80, re
cobró fuerza cl "occidentalis
mo", una decisión coherente 
con la alianza entre el gobiemo 
y las empresas trasnacionales 
que caracterizó ese período. 
Sin embargo, Perú no se des
vincuJó formalmen te dei Mo
vimiento de Países No Alinea
dos. 

EI cambio introducido por 
el Apra 

La victoria de Alan Garcfa 
en J 985 detcrminó un nuevo 

cambio cn la política exterior 
peruana. EI gobierno aprista 
adoptó el nacionalismo, el an
tiimperiaJismo y el no alinea
micnto como ejes de su política 
internacional. Esa orientación 
se correspondía con la política 
económica pucsta en marcha, 
en abierto desafío a las imposi
ciones dei FMI y de los acree
dores intemacionales. Por otra 

parte, un análisis 
de los documentos 
ideológicos dei 
Partido Aprista 
permite constatar 
que esa opción en 
el plano interna
cional era defen-
dida desde sus 
primeros aiíos, 
cuando cl agru-

• parniento era li
derado por Victor 
Raúl Haya de la 
Torre. 

Algunos ober
vadores estiman que la primera 
dHicultad que encontró el pre
sidente Alan García para im
plantar su política exterior fue 
la elección de un canciller que 
pudiera Uevarla adelante. EI 
jefc de Estado no ofreció e! 
cargo a un político de su parti
do sino a un joven diplomático 
de carrera, con una brillante 
foja de servicios. A pesar de 
no haberse desempenado antes 
como embajador. la designa
ción de Allan Wagner fue bien 
recibidu por cl cuerpo diplo
mático peruano, que reconoce 
su domínio de los problemas 
económicos intemacionales. 

La Cancillcría puso énfasis 
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cn dos cuestiones: la <leuda 
externa y la presencia de Perú 
en el ~lovimicnto de Países o 
Alineados. a1 mismo ticmpo 
que <le<lic6 un esfueno e. pc· 
cinJ a la núsqucdn <le la ptV en 

América Central. 
En rclación con la dcuda 

externa, se decid16 poli1i1nr cl 
problema. o sca. sacnrlo de la 
competencia exclush a de los 
hurócrntns dei F\ll ) de los 
banqucro:,.. EI primer p:1so rue 
dado cn la rcunitSn mini~tenal 
de los No Alineados realizada 
en Luanda, Angola. a fines Jc 
1985. donde se aprobó una 
resolución i-obrc el tema. A 
partir de cntonces Perú con
quistó su prop10 espacio en cl 
campo internacional coo lu 
bandcra ck una nuc,a política 
para la ncgoc1aci6n y el pago 
de la deuda dei Tcrcer ~lundo. 

En la Conferencia Cumbre 
(de nivel de jefcs de estado) de 
los No Alineados renJjzada en 
Harare. Zimbabwe. en 1986, 
Perú fue elegido para presidir 
la comisión encargada de re
dactar la declaración económi
ca. En los trabajos de la comi
sión, la cuestión de la deuda 
externa recibió un tratamiento 
preferencial y se decidió in
cluiria en la agenda de la 
Asamblea General de las Na
ciones Unidas. 

La presencia más activa de 
Perú en el Movirnicnto de los 
No Alineados se evidenció con 
la participación dei presidente 
Alan García, que no sólo in
tervino personalmente en la 
conferencia de Harare, sino 
que lo hizo también en la rcu
nión de Nueva Delhí. lndia. dei 
Fondo para A frica Aus-

~:;L \~s -- zç 1 \~'"7 ,
1 

\ 
-~uo1a 

_ .,rsap 

La actuación en América 
Central 

Bajo la presidencia de Gar
cia. Perú fuc uno de los princi
palcs propulsores de la crea
ci6n <lei Grupo de Apoyo a 
Contadora. La defensa de una 
solución negociada para el 
conílicto centroamcricano por 
parte Je la J1plomacia peruana 
hn provocado una rcacción ai
rada dei subsecretario de füta
do par:i Asuntos lnteramerica
nos dei gobiemo nortcamcri
cano. Elliot Abrams. 

Tanto el presidente como el 
canciller y los cmhajadores 
peruano~ ante la OEA y las 
Nacioncs Unidas han afim1ado 
que cl obstáculo principal para 
lu paz en América Central es la 
U) uda que la administración 
Reagan suministra a los "con
tras'' nicaragiienses. Esa tesis 
fuc reiterada por Alan García 
en sus visitru; a Argentina y 

Nicarugua (el jcfc de Es100o 
vinjó II Manngua para dar su 
apoyo a la nueva Constituri6n. : 
que acabahn de ser promulga. 
Ja). 

La política ex tcrior no ali
ncada dei gobierno aprista y 
muy especialmente la defe!lll 
dei proceso nicaragüense h.11 

enfrentado en el plano intcfll) 
la oposición abierta de los par
tidos conservadores de de"· 
cha. A pesar de su escaso cau, 

dai electoral, estos particb 
mantienen una iníluenc1n lffl· 

portante en los medios de co-• 
municación. EI diario "E.t. • 
preso", las revistas ''0iga") 
"Gente" y, con alguna mesu 
el vespertino "El Comercio 
critican las posturas dei 
biemo hacia Nicaragua, 
identilican con los objetivos 
los "contras", recha1.an la 
ción tercerrnundista y no 
ncada y scfialan que Arri · 
Latina debc identificarse 

Para csos sectores, son 
sos los bcneficios de una 
za "hacia el Esle y hacia • 
exóticos que de nada aos 
den servir". 

Las críticas han pasado 
veces ai plano personal, 
ataques directos ai ca 
Allan Wagner. Sin emba, 
presencia de la izquierda. 
algunas excepciones. y de 
medios de comunicación 
gresistas. solidarios con la 
lítica antiimpcrialista Y an • 
tervencionista dei presi 
Alan Garcfa, ha penni' 
crear un espacio interno 
cuado para sustentar la poli' 
exterior no alineada dei 

biemo aprista. 
tral. El canciller Allan Wagner César Arias Oul 
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rrinidad-Tobago 

[nsatisf acción 
opular 

: primeiras medidas económicas de la Alianza 
. a la Reconstrucción Nacional generan un clima 
. descontento que tiende a agravarse 

as primeras medidas eco
nómicas anunciadas por el 

1·0 gobiemo de Trinidad-
. \ílgo -ex colonia británica 

mar Caribe frente a las 
nororieotales de Vene
parecen demostrar que, 

!Xilte algún beneficiado con 
!!SUllado de las áltimas elec

, no es precisamente la 
trabajadora que desalojó 

su voto, a un régimen ins-
durante 30 anos. 

de que la conservadora Alianza 
para la Reconstrución asu
miera el poder, tras derrotar al 
otrora todopoderoso Movi
miento Nacional dei Pueblo el 
15 de diciembre, ya se presagia 
una "tormenta" de protestas 
populares porque no se asoma 
el "cambio" prometido en la 
maratónica campana electoraJ 
- la más larga en la historia po
lftica de las islas. Eo todo caso, 
lo que se vislurnbraba no era 
exactarnente una polftica ten-

dienle a elevar el nivel de vida 
de la población. 

Ray Robinson, el nuevo 
primer ministro, basó su pro
grama en la necesidad de una 
transformación dei país, cuan
do esa pequena nación petro
lera, independiente de Gran 
B retaiia hace 24 aõos, pasa 
por la peor recesión de su 
existencia, debido a la baja de 
los precios dei erodo en el 
mercado mundial. Robinson 
también ofreció cambatir la 
corrupción y la segregación 
racial, reestructurar la econo
mia, apoyar más la agricultura 
y reactivar la industria, para 
crear mayor número de em
ple-0s frente ai alto porcentaje 
de desocupados, jóvenes en su 
mayoría. 

Los cambios comenzaron. 
pero con medidas económicas 

mltln de la campaõa electoral de la Allanza para la Reconstrucción Nacional: la alegria de 
hoy es desUuslón 
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calificadas por el ex-ministro 
de Minas y líder dei MNP, Pa
trick Manning. como "ilegales, 
ioconstitucionales y receta 
para el desastre•·. 

Los Primeros Nubarrones 

Robinson, principal lfdcr de 
la Alianza -coalición de cuatro 
partidos conservadores que se 
unieron para vencer a George 
Chambers, candidato a la ree
lección por cl MNP-, presentó 
en enero un nuevo presupuesto 
de 2 mil 250 millones de dóla
res trinitarios (3.55 por cada 
dólar estadounidense), que in
cluye el fin dei subsidio mcn
sual contra la inflación, la con
gelación de salarios a emplea
dos públicos y una reducción 
de 5 por ciento en los sueldos 
ministeriales. 

Y ya enfrenta las primeras 
protestas, paradójicamente 
surgidas en el seno dei propio 
aparato gobemamental: La 
Asociación de Servicios Públi
cos, que agrupa a los trabaja
dores dei gobierno, lo acusó de 
"burlar" sus promesas electo
rales, al decretar medidas "in
justas" que causa.rían aumentos 
en los precios de alimentos y 
las medicinas. 

La ASP acusó al nuevo go
biemo, además, de mofarse de 
sus proposiciones, prometien
do consultas y un régimen 
abierto "y no consultando la 
injusta eliminación dei subsidio 
al costo de la vida". 

La economfa de Trinidad
Tobago enfrenta un alto déficit 
fiscal y se caracteriza por su 
vertiginosa inflación y ascen
diente desempleo, situación 
que el gobiemo Chambers in-
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Con S.130 Km2, Trinldad-Tobago ocupa un archlplilago ublado 
cnsi sobrt el delta del rio Orlnoco, frente a las costas de Vennn 
) conslituye la porci6n más meridional de las Pequenas Antlffas, 
sobre el Mar Caribe. 

tentó frenar devaluando la 
mooeda y solicitando présta
mos. Los resultados fueron 
catastróficos y se incrementó 
la deuda póblica en 78,.8 millo
nes de dólares para el 6ltimo 
trimestre de su mandato. 
En ese lapso, se percibieron 
ingresos por 1.951 millones de 
dólares, mientras el gasto se 
elevaba a 2.268 millones, di
ferencia que el anterior go
biemo cubrió coo préstamos 
del Banco Central e institutos 
financieros locales. Entretanto, 
las reservas monetarias dismi
ouyeron en 539 millones, lo 
que hace preveer una nueva 
devaluación dei dólar trinita
rio, aunque Robinson lo níegue 
reiteradamente. 
Esta situaci~n de crisis ayudó a 
que la Alianza capitalizara 
-coo el 70 por ciento de los 
votos- el descontento de 1a 
población, estimada en J mil
lón 5DP mil habitantes (40% 

negros, 40% hindóes y 20'¼i't 
razas mixtas), concentradOI ~ 
mayorfa en las ciudades d: 
Puerto Espana y San Fel!l3D
do, aJ norte dcl país. 

La coalición de tendencia 
socialdemocrática, contó coo 
apoyo de la nueva clase med». 
integrada principalmente 
profesionales beneficiadoS tU · 

el aumento de los precios ~
troleros en los anos 70, que 
dio a las islas uno de los 
yores ingresos percápita (6. 
dólares estadounidenses) 
América Latina. 

Pero tiene una grieta. 
más de las que podrián 
las protestas que ya comie 
a gestarse contra las P • 1 

medidas económicas anwicit
das por el gobiemo. La prinó
pal debilidad de la Afian1.a 1 

que se formó para tenninl 
con una "monarquia" de 
anos impuesta por el M , 
-Jo que no habrían podido bt ... 



ctr por separado los cua1ro 
~dos que la conforman- y 

1')10 aumenta l:is posibilidades 
tuna futura división. 

Son cslos los primcros nu
"irroncs de la "tormenta'' ad
itrlida cn cl parlamento por cl 
rnador indcpcndiente Ramcsh 
~-osnran, "si cl gobicmo no 
,~mple con sus promcsas 
~1oralcs". 

Problemas Raciales y de 
Salud 

La divcrsiclacl de ratas que 
illllparten los 5 mil 128 kiJ6-
n,:1ros quadrados de Trinidad
·1tiago (224 pcrsonas por 
'lil) ha provocado conílictos 

1 -.nlG'Os, sobre lodo cmre ne
!IDS ) dcsccndicn1es ele hin-

Esta es una de las principa
les dificultadcs que confronta 
el nuevo régimen comandado 
por Ray Robinson, con el apo
yo dei Frente de los Trabaja
dorcs Unidos (FTU), dei Con
greso de Acción Democrática, 
Movimicnto de la Casa Tapia y 
Organización de la Recons
trucción Nacional, partidos de 
oricn1aci6n socialdemócrata 
que integran la coalición go
bcrnante. 

Otro gran problema de la~ 
islas - atribuído por interpreta
ciones racistas a la preponde
rante población mixta de asiá
ticos y africanos- es la aJta in
cidcncia que allí existe dei Sín
drome de la lnmuno Defic1en
cia Adquirida (SIDA). la ma
yor dei á rea caríbeõa, según el 
dircctor dei Centro C\lédico dei 

Caribe, Bisram Mahabir. En 
los últimos 4 anos - informó 
Mahabir- 80 personas falle
cieron por causa de esa enfcr

medad y hasta octubre de 1985 
se habían dfagnosticado 29 
casos, de los I 13 que se han 
detectado en este país. 

Pero este problema casi no 
fue mencionado en la pasada 
campana, pues se le conliri6 
más importancia a las discre
pancias socio-políticas entre 
amhas r:va<;. En este sentido, 
el FTU representa a la pobla
ción hinclú y su líder, Basdeo 
Panday, espera que el triunfo 
de la Alianza conduzca a la 
unidad "eludida por la oposi
ción en los últimos 20 anos··. 

Los descendientes de hin
dúes ''se sicnten fucra de las 
decisoncs que hacen progresa~· 

Denuncia o 
corrupción oficial 

que asumicra sus funciones en 1984, du
rante el gobierno dei l\lovimiento Nacio
nalista Popula r (J\INP), fue mantenido en 
secreto tanto por el MNP como por la 
Alianza para la Reconstrucción Nacional 
(ANR). Ante la divulgación dei escándalo, 
funcionarios de la ANR prometieron a hora 
que el documento será sometido en breve ai 
Parlamento. D lln informe secreto sobre el tráfico y 

consumo de drogas en Trinidad-Toba
~ rnn:;>romcte a numerosas figuras im
portantes de la vida nacional. Dos ex mi
nistros, 52 polidas, jueces, etc. son mcn
rionaclos en cl d()(.'umento de 119 páginas 
rfdactado por una comisiõn de tres perso
nalidades, encabeiada por Garvin Scott, 
1n juez de la Corte de Apelaciones, hoy en 
rtliro. · 

Algunos detalles dei documento se fil
lr:iron hacia la opini6n pública a comien
ros de fehrero. cuando la prensa local co
~tn,ó a divulgar inform~ciones prove-
1~nles de la Agencia Caribeõa de Noticias. 

~ fl informe de la comisión investigadora 
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Los hechos que involucran a dos minis
tros, cuyos nombres no figuran en eJ do
cumento (las identificaciones se entregaron 
ai gohierno por separado), fueron aclara
dos mediante las declaraciones de 33 testi
gos. Uno de e llos. dice e l informe, fue visto 
"en una sesión de cocaína" y ''aspirando 
coca durante un casamiento". EI otro· es 
acusado de estar comprometido con el nar
cotráfico. La 1>rensa de Trinidad-Tobago 
informó q ue a lgunos de los jueces y funcio
narios policiales citados por la comisión 
investi~adora est:ín involucrados en asesi
natos, prostitución y contrabando de ar
mas. 
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a este pafs y picnsan que soo ., 
ciudadanos de segunda". afir- ! 
mó Panday el dia que se cons
Lituy6 la Alianza Para la Re
construcción Nacional en 
Puerto Espaiia, capital de las 
islas g.emelas más meridionales 
dei Caribe. 

A pesar de las promcsas 
para erradicaria. si la segrega
ción prosiguc. es difícil prede
cir si los 1rinitarios de origen 
hindú conúnuarán apoyando aJ 
gobiemo y si el FTU decidirá. 
sin respaldo de sn gente, seguir 
compartiendo el recién adqui
rido poder. 

Desempleo y Tráfico 
de Drogas 

La directora dei Instituto 
Nacional de Educación Supe
rior, Investigación y Tfnolo
gfa. Patricia Robinson, infor
m6 en oc1ubre pasado que, de 
72 mil desocupados, 50 mil son 
jóvenes. Esta siruación puede 
generar un considerable au
mento de la delincuencia, prin
cipalmente el tráfico y consu
mo de estupefacientes, en el 
que se han visto envuellos al
tos funcionarias gubemamen
tales, entre ellos ministros y 
jefes de la policía. 

Datos extraoficiales re
cientes hablan de 100 mil de
sempleados, mientras que la 
estatal Oficina Central de Es
tadísticas estimaba, en no
viembre dei aõo pasado, que la 
tasa de desempleo había supe
rado el 19%. Oficialmente, en 
una fuena laboral de 400 mil 
personas, 76.700 estaban sin 
empleo cn esa época. 

Paralelamente, cifras ofi
ciales indicaban que la lista de 
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Partidarios dei ~errotado ex-ministro George Cbambers 

adictos a la cocaína aumentó a restados y condenados en e.1e 

15 mil el ano pasado, mien1ras país, por transportar o posctr • 
la policia confinnaba que narcóticos. ) 
grandes cantidades de mari- La proximidad de las costas 1 
huana y cocafna, procedentes trinitarias y venezolanas (los • 
de Colombia. entran ai país a puntos más cercanos distan > 
través de Venezuela. Esa cir- sólo J 2 kilómetros entre s0,sin ;_ 
cunstancia obligó a firmar dada ha facilitado el tráflOO ~ 
convenios entre ambas nacio- ilegal. Pero también la compli· 
nes para combalir el flagelo, cidad de ciertas autoridade! >:s 

durante una visita dei presi- isleiias, algunas de eUas enjui· 
dente venezolano Jaime Lusin- ciadas ante tribunales peoaJes, 
chi a Puerto Espafia, em sep- EI 30 de julio de 1986. 
tiembre pasado. compareci6 ante la Corte de 

EJ tráfico de drogas entre Jusúcia en Puerto Espaiia el 
Venezuela y Trinidad, pafses comisionado de la poficfa de 
considerados "puentes" en la Trinidoo, Randolph B~ 
conex.ión Colombia-Estados acusado deayudar a cuatro ixllbcS 
Unidos, se ha incrementado en eJ contrabando de D')3I1hl:IJ3Y 
tanto que ya son frecuentes la oocaína hacia la isla, ~de® • 
noticias sobre venezolanos ar- tribuir a su distriboci6n 1 



Burroughs, conocido como 
'Ili Zorro" cuando ejercfa sus 
rJnCiones policialcs, fue ab
,ielto por la Alta Corte de esa 
àodad el pasado 14 de enero, 
:;i dias antes de que se anun
riara oficialmente la presunta 
;iplicación de dos ministros de 
~ pasada aclministración, 52 
~liclas, dos magistrados y al
i,:oos operadores de hoteles y 
ll!das, en el uso ilegal y tráfi
.ode estupefacientcs. 

EI desempleo, íntimamente 
~ado a la descomposición 
ooral de la sociedad, puede 
llOlbatirse desarrollando las 
ireas que -según el infonne 
íd Instituto Nacional de Edu
ilción Superior, lnvestigación 
1 Tecnologfa- tienen rnayor 
:ipacidad para absorver mano 
le obra en este pafs productor 
r petróleo y azúcar: la agri
~ura, la caza y la ingenieria 
rircstal. 

El nuevo gobicmo prometió 
1:e11tivar estos reoglones para 
1rnar la creciente desocupa

que afecta ai mercado la-
de las islas. Pero luego 

enfrentar la reducción de 
1 cuota azucarera impuesta 

el gobiemo de Ronald 
~gan, seg6o la cual Estados 
:m11os, principal comprador, 

cirá sus importacíones de 
Uiioeo 41%. 

acabará la corrupción? 

Uno de los principales pro
que debe resolver el 

vo gobíemo es la corrup
admínistrativa, qoe avan

cn Trinidad durante la épo
dc altfsimos ingresos petro
s Y se extendió, incluso, 
~ después de la caída dei 

El primer ministro 
Ray Robinson 

precio dei crudo en el mercado 
mundial. 

En el Jianscurso de su cam
pana electoral, Robinson fusti
gó la manera como e! M NP 
manejó los fondos públicos, 
criticó el "excesivo derroche 
de petrodólares" y prometió 
acabar com la corrupción. 

El 26 de enero, el actual 
jefe dei gobiemo, dio el prirner 
paso para cumplir su compro
miso, al juramentar una comi
sión "de alto nivel" que inves
tigará todas las transacciones 
realizadas por cl MNP en los 
30 afios que permaneció en el 
poder. 

Se supone, si se toma en 
cuenta que el MNP sólo posee 
3 de los 36 escaiios de la.Casa 
de los Representantes, contra 
33 de la Alianza, que la comi
sión parlamentaria no tendrá 
obstáculos para emprender sus 
averiguaciones. No obstante, 
es bueno recordar que muchos 
de los actuales miembros de la 
coalición, incluso el mismo 
Robinson, ocuparon altos car
gos gubemamentales durante 
la pasada administración. 

EI gobierno, según Ray 
Robins011, tiene como puoto 

:,; prioritário de su política eco
-; 
c'i! nómica una "reapertura de 

vínculos con los vecinos cari
beiios", que aparentemente se 
contradice con la actitud pro
teccionista que mantuvo el 
MNP. "Nuestra posición es 
aumentar el consenso y la uni
dad. Por lo tanto, no impulsa
remos ninguna línea dura", 
dijo Robinson ai asumir el po
der respecto a las relaciones 
que prornetió desarroUar con 
los países micmbros de la Co
munidad Económica dei Caribe 
(Caricom). 

EI gobiemo de Chambers 
había cerrado las puertas a 
productos de la Caricorn, a raíz 
dei aumento de los precios pe
troleros, aduciendo que resta
ban puestos de trabajo en las 
islas. Esa posición convulsion6 
el sistema económico y pro
dujo críticas dei gobiemo de 
Barbados. 

"Esperamos lograr una re
lación definitiva con nuestros 
socios tradicionales, como Es
tados Unidos, pero buscamos 
desarrollar Jazos comerciales 
coo Asia Suroccidental, lndia 
y algunos países africanos", 
anunció Robinson. 

Mientras tanto, talvez para 
recordar que los vínculos con 
su antigua corona están aún 
frescos y vigentes, Puerto Es
paiia inforrnaba que un convoy 
de 5 destructores y dos flotas 
de barcos británicos, con más 
de 2.500 oficiales, iniciarán 
maniobras militares en el Cari
be y realizarán "contactos" 
coo las fuerzas castrenses de 
los países caribeiios, entre el
los, por supuesto, las islas ge
melas de Trinidad-Tobago. • 

Fabricio Ojeda 
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Africa I Qhana 

Los cinco aiíos de J.J. 
EI gobierno dei tcniente Jerry John Rawlings. más 
conocido en su país por el apodo de J. J., acaba de 
cumplir cinco aiios de existencia y aún tiene por 
drlante muchos desafios 

E 
I último dia de 1981. el te
niente de aviación J. J. 

r~a wlings y un grupo de jóve
nes militares derrocaron ai go
biemo dei Dr. Hilla Limann. 
prometieron realizar una re
volución para recuperar la 
economía dei país, que se erl
contraba en situación caótica, 
y restablecer el programa na
cionalista que fuera adoptado 
inmediatamente después de la 
independencia de Ghana. Cin
co .:iios después, el teniente 
Rawlings continúa en el poder 
y su prestigio se mantiene aJto, 
pero la revolución que pro
meti ó permanece inconclusa. 
Numerosos proyectos debieron 
ser abandonados y no hubo re
distribución de la renta, la 
agricultura familiar continúa 
sobreviviendo a duras penas 
y los sindicatos todavía afir
man que los salarios están muy 
por debajo dei mínimo necesa
rio. Pero el caos económico 
fue resuelto, los sistemas co
mercial, financiem y exporta
dor volvieron a funcionar de 
manera organiiada, el país re
conquistó la credihilidad en el 
sisteml! bancario internacional, 
mientras la diplomacia de Ra

dei No Alineamiento y mantie
ne una postura considerada 
progresista tanto dentro como 
fuera dei país. 

En el quinto aniversario de 
su ascensión al poder, los jóve
nes militares de Gbana en
frentan una fuerte polémica 
dentro de los principales gru
pos civiles y militaTes que apo
yaron el golpe dei 31 de di
cicmbre de 1981. De un lado 
están los que todavfa conside-

ran que cl régimen tiene ca. 
rácter revolucionario. Dei otro 
se agrupan los que acusan a 
Rawlings de lrnicionar los 
ideales iniciales para implaniar 
un gobiemo que formalmente 
es populista, mientras que eo 
su esencia favorece los intcrt, 
ses de tas élites económicas na, 
cionales e internacionales. Es11 
discusión, no siempre calma y 
cordial, está leJos de acabar 
con una definici6n clara CD 

cualquiera de los dos sentidos. 
Desde que se coovirtió CD 

líder indiscutido dei país y se 
prescntó como heredero dei 
nacionalismo de K wamc 
N'Krumah1, el teniente Ra, 
wlings se vio envuelto en una 
serie de contradicciones dí· 
rectan,ente vinculadas ai tip, 
de sociedad que habfa en Gha· 
na después de la descoloniza· 

wlings conserva los principio~ J. J . Raw:ings enfrenta polémica sobre su gestJóo en el gobierno 
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ci6n, La economía continúa 
1iendo básicamente agrícola, 
tiasada en dos est:ructuras di
ferences: la agricultura fami-
6ar, responsable por la renta 
dei 65% de la población dei 
pars; y la agricultura de ex
portación, donúnada por em
presaS' ex tranjeras, como la in
~esa Tare and lyle, ,con el 
apoyo de ricos hacendados lo
cales. En el perfodo colonial, la 
riqueza generada por la ex -
portación de cacao, oro y 
aceites vegetales, provocó la 
fonnación de un sector urbano 
concentrado especialmente en 
Accra, donde surgió una pe
queõa burguesia relativamente 
poderosa y vinculada ai sector 
rtrciario. Después de la inde
j.'Cndencia, la induscrialización 
anpulsada por los proyectos 
nacionalistas de N'Krumah 
permitió el surgimiento de una 
clase obrera que, a pesar de no 
ter numérica ni econ6mica-
111ente fuerte, logró adquirir 
ronsiderable peso político. 

De N'Krumah a Rafl lings 

La estructura econónúca 
rgadn por el colonialismo tor
a6 al país extremadamente de
f'ndiente dei exterior. Des
j!Jés de la independencia, el 
jXlder político pasó a ser dis
!lltado por las élites urbanas, 
dtemándose en el gobierno 
imcionalistas y proimperialis-
12S, coa el sector rural familiar 
funcionando como masa de 
maniobra de uno u oiro grupo. 
S'Krumah, considerado uno 
de los padres dei panafricanis
lll, debido a su formación in
klcctual y a su habilidad polí
lra cn la lucha por la indepen-
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dencia, se 
transformó en 
gran líder de 
los nacionalis
tas. Pero su 
gobierno fuc 
soca vado por cl 
poder dei gru
po vinculado ai 
capital extran
jero, que se alió 
a militares 
conservadores 
para desalo
jarlo dei go
bierno en 1966. 

Hasta el 
comienzo de la 
década dei 80 
se sucedieron 

regímenes mi- i C_o_n_2_3_8_.5_3_7_k_m_ 2 _d_e_s_u...'.pe.=r=fi=,c=ie=,o=ta=,,=,=as:::::::p=n=.n=c=ip=a::'.le-s~ 

litares y civiles plantaciones de Ghana (cacno, café, plátano y palma 
liberales. Fi- oleaginosa) se concentran en el sur, una zona de densa 

selva parcialmente arrasada. , 
nalmente que 
dó en evidencia el profundo 
desgaste dei grupo vinculado a 
los intereses extranjcros, por 
su incapacidad de ofrecer al
ternativas a una econonúa en 
acelerado proceso de desorga
nizacióo. Sin partidos fuertes y 
sin líderes, el sector naciona
lista recién vislumbró una po
sibilidad de !legar a1 poder con 
la rebelión liderada por Ra
wlings en junio de 1979, que 
terminara con el derroca
miento dei régimen dei general 
William Frederick Akuffo. 
Pero J .J. no pennaneció en el 
gobiemo; convocó a elecciones 
y transfirió el mando a un li
beral que prometió renovar el 
país, reorganizar la economfa y 
acabar coo la corrupción. EI 
gobiemo de Hilla Hillman no 
cumplió ninguna de esas pro
mesas porque los sectores na
cionalistas, civiles y militares, 

que daban apoyo popuJar ai 
régimen fueron boicoteados 
por las élites empresariales que 
tenían acceso directo aJ presi
dente. El impasse acabó en un 
segundo golpe de Estado de 
Rawlings, la Uamada "cuarta 
revolución", que enterró para 
siempre a la "Tercera Repúbli
ca". (La de N'Krumah fue la 
primem, la segunda comenzó 
cn 1966 y duró hasta 1979, 
núentras que la tercera sobre
vivió poco más de un afio con 
HiUman). 

El movimiento dirigido por 
Rawlings era muy heterogé
neo. Reunía desde intelectuales 
socialistas y militantes mar
xistas hasta oficiales descoo
tentos con la corrupción, pa-

• sando por líderes sindicales y 
estudiantiles adeptos ai nacio
nalismo. También contaba con 
el apoyo de una parte de la 
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burguesía, desconfom1e con el 
caos administrativo y finan
ciero, y con ciertas simpatfas 
de los campesinos. Lo que unía 
a todos estos sectores era su 
desilusión con los políticos tra
dicionales y la esperanza de 
que se pudiera hacer algo nue
vo. Ninguno de esos grupos 
estaba organizado en partidos 
políticos fucnes, capaces de 
Uenar el vacío de poder dejado 
por la debacle de las élites trn
dicionales. 

Como resultado, desde el 
comienz.o el ejercicio deJ poder 
engcndró una intensa lucha 
ideológica entre los diversos 
integrantes de la amplia coali
ción que apoyaba ai Consejo 
Provisorio de Defensa Nacio
nal (PNDC), e! más importante 
órgano de decisión dei país, 
creado después dei golpe dei 
31 Je diciembre de 1981. 

La .-evolución y el FMI 

En su primer discurso, J .J. 
fue categórico: "No pido nada 
más ni nada menos que una re
volución. Algo que transforme 
radicalmente la estructura eco
nómica y social de este país", 
decJaró el nuevo hombre 
fuerte de Ghana por una cade
na nacional, inmediaLamente 
después dei derrocamiento de 
Hillman. EI nacionalismo mili
tante dei nuevo líder hizo que 
su gobiemo fuese calificado de 
radical y pro-líbio por gobier
nos extranjeros conservadores, 
los que adoptaron una actitud 
hostil, especialmente vecinos 
más conservadores como Togo • 
y Costa de MarfiJ. La hostili
dad internacional contra e) 
proyecto de J .J. usó como 
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pretexto sus críticas ai impe
rialismo económico y la dcci
sión de crear Comités de De
fensa de los trabajadores y de 
la población en generol. Otro 
factor que engcndró fuertes 
resistencias de las élites eco
nómicas fue la irnplantación de 
comités interi110s de adminis
tración. con lo que el control 
de las áreas claves de ln cco
nomfa era arrancado de sus 
detentores lradicionales. Por 
todo esto .. algunos sectores de 
los altos círculos financieros 
intemacionales y el propio De
partamento de Estado Uegaron 
a calificar aJ teniente Rawlings 
como nuevo enfnnt rerrible de 
Africa. 

Cinco aõos después, el 
Banco Mundial, en sintonía 
coo el Fondo Mone1ario Inter
nacional, opinaba que el Plan 
de Recuperación Económica 
(ERP) adoplado por Rawlings 
en 1983 constituía "una de las 
tentativas más impresionantes 
de reforma económica de 
Africa". En época más re
ciente, el Banco MundiaJ 
anunció que la Agencia Inter
nacional para el DesarroUo 
(A ID), vinculada al gobiemo 
norteamericano, aumentó en 
36,3% el monto de los créditos 
concedidos a Ghana en 1986. 
En vez dei límite de 11 O millo
nes de dólares, el país recibió 
150 millones. 

Las consecuencias dei plan 

EI cambio de opinión tuvo 
por causa el controvertido 
Programa de Recuperación 
Económica adoptado en abril 
de 1983, que se convirtió en el 
punto neurálgico de la polémi· 

, 
ca político-ideológica que tuvo 
lugar en Ghana a partir de 
1981. AI asumir el gobiemo, 
Rawlings dejó en claro que se. 
guina una política determinada 
por los intereses nacionales y 
orientada básicamente hacia la 
atención de las necesidades de 
los más pobres. 

Hoy, cl ERP se orienta por 
las leyes de mercado. Desde 
1983, la rnoneda nacional, el 
cedi, fue devaluada en 5.400<Ã, 
pasando de 2,75 a 150 por dó
lar en diciembre de 1986. Los 
subsídios a los alimentos bátj. 
cos fueron eliminados, lo que 
provocó un alza acelerada dei 
costo de vida. Los precios au
mentaron promedialmcnte 
3.000% desde 1983 hasia 
1986, mientras que en el mis
mo período los salarios cre
cieron s61o 900%. Así llegó a 
darse el caso de que una· gallina 
de un kilo y mcdio de peso 
costaba a fines de l 9R6 casi 
cuatro veces y media el salario 
mínimo vigente entonces, 90 
cedis (un dólar según la coli1.a
ción de agosto de 1986). 

En benefic io de los grandes 

Los resultados dei ERP 
también fueron visibles en 

. otros indicadores macroeco· 
nómicos. EI Producto Interno 
Bruto (PBI) aumentó entre 
1982 y 1985 a un ritmo prO
medio de 3,3%, con un alia ré· 
cord de 7,6<¼- entre 1983 } 
1984. Coo la reducción de los 
gastos públicos, el déficit pre· 
supuestaJ dei gobiemo cayó de 
15 a 3,3%. La regularización 
del comercio aumentó el valor 
de las exportacione$, como en 
el caso dei cacao cuyas ventai 



e.~tcmas aumcntaron en 40 mil 
toneladas en los últimos dos 
anos, después de haber aJcan-
1ado uno lfe sus niveles más 
bajos en 1984, con l 60 n:il to
neladas. Pero el aumento lfel 
1-olumen ffsico no se rcílejó en 
cl ingreso de divisas debido 
n ln caída dei precio interna
cional dei cacao. 

Según algunos economistas 
africanos, la receta dei FM I Saneamiento económico con alto predo social y poUtico 

3plicada por el tenicnte Ra
wLings en Ghana corrigió aJ
gunos desajustes graves de la 
cconomía, como el valor irreal 
dei cedi hasta 1983, acabó con 
el mercado negro de casi todos 
los productos de consumo y 
recncauzó la producción agrí
cola en los circuitos conven
cionales, adernás de eliminar el 
descontrol financiero dei go
biemo. 

EI precio político 

Pero lo que está en tela de 
)llicio es cl precio que se pagó 
f()r sanear la economía. EI plan 
que cl PNDC anunció en 1982 
para imponer el monopolio 
estatal en el comercio exterior 
íuc abandonado. Estimulado 
por cl FM 1, el gobiemo pasó a 
dar incentivos a los cxporta
oores de cacao, madera y otros 
productos. También los autori
lÍJ a dejar en el exterior parte 
de sus ganancias para financiar 
llllportaciones esenciales, que 
!C harían irnposibles ante el al
lisimo nivel de los impuestos 
cobrados por el Banco Central. 

El precio social también es 
devado. E! aumento dei costo 
de vida provocó una retracción 
dei consumo y el nível de po
heza creció. Todavía no hay 
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índices di.~ponibles debido a la 
falta de estadfsticas, pero la 
Central Sindical de Ghana 
(TUC) estima que un obrero 
gana hoy cuatro veces menos 
que en 1981. 
La autonomfa dei país también 
pasó a enfrentar presiones adi
cionales como consecuencia de 
la elevación de la deuda 'exter
na que, según el Banco Mun
dial, estaria actualmente alre
dedor de los 1.200 millones de 
dólares. Algunas proyecciones 
dei banco indican que, aún 
cuando el FMI liberase parti
das crecientes de ayuda en los 
próximos dos anos (con lo que 
la deuda podría aJcanzar un 
total de 1. 700 millones de dó
lares), Ghana mantendrá un 
déficit en su balanza de pagos 
por valor de 142 millones de 
dólares hasta el afio próximo. 

En el plano político, ai te
niente J.J. Rawlings le espera 
una época difícil debido ai 
agravamiento de las tensiones 
entre las reivindicaciones de 
trabajadores, campesinos y 
funcionarios públicos, y las 
presiones de organismos fman
cieros intemacionales que exi
gen austeridad como condición 
para otorgar nuevos présta
mos. Con relación a la política 

futura dei gobiemo, algunos 
signos parecen indicar un con
trol creciente de la discusión 
ideológica en las organizacio
nes de rnasas creadas después 
dei golpe de 198 l. 

EI prestigio de Rawlings 
todavfa es grande, pero la dis
tancia entre el gobiemo y las 
organizaciones populares au
mentó, especialmente aquellas 
que se empefiaron más a fondo 
en la transformación radical de 
las estructuras económicas d~I 
país. Hasta los críticos de J.J. 
en la izquierda afinnan que to
davía es temprano para afinnru 
que la revolución fue traicio
nada. 

Esos mismos sectores afu
man que la historia dei país to
davfa no creó condiciones pro
picias para que los grupos na
cionalistas acumulen fuerzas 
suficientes para resistir el peso 
dei sector económico vincula
do a los intereses extranjeros. 
Pero ai mismo tiempo, los na
cionalistas de izquierda piensan 
que el gobiemo Rawlings no 
puede hacer más concesiones 
ai FMI so pena de llevar el país 
nuevarnente ai caos. • 

Carlos Castilho 

1. Líder de la lueha por la lndepen
dencfa y primar presidente de Ghana de 
1957 a 1966. • 
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Apertura ai Este 
'>loacir Werneck de Cnstr<> 

L 
a palabra rusa gla.mosr ex
presa en lenguaje jurídico 

el carácter público dei trámite 
de los proce.c;os en ln jusúcia. 

, Por motivos que no son difíci

les de adjvinar. el término ad
quirió un sentido político -de 

apertura- que es un tema de 
interés mundial. 

Temo que el alcance y la 

densidad de ese fenómeno so
viético no hapn sido bien ana

lizados entre nosotros. En el 
mundo oécidental persisten 

muchas secuelas de una men
talidad según la cual todo lo 
que proviene de las misteriosas 
estepas dei Este debe ser en
carado con hostilidad. Son re
miniscencías de aquel antico

munismo "por la culata" dei 
que hablaba Martin Gotllieb, 
dei N.Y.Times. En consecuen
cia, falta perspicacia -y a veces 

simple coraje- para identificar 
qué hay de nuevo eo el frente 

oriental. 
En realidad es un duro de

safío para Occidente -empe
zando por el problema de los 
liderazgos. En la U.R.S.S. so
bresalió un líder de gran inteli
gencia, vitalidad y energía 

creadora, MikhaJJ Gorbachov. 
Mientras que en Estados Uni
dos, ai frente dei bloque Occi-
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dental. cl amargo destino colo
có a Ronald Reagan ... EI con
traste es demasiado chocante. 

Pero lo esencial no reside 
ahí. EI problema cs que las 

élites gobernantes occidentales 
se niegan a aceplar que la 

URSS y sus aliados están !le
vando a cabo una transformn
ción histórica de significado 
universal que supera, definiti
vamente, el inmovilismo que 

reinaba hasta la era brejnevia
na. Se comentan por todas 

panes apenas algunas reformas 
económica,;, siempre con el 
objetivo de exaltar las cuali

dades "contagiosas" dei capi

talismo. el ansia de lucro y en
riquecimiento que sería inhe

rcnte aJ ser humano. Se cierran 
los ojos a la perspectiva políti
ca que hace más fácil desblo

quear los caminos de la coe
xistencia y la paz. 

Esa actitud negativa se ma

nifiesta en la reacción automá

tica de los voceros occidentales 
ante algún paso nuevo descon
certante, imprevisto, dei go

biemo soviético. i,Moratoria 
de la,; pruebas atómicas? Pura 

propaganda. i,Retirada y cese 
dei fuego en A fganistán? Gol
pe táctico. i,Fin dei confina
miento de Sakharof, invi1aci6n 

a Raryshnikov? Tnicos para 
despistar. 

Es evidente que scría una 
dulcc ilusión suponer que lo,; 

dirigentes soviéticos resolvic

ron de la noche a la mafian3 
dejar de lado los intereses es
tratégicos de la superpotencia 
que representan, pa~ando a 

guiarse por los propósitos hu
manitnrios más clesinteresa
doi.. GlasnMI rima con re,~ 

11os1. Sin embargo. sólo un c,e
go no pucdc ver la cnorm: 

1ransformación que se ~li 

operando. 

Hubo recientemente un • 
acontecimiento que merect i 

reflexjón: el viaje de general 
Jaruzelsld a Roma para una 1 

entrevista con su compatriota 
Karol Wojtyla, cl Papa actu:il, 

que calificó la visita como ' 
"histórica". Las agendas de 
noticias en general subestirr.a· 
ron el tema, tratándolo c:.q 
como una ceremonia protoco· 
lar destinada a mejorar la ima· 

gen dei general polaco. 
Algunos comentarios de ll 

prensa occidental, en com· e 
pensación, son interesantes. fJ 
Paf;; ,,P, Madrid, por ejemplo, 

destaca la importancia dei • 
ae\U!rdo de librc actuación dr 
la lglesia en Polonia, pafs de ' 



ttadición católica; prevé que 
dlo significa el fin de las acti-
1)lades clandestinas dcl sindi
cato independiente Solidari
dad; y anticipa que se han 
lhierto las puertas para la ins
!!lación de una fábrica de au
lml6viles Fiat en Polonia. Ag
uem y los mayores industriales 
italianos fueron más amables 
lOO los gobernantes polacos 

1ue los propios dirigentes sin
licales, que pidforon autoriza
~n para la visita de Lech 
t'alessa a Italia. 

E/ Pafs destaca en editorial 
,;ue el primer viaje de Jaru-
11ski a un país de Occidente 
~pués de las medidas bruta
tique decretó en setiembre de 
1981, ai disolver Solidaridad 
~idarnost, que rima asimis
ro con glOõnost, digo yo), fue 
111 factor esenciaJ en el pro
~ de democralización de su 
iai';. Por eso, agrega el perío
lico, "mantener una política de 
IISlamiento diplomático de 
Polonia no seria plausible". 
flda una de las partes, Vati
..no y Varsovia, juega su pro
~ juego, a largo plazo, pues 
·con Gorbachov en el Kremlin 
:rtcen las posibilidades de 
:.itensión de las relaciones 
~rnacionaJes y concreta-
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mente en Europa, pese aJ fra
caso de la cumbre de Reykja
vik". 

La objeción según la cual 
esa política ayuda a gobiemos 
que no respetan las lfüertades y 
los derechos humanos "parte 
de una visión estática de la 
realidad europea", afirma el 
períodico madrileno, pues esos 
gobiemos no pueden ser derri
bados por la íuena; "la soli
daridad con los que luchan por 
la libertad no es incompatible 
con una política europea 
más incisiva en relacióo ai 
Este". 

En otras paJabras, los de
mócratas y disidentes de los 
países dei Este europeo no de
ben confundirse con los con
tras de Nicaragua. a quienes el 
presidente Reagan provee 
dólares y armas contrabandea
das, en una estrategia no sólo 
inmoral sino inepta. 

Para concluir, quiero refe
rinne muy sucintamente a un 
artículo esclarecedor de Abra
ham Brumbcrg publicado en el 
New York ! view (15/1/87), 
titulado A New Deal in Po
land?. Ese publicista nortea
mericano, en una visita re
ciente a Polonia, tomó con
tacto con los mcdios de oposi-

ción, incluso con dirigentes de 
Solidaridad. A su juicio, las 
medidas liberalizantes decreta
das por el régimen desconcer
taron a esos propios medios. 
EUos ya no consideran ai ge
neral y su ekipa como un ban
do de idiotas incompetentes. 
Solidaridad perdjó fuerza y 
enfrenta actualmente el difícil 
dilema de adaptarse de manera 
realista a la nueva situación o 
seguir en la clandestinidad. EI 
cardenal Glemp se quejó de la 
infiltración de "trotskistas" y 
elementos no católicos cn el 
sindicato independiente. Para 
Brumberg, la grave situación 
económica dei país impulsa las 
reformas económicas indicadas 
por Gorbatchev para reforzar 
las bases sociales dei gobiemo. 

Es la sovietskaia glasnost en 
plena operación. Con un alcan
ce que merece interpretaciones 
más profundas, más lúcidas y 
de mayor amplitud de lo que se 
suele ver en el rechazo sumario 
por parte de los obtusos vo
ceros de Occidentc. • 
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Florestas tropicales: 
riqueza en extinción 
La depredac1ón causada por el uso exhaustivo de 
madera de las regiones tropicales para uso superfluo 
en los países ncos amenaza el equilibrio ecológico de 
vastas áreas dei Tercer Mundo 

e uando cn 19-45 fue creada 
la Organuadón de las 

'ª\.IOOCS l,mda., para la Agri
cultura ) la Ahmentac1l\n 

(F,\O), c1ertarncnte no se 
contaba entre la., preocupac10-

nes de sus fundad0íe!, la pre

i.en·ac16n de una rique,a na
tural tan abundante como las 

íloreMas trop1cales. Un re
cur.;o renovable que abarcaba 
nules de milloncs de hectárcas 

de bosques, distribuidas a lo 

largo de la vasta franja ccua

toriaJ dei Tercer Mundo. debfa 

parecer sm duda un venero 

inagoiãblc capa7 de suplir 
eternamente lru; necesidades de 

mader4 dei hombre. 
Pero hoy. tras décadas de 

e;,i;plotac16n depre<latoria. las 
reserv.1.\ forestale~ dei planeta 

se han visto reducidas a la m1-

tad y conunúan siendo destru1-
das a un rllmo de entre cinco y 
20 millones ·~ hectáreas por 

afio. 
Un informe de la FAO ela

borado en 1980 sef\ala que, de 

mantenerse el ntmo actual, ha-

eia finalcs de sigla ln<lonc~a 
hahrá pcnlido 10% de sus ~
ques, Filipmas 20%, Malaiü 
24% y T:ú.Jandia 60%. EI! 
Africa, micntras tanto, Nigc111 
y Costa de MarfiJ quedaria 
rompletanlCnte deforesWas, 
Guinea habrá perdido la ltr· 

cera parte de sus recursos ma
dcreros, Madagascar 3()1<1 , 

Ghana 26~ . En América La::. 
na, según el documento de ~ 

FAO, para cl afio 2000 Cosa 
Rica habrá perdido 8~ dcsus 
bosques, Honduras, Nicangm 
y Ecuador más de la nuud J 
Guatemala, Colombia y Mt11-
co, la terccra parte. 

La costa asilitica dei Padr111 

Según quedó establecido e1 

la Conferencia sobre la Crisil 
de Recursos Forestalcs t11 d 

Tercer Mundo, organiz.ada ca 
setiembre dei afio pasado a 
Penang, Malasia, por Sa~ 

Alam Ma/aysia1 en ningt1n • 

Las reservas forestales dei planeta se han visto reducidas a la mltad y contln6an sitndo destruldU 
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cJf dei planeta la dcstrucción 
J. (lor~~tas es tan alarmante 
, mo cn la rcgión de fa costa 
i<1á1ic11 dei Pacffico. "cn 1979 
~ire el infc>m1c de la confe
ll!Cià -, sólo Mala.~ia e Indo
. ,ia rcspondieron por 58% de 
rro<lucción mundial de ma

rra y por 75% de las exporta
JmCs de todo el mundo". 
EI documento denuncia 

.cr.1:ís que la deforcstación de 
región se está proccsando a 
ritmo de dos millones de 
táreas rior aiio. De acuerdo 

:'li esta tendencia, en las dos 
'lllllCras décadas dei próximo 

, muchas de las florestas 
Asia tropical habrán desa
ido. 

Adcmás, existen en cl mun-
1 unos 200 millones de per

/Dai que viven en sociedades 

tribalcs que dcpenden de las 
selvas para su supervivencia. 
Para muchos de estos grupos, 
hoy invadidos por las compa
nías madereras con sus pro
ycctos de industrialización, la 
deforcstación equivale a1 ani
quilamicnto de su esúlo de vida 
y a la destrucción de su identi-

dad cultural. 
Khor Kok Peng, un investi

gador malayo2, Uama la aten
ción sobre ei hecho de que el 
Tercer Mundo es responsabili
zado sistemáticamente por la 
depredación de las florestas 
tropicales. Se atribuye a los 
campesinos, dice Peng, el des-

1 EI clima dei planeta amenazado 

Alarmados con la devastación de las 
florestas tropicales, los científicos su

)an su importaocia en la preservación 
equilíbrio ecológico. 
Un estudio dei Fondo Mundial para la 

ida Silvestre senala que hacia fines de 
esiglo las riquezas forestales de muchos 
ises habrón desaparecido por completo si 
M! detiene el proceso de depredación a 
están sometidas. En Brasil, por ejem

, la Ooresta atlánlica abarca hoy no más 
2% de la extensión que tenfa en la época 
la Conquista. 
EI documento senaJa que el peligro de 
·nción se cierne no solamente sobre los 

ues y selvas, sino también sobre toda 
1ida animal y vegetal que ellos albergan. 
millón de especies, entre aves, mamífe-
' insectos y vegetales menores, que re

ntan la tcrcera parte de la vida en los 
picos, pueden desaparecer a comienzos 
próximo siglo. 

Nicolo Gligo, un experto de la Comisión 
Económica para América Latina (Cepal), 
explica que la deforestación repercute 
también en el clima y en las características 
dei suelo a través de varios procesos: dis
minución de la evaporación-traspiración, 
pérdida de la capacidad de amortiguar la 
lluvia y el viento y elimioación de la som
bra. 

Los dos primeros fenómenos -afirma 
Gligo- reducen la cantidad de lluvias pro
duciendo desecamiento. Este es también 
favorecido por la pérdida de la capacidad 
dei suelo de retener agua, la que altera su 
estructura química y morfológica. 

Sin resguardo, eJ viento produce erosión 
y la lluvia a ltera las características dei 
suelo, con la consiguiente erosión y pérdida 
de fertilidad. 

Pero el efecto más dramático dei defo
restamiento ll!&Sivo es la elevación dei ní
vel de anhidrido carbónico en la atmósfe
ra, que ocasionará un aumento de la tem
peratura dei planeta, con efectos catastró
ficos para la agricultura. 
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1 Los datos disponibles C\1-

~ dencian que la deforestacióne1 
~ impulsada por el consumo de. 
i scnfrcnado de los paiscs riC01. 

donde la madcra tropical estl 
de moda, pucs conficre stalU! 

En el Reino Unido, casi la tt 
10d de la "madcra tropical q..: 
se importa se destina a 
construcción. pero 1ambi~ ~ 
la uso para cl amoblamientodl 
oficinas y residcncias, p311 

terminac1ones de lujo. 

Madera de Filipinas para consumo de lujo eo pafses ricos 

En uno campana de cduc-•• 
ciQn de los consumidores bri
lánicos, los "Amigos de b 
Tierra" emplean una 1apa de 
inodoro de caoba, actualmet~ 
cn boga, como muestra r:thil 
de que "cada ano se destru)ff 
14 mil kilómetros cuadradoiil: 
ílorestas para consumo sup:1-
fluo" 

monte para la producción de 
lena o para abàr espacio a la 
agricultura y se acusa a los go
biernos de los países dei Tercer 
Mundo de ser incapaces de 
proteger sus recursos natura
les. 

Pero los datos de exporta
ción y consumo manejados eo 
la Conferencia de Penang 
apuntan en otra direccjón. En 
1985, Jap6n, el consumidor 
más voraz dei mundo de ma
dera tropical, importó 12,8 
millones de toneladas métricas 
de leiios dei sudeste asiático. 
64% de las exportacíones to
tales de la regjón. 

EI peligro vieoe de las 
hamburguesas 

En América Central, los 
bosques soo talados a un ritmo 
de 400 mil hectáreas anuales 
por las multinacionales de las 
hamburguesas. Randy Hayes, 
director de la Red Norteameri
caria de Protección a las Flo
restas, afinna que las empresas 
norteamericanas que "están 
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destruyendo las florestas ccn
troamencanas forman parte de 
la red de la hamburgucsa". Se 
trata de centenares,de compa
nías que opcran tanto en el fi
nanciamien10 como en la ex
plotac1ón ganadera y el pro
cesamiento y cxportación de 
carnes. 

La Red Norteamericana de 
Pro1ección de las Selvas ha 
realizado una campana denun
ciando la depredación anle los 
consumidores. pero todavía 
falta convencer de la necesidad 
de preservar el mcdio ambiente 
a las cadenas de fast food. 

Europa, -el segundo merca
do de madera tropical, en 1984 
importó 12 millones de tonela
das métricas de madera. Los 
mayores consumidores son 
Francia, el Reino Unido, Ale
mania Federal, Italia y los 
Países Bajos, que importan 
troncos en bruto de Africa, 
principalmente de Costa de 
Marfil, y madera ascrrada dei 
sudeste asiállco, especialmente 
de Malasia, Indonesia y Filipi
nas. 

"Durante mucho LiempH 
culpó a los pobres de la u1il& 
c1ón irracional y de la dcSlnic· 
ción de las ílorestas". c!J.; 

Nandana Shiva, una imesti 
dora de la India. "Pero a 
sabemos que no es asf. L.osrt
cursos forestales fueron 
1ruidos por las operac1000 
desmonte de las companía.1. l 
que obHgó a los lugarefiol 
internarsc en las montaõ:t1~ 
abastecerse con los árholes'll!I" 
quedaban. La raíz dei proN$ 
ma -concluye- es el di;~ 
dioso estilo de vida de los 
ses ricos y de la industri3 
derera que actúa en el Te 
Mundo'·. 

1 Amigo$ de la Tiorra es unHt;I' 
zeclõn no 9ubernamen1a1 que 11;,.a 1 

bo una campafta en defensa dei 
ambiente malayo. 

2 Olrealor lnves11ga<W de la 
clón do Co1>sumldoros do Penang. ~ 
sla, una de las prlnclpalos or911'ª111 nes no gubernamentalos dei ,airo 1 
Terce, Mundo. 



· Wotas/Medio Ambiente 

.,cclón de 
~ capa de ozooo 

· m la atmósfera 
la capa de ozono,que se 

entra en la atmósfera a 
altura que oscila entre 

~i y 45 kilómetros, se vie
reduciendo de manera 

rteptible en la Antártida. 
1 ozono es una forma dei 
e eno, con tres átomos 

molécula en vez de dos, 
desempena la función, 
ciâl para la vida en la 

trra, de detener la mayor 
e de la radiación solar 
avioleta. 
AI parecer, el fenómeno 
ta reducción de la capa de 

1 o es causado por cier
gases, especialmente 
o y cloro, utilizados en 

extintores de incendios y 
los vaporizadores spray 
que son comercializados 
erosos productos qui
s de uso doméstico. 

Un ligero aumento de la 
ación ultravioleta dupli

en pocos anos los ca
de câncer de piei e in
entarla los herpes y 

ratas. De hecho, las es-
• icas médicas de algu
palses vienen registran
una elevación de los ca
de epitelioma (cáncer de 
, cuya etiologfa, que to

no tiene una explica
satisfactoria, parece ser 
sarnente la exposición a 

rayos ultravioleta. 
la reducción dei escudo 

protector de ozono en la at
móstera y, consecuente
mente, el paso de ese tipo 
de radiación solar en rnayor 
cantidad, tendrfa, ademés, 
otros efectos negativos en el 
medio ambiente: el aumento 
de la temperatura de la su
perficie de la Tierra y dei 
agua de los océanos y, en 
consecuencia, la desapari
ción de numerosas especies 
animales y vegetales, espe
cialmente las formas més 
primitivas de vida. 

Aumenta 
la oontamlnación 
en México 

De acuerdo con un in
forme emitido en Ciudad de 
México por el Pacto de Gru
pos Ecologistas (PGE), el 
valle de México recibió du
rante 1986 una descarga de 
contaminantes de 6,26 mi
llones de toneladas, contra 
los 5,62 millones lanzados 
en 1985. 

grado por unos 30 grupos
reiteró que 75% de la con
taminación ambiental en la 
capital mexicana se genera 
en los escapes de 2,8 millo
nes de vehículos que circu
lan diariamente. Otros 20% 
se producen en alrededor de 
130 mil establecimientos in
dustriales levantados en los 
17 municípios que rodean la 
ciudad. EI resto proviene de 
unas 22 hectáreas erosiona
das que generan más de 300 
mil toneladas de polvo aso
ciadas con los resíduos pro
venientes de las zonas mar
ginales, donde habitan cinco 
millones de personas que 
carecen de servicios sanita
rios. 

A comienzos de 1986, por 
iniciativa dei presidente Mi
guel De la Madrid, se puso 
en marcha un programa de 
21 medidas contra la conta
minación en la capital, entre 
ellas la clausura o el traslado 
de algunas fábricas alta
mente contaminantes. 

Ese incremento reviste es
pecial peligro durante el in
vierno boreal, debido a las 
"inversiones térmicas" que 
se producen en esta época, 
según explicó el especialista 
José Arias Chévez, coordi
nador dei PGE. EI fenómeno 
consiste en la formación de 
una capa de aire frio que no 
permite que los gases con
taminantes se desplacen ha
cia la estratósfera. 
EI informe dei PGE -inte-

EI tiobierno admite sus difi
cultadas para enfrentar el 
problema de la contamina
ción, pPro se rehúsa a aç:ep
tar lo c.iue califica de "infor
mes alarmistas" dei PGE 
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Refugiados 

El derecho de asilo 
amenazado 
EI aumento dei flujo de refugiados lleva a los países de 
la Comunidad Económica Europea a adaptar medidas 
de asilo más restrictivas 

Crecientes dificultades para los reíugindos dei Tercer Mundo 

F 
uentes vinculadas a los 
organismos mtemaciona

les encargados dei reasenta
miento de refugiadoi; políticos 
en los países europeos no es
conden su preocupación ante la 
posibilidad de que la Comuni
dad Económica Europea 
(CEE) adopte una Jegislación 
común limitando la concesión 
de asilo político. 

Si bieh la medida se en
cucntra aún cn estudio, nu
merosos países europcos ya 
están restringicndo en la prác
tica el ingrcso de refugiados cn 
sus territorios. Francia, por 
ejcmplo, que desde cl siglo 
pasado era un país abicrto para 
los perseguidos políticos. está 
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cornen,rando a aplicar ahora un 
régimen más severo. La policía 
de fronteras, hasta hace poco 
tiempo. permitía el ingreso en 
territorio francés a todo via
jero que alegasc que estaba 
siendo perseguido. A hora debe 
informar de cada caso a París, 
que podrá autorizar o no la 

entrada dei inmigrante. 
El secretario de Estado 

francés para los Dercchos 
Humanos, M. Malhuret, co
mcntó recientementc la obli
gatoriedad de visa impuesta 
por su gobiemo a los viajeros 
procedentes de todos los paí
ses. excepto los de la CEE, 
Suiza y Líchtenstein, atribu
yendo la medida a las neccsí-

dades dei combate ai terron1• 

mo. A pesar de ascgurar qu. 
su país continuará reconOC1cn 
do cl dcrecho de asilo, Mnlhu. 
ret dcfcndió la ncccs,dad ~
coordinar políticas con los dt
más gobiemos dei conlinen1t 
lo que en la prácticá imp~ 
sumarse ai enfoque restrir1i1 
que gana cuerpo en Europa 

A lemania Federal y Bélp· 
ca, por su parte, proponen es, 
tablecer nuevas nonnas pan 
detener el ílujo de refugiado! 
dei Tercer Mundo. Argumtn 
tan que para ser aceptadCll e
llos deben provenir direcli· 
mente dei país donde sufm 
persecución. Se trata de • 
principio antiguo. ideado pa 
regular el tránsito de refug.i
dos después de la Segun6 
Guerra Mundial, pero de dili:i! 
aplicación cuando lo~ pell<'. 
guidos provienen de nac· 

dei Tercer Mundo. 
En Alemania Federal,lart 

presión se disfran de dis111 
sión. La.e; personas que 501ia 
tan asilo son hacinada, (li 

campos en condiciones iníra,i: 

humanas y se les prohíbe tr11 
bajar durante dos aõos, sinqi'; 
por eso reciban ningún ~ne~, 
cio social. En Suiza, m1en1nf. 
tanto, los procedimientos ~ 
buscan desalentar los pedj. 
de asilo político hicieron 
en Ginebra -justamente de.! 
se encuentra la sedecentralt1'1' 

Alto Comisionado de las~'
1 

' 1 
ciones Unidas para Refug 
(Acnur)- el número de candi 
datos ~e rcdujera a la rnit3d . 
poco llempo. . 

Curiosamente, lo acn 
más radical cn este seni{ 



;,i1ti6 dei gobicrno de Dma
·:irca, el país donde rcgía la 
tgislación más liberal en la 
;,teria. A comienzos de octu
ri dei afio pasado. en ocasión 
113 apertura dei nuevo perío
~législativo, el primer minis
li danés Poul Schlcter sciialó 
e durante 1986 se había rc

,ir.ido un crecimiento cxplo-
111 en el número de pedidos 
tasilo. EI ministro de Justi
:a, Eric Hansen, presentó un 
royec10 de ley que faculta a la 

· 'lida a devolver a la frontera 
~ienes solicilen asilo. La lcy 
i;ente, que dara de 1983, es

que todo perseguido 
1tico tienc derecho a per -

· ;inecer en suelo danés mien
. se estudia su pedido de 
. Dinamarca es el país 
peo que tiene mayor can
de refugiados cn rclación 

10población. 
Algo similar está ocurricn
en Suecia, otro país de ira
. liberal en cuanto aJ asilo 
'tico. "Hemos llegado aJ lí
de la cantjdad de refugia-

que podemos administrar". 
recientemenlc el di-

las últimas cifras divul
por esa oficina, Suecia 
aceptando actualmente 

'00 refugiados por mes, en 
mayoría procedentes de 
. casi el tripie de los que 

los primeros meses 

Parlamento 

que cl Parla
europeo no tiene juris

. n sobre esta cueslión, la 

Refugiados: victimas de medidas contra la inmigración ilegal 

díscusión ya llegó a esc cucrpo 
legísla11vo, donde muchos di
putados sostuvieron que el 
Vicjo Continente debe comi
nuar órinciando amparo a los 
perseguidos políticos. 

EI Alto Comisionado de las 
Nacioncs Unidas para Refu
giados, Jean-Pierre Hocké, 
criticó reciememenre en Gine
bra a los países desarrollados 
que adop1an medidas disuasi
vas contra la inmigración pro
veniente dei Tercer Mundo, sin 
discriminar los casos de perse
cución política. EI funcionario 
alirmó · que "gobiemos que 
tradicionalmente respe1aban 
los derechos de los refugiados, 
hoy están reaccionando con 
políticas extremadamcnte de
fensivas que, en la práctica, 
niegan esos derechos." 

La Convención de Gincbra 
reconoce el derecho de asilo a 
quienes son perseguidos por 
motivos raciales, religiosos o 
políticos. Pero para muchos, 
las nuevas realidades que el 
mundo presenta tornan obso-

leta esta delinición. La Orga
nización c.Je la Unidad Africana 
(OUA). por ejemplo. concede 
también csc derecho a quienes 
huycn de la agresión, de la 
ocupación de su territorio y de 
los disturbios colectivos. 

En realidad. el número de 
pcrsonas que buscan asilo en 
los países industrializados no 
llega a 3% de todos los refu
giados dei mundo. 

é,Es mucho pedir - pregunta 
Acnur- que el pequeno nú
mero de personas que acudc ai 
mundo desarrollado en pos de 
una soJución sea acogido y 
tratado conforme a las tradi
ciones humanitarias que tienen 
por cuna este continente? AI 
parecer. la respuesta debe ser 
buscada cn las altas cifras de 
desempleo registradas en los 
países de Europa Occidentn.1 y 
en el aumento vertiginoso ve
rificado en los últimos tiempos 
en el ílujo de refugiados pro
cedentes de regiones cn con -
llicto, corno cl Líhano, Irán 
ç lrak, o que huyen de la per-
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Limitan la adntisión de 
refugiados en Canadá 

D El gobierno canadiense está estudian
do medidas para limitar el número de 

refugiados que ingresso a i pa{s. El primer 
ministro, Benoit Bouchard, seiialó que dos 
terceras partes de quienes solicitan asilo no 
son auténticos refugi,ados polftiêos sino que 
buscan mejorar su situacióo en Canadá. 
Segúo Bouchard, el problema se agudizó 
con el aumento dei número de ciudadanos 
extranjeros que buscan la condición de re
fugiados. 

EI periódico The Toronto Stor informa 
que el ano pasado llegaron a Canadá unos 
17 mil refugiados, lo que representa un 
aumento de 1.100% sobre los 1.500 ex
tranjeros que solicitaron ese status en 1980. 

Pero los planes restrictivos dei gobierno 
enfrentan la vigorosa oposición de organi-

zaciones no gubernamentales que se ocu. 
pan de cuestiones migratorias. 

Después de una reunión que Bouchord 
mantuvo recientemente con representantes 
de esos grupos, en la que propuso ln de
portación en pocos días de las persooas que 
no sean consideradas legítimas refugiadas, 
Barbara Jackman, de la Asocioción de 
Abogados de Canadá, anunció que si ese 
sistema !lega a ser aplicado, su organiza. 
ción llevará el asunto a los tribunales como 
una violación de la Carta de Derechos \' 
Libertades de la Constitución canadicnse. · 

Entre los grupos de asistencia a los re· 
fugiados se considera que "la solución dei 
problema no es restringir el acceso ai sis
tema, sino crear uno mejor y más justo, 
1 fin de determinar, coando alguien llegn a 
Canadá, si es un verdadero refugiado o 
no", según Helga Kutt-Narder, funciona
ria dei programa de inmigración de la 
lglesia Unida. 

Pero los activistas canadienses no seba
ceo muchas ilusiones de alterar la orienta· 
cióo dei gobierno: "Nos parece que la de· 
cisióo ya está tomada", evalúa Ninette 
Kelley, dei Consejo para Asuntos de Refu
giados de la ciudad de Toronto. 

secución racial, como es el 
caso de la minoría tamil de Sri 
Lanka. 

Muchos gobiemos seiialan 
las dificultades existentes para 
identificar entre Ia masa de 
irunigrantes a los perseguidos 
por motivos políticos, ideoló
gicos o raciales, diferencián
dolos de aquellos que simp1e
mente llegan a Europa en bus
ca de mejores condiciones de 
vida. Para el Alto Comisiona
do, rnientras tanto, a(in admi
tiendo esas dificultades, "los 

países no deben tomar medidas 
que puedan afect.ar de manera 
indiscriminada a esos dos gru
pos. Los refugiados - agrega 
Hocké- no pueden ser víctimas 
de medidas contra la inrnigra
ción ilegal". 

En cualquer caso, el pro· 
blema de los refugiados es, eo 
buena med1da, una secuela de 
la política colonial desarrollada • 
durante siglos por las potencias ' 
europeas. Como destacó el di- • 
putado socialdemócrata alemin • 
Heinz Oscar Vetter cn el Par· \ 
lamento curopeo, cs nomw 
que los estados rniembrosdeb 
CEE ayuden a los refugiadol. , 
tcniendo en cucnta que hJC • 
contribuido en mucho ai dl:· • 
sorden imperante en diversa! 
regiones dei Tercer Mundo. 1 

' 
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Otro elemênto que pesa en 
la actitud europea es que la 
CEE estableció cl aiio l 988 
como plazo final para des
mantelar las barreras aduane
ras internas y ese ano deberá 
comenzar también una política 
comiín de asilo político, según 
la resolución. Ricardo soa 1-



LA HISTORIA, LA GEOGRAFIA, LA ECONOMIA 

Y LA POLITICA DE LOS PAISES DE NUESTRO MUNDO 

Esta Guia 
es indispensable para 

d 1rabajo de periodistas, 
rrofesorcs, parlamcnldrios, 
e11udiantes, adm inistradorcs, 
industriales y comerciantes, 
1util para sindicatos y otras 

instituciones. 
Tenga siempre su Guia, 
en su mesa de rrabajo, 

cn su aula, 
cn su biblioteca. 

Son 670 páginas 
con información 

actual izada, 
acompanada de 

mapas y gráficas. 
Informes y documentos 

de los países N~ Alineados 
y datos sobre las principales 

Organizaciones lnternacionales. 
Usted no puede dejar de tener 

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

La banca islâmica 
EI debate sobre la estructura de un modelo económico 
basado en el Corán cobra actualidad, a una altura en 
que modernos bancos islâmicos tíenen casi una década 
de experiencia con métodos "no usurarios'' 

e omo cl Corán no e:, sola
mente un libro que orícn1a 

h.1 vida religiosa de los musul
manes sino 1ambién su a1.ti,·i
dad cotiuiana. en !oi. úlumos 
anos ha cohr.ido rucr,.a. Junw 
ron el rcsurgimcnto dei isla
mismo. una discus16n sobre la 
nawraJc,A ue la banca cn los 
países islám1cos. 

En décadas pasadas cl tema 
cn discusióo era la diferencia 
entre incerés bancario y u~ura. 
Muchrn, esfucnos fucron de-

díc.idos a dcmostrar que las 
t.isas de intcrés "modernas" no 
sem usurarias. Se prctcndía 
mostrar que un sistema banca
rio 1kdicado a ganar mtcrés 
p<ldía ser accp1able para la 
moral 1slám1ca tSharia) Sin 
embargo, cn la actualidad esc 
argurncnt0 no cs aceptado por 
la mayor parte de los econo
mista!. y Juristas musulmanes. 
Para ellos no cs admtsible la 
dístmc16n entre el intcrés y la 
usura, una vez que todo interés 

es usurariCl (ri fia). 

AI cstudiar la historia dei 
cris1ianismo se cons111ta que 
ci.tc tipo ele discusión tamb1!n 
se Jio en la.o; sociedadés OC('t. 

dentale., con cl suri:imicntodd 
l'upitalismo con1cmporánoo. 
cuando se prctcndió esiublCftl 
una distinc16n cn1rc l:lSIU de 
interés usurarias y no u,un1-
rias. La conciencia moral cri1, 
li.ma fue tranquilizada con b 
proh1bíci6n de las "tasas u.<.u

rarias", nom1a vigente aún ea 
la legislación de muchos ~ 
europeos. 

Con el resurgimicmo 1~i
n11co en ln década dei 70, li 
proscripción de todas las for
mas de interés baJo el cx~
Jicntc <le rotularias corro 

usurarim, (riba) obtuvo plcJlll 
éxito. Sin embargo. cso nosif· 
nilica que sea posihlc a cano 
plaw separar completamcn•e 
el concepto de interés banC.!111) 

EI Faisal lslamic llonk de ~ipto, con un millón de depositantes, es el mayor banco no-riJ,n 
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Jrl pen$amicnto económico 
~l:bnico. En efccto,a pesar dei 
ron~nso casi total que existe 
~ r~spccto, no fnlt:1n quienes 
&sean sabotear csa interpreta-
1,ón introduciendo nociones 
r.úes como "el valor tlel dinero 
,ncl ricmpo". 

No obstante, rodo indica 
iu~ la reo'"41 de la neces1dad de 
mplantar una banca islámica 
coo regias de 1uego propias 
t!quicre importancia crccienre 
1n lo~ mcdios económicos. Los 
iiltimos textos sobre la matcria 
111uestran claramente esa tcn
kncia como cl de Umar Cha
l'f'J ("Hacia un orden monera
no justo'') o el de Waqar 
llassod Khan's ("Hacia un 
1111cma económico islámico sin 
nterés'·) que cnfatizan cl im
í'JCIO macroeconómico de un 
llltema sin interés. Estos y 
uchos otros trabajos surgidos 

r scguidore~ dei lslam, que lo 
mrcrpretan en su íom,a más 
~tali1,adora, han comenzado a 
ruestionar a la banca como 
111tuución y sugieren modili
racioncs que allcrarían la na
~ralcza de la intermcdiación 
fmanccira tal como vicne sicn
do tradicionalmente dcsem
~nnda por los bancos. 

lnstituciones nuevas 

Es sólo una cuestión de 
ltmpo: esa discusión va a con
:ucir a la aparición de institu
JOnes totalmente diferentes de 
~ bancos de hoy. para cum
t>lir la tarea de intcrmediación 
~nanciera requerida por una 
«onomfa organizada bajo los 
COnceptos dei lslam. 

iCuálcs son los aspectos 
.l.l cucstionables de la banca 
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tradicional. <.lesde una pen;
pcctiva islámicn'? 

Se pucdc dec1r que su rnis
ma escncia: la banca riba, tal 
como se ha clesarrollado en 
Occidente y expandido por el 
mundo, es una institución utili-
1ada por un gran número de 
pequeõos depositantes, cuyos 
fondos son canalizados hacia 
un número reducido de gran
des capitalistas. 

Un banco no-ríba en l\lalasia 

EI banco reali1a la interme
dmción pagando una tasa de 
intcrés fija a los depositantes y 

cobrando una tasa más alta. 
fija también, a los usuarios de 
los fondos. La diferencia de 
tasas de interés es el rnargcn de 
ganancia dei banco. 

Es importante resultar tres 
rasgos de esta estructurn. que 
la convierten en una pieza fun
damental para perpetuar las 
diferencias en las sociedades 
caritalisws. En primer lugar. 
los interese~ liJados por el ban
co están destinados a favorecer 
ln transfercncia de capitales 
hacia los grandes empresarios, 

que reciben todo cl dinero que 
nccesitan a un costo fijo. 

Los nuevos grupos que 
quieran entrar en esta cofradía 
estarán en desvenraja, por la 
dificultacl para ofrecer refe
rencias o avalistas adicionales, 
quedando así a merced de los 
grupos ya cstablecidos. 

E11 segundo lugar, como el 
banco gana en la diferencia de 
interescs que paga, no se preo
cupa por saber qué tipo de ne
gocios realiza el capitalista a 

quien lc prcstó el dincro. EI 
banco sólo pasará a interesarse 
en la administración de csa 
empresa en caso de falia de 
pago. 

En tercer lugar, la conce
sión dei financiamiento no está 
vinculada necesariamente a un 
negocio específico. Por lo que 
aJ banco se reficre. el dincro 
puede ser usado para el juego o 
el consumo supcríluo. Y eso 
tiene implicaciones importan
tes para el comportamiento so
cial dei consumidor. 

Ante esta realidad, juristas· 
musulmanes han definido ins
trumentos de intem1e<liación 
financicra opuestos a los tradi
eionales. Entre esos tipos de 
financiamento cabe destacar 
por su in1portancia, los si
guientes: mudarahah. muslwri
knh. ijarn y muraba/za. 

Mudarabah es un acuerdo 
entre dos o más personas por 
el cual algunas de ellas ofrecen 
financiamiento y otras propor
cionan experiencia empresarial 
y administrativa para llevar 
adelante una socicdad comer
cial, industrial o de servicios. 
Las ganancias serán repartidas 
de la rnanera que se hubierc 
acordado. Las evemualcs ptr-
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aidas deben ser cubiercas sólo 
por los jinanciadort!s, en la 
proporción de su participación 
en el capital rotai. 

Shirkah o muslwrikah es 
una sociedad de dos o más 
pen.onas en la que, a diferencia 
de la mudarabah, todos parli
cipan en el financiamento y en 
la administración. aunque no 
necesariamente por partes 
iguales. Las ganancias y las 
pérdidas son compartidas de 
acuerdo con la proporción 
acordada inicialmente. 

ljara o Bay al-M1lajjal es 
una venta con pago diferido, ai 
comado o en cuotas. Este ins
trumento brinda facilidades 
similares ai leasing. con im
portantes ventajas. como ve
remos más adelante. 

Murabnha designa un 
acuerdo de venta por el oual el 
vendedor compra a un tercem 
determinados bienes y los re
vende a un precio prefijado. EI 
pago es realizado en una fecha 
posterior, al contado o en 
cuotas. 

Hay muchos otros instru
mentos financieros que los 
bancos islámicos pueden utili
zar. particularmente cm rela
ción a las transacciones agó
colas, pero estos cuatro alcan
zan para ilustrar sobre el tema 
de la no existencia de usura. 

Una ética no capitalista 

A partir de estas definicio
nes, resulta claro que tanto la 
mudarabah como la shirkah 
implican un reparto de riesgos 
entre los proveedores y los 
usuarios dei capital. ljara 
y murabaha, aunque no estén 
totalmente libres de riesgo, son 
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mucho más fáciles de accptar 
por las personas acostumbra
dns a operar de acuerdo con 
los princípios de la banca ca
pitalista (ribn). 

En los contratos 11111rahaha 
y musharika. debido a los ries
gos que asumen en su condi
ción de proveedores o admi
nistrador~ clel capital, los ban
cos no pueden limitarse a in
tervcnir en la hora de la finnn 

dei acuerdo. Necesitan partici
par activamente en la dirección 
de los negocios, controlando 
los progresos de la sociedad. 
Eso es particularmente impor
tante en otros contratos, los 
mudarabah. donde las pérdidas 
recaen exclusivamente en los 
proveedores dei capital. De 
esta manera la relación entre el 
banco y el cliente se transfor
ma. 

En los acuerdos murabaha 
e ijara el banco sólo podrá 
proporcionar financiamiento a 
proyectos concretos. EI fman
ciamiento para consumo su
perfluo queda excluído por 

àefinición. 
La nnturalcza dei riesgo y la 

necesidad de una inversi6n re~ 
hacen que las operaciones de 
los bancos islámicos resultcn 
diferentes en su esencia de las 
de un banco riba. La presencia 
dei banco en la vigilancia de 13 
rentabilidnd de los negocios. 
por ejemplo. es un concep10 
ajeno a la ética capitalista. 

A medida que el movi-

miento bancario islámicoa1•an
za, cada d\a un mayor número 
de economistas musubnanes 
llega a la conclusión que un.1 
instirución nueva deberá ha· 
cerse cargo de las necesidades 
de la intermediación financie11 
en la sociedad islámica. 

EI contexto social 

La banca islámica no ope11 
en el vacfo. La sociedad en li 
cual actúa es la que va impo· 
niendo un detenninado fundo· 
namiento a los bancos. Con 1.1 

aparición en Pakistán de ~112 

banca totalmente libre de m· 



11n:~cs ) l'On la 1sl.111111ucí6n 
,,,111ph:w de la economia de 
Ir.ln. las n1111nhucinncs tcóri 
··" til' los ct'unmnbta, musul
,mc, c1Kucn1ra11 un :m,pho 

,.unpn Jc expenmcntal·i611. 
l·.I dc:-ordcn de la economía 

.,lislanl. tlchic..111 a s11 dq1cn
~ná1 de la ayuda C\tcrna. di 
r~ul1:1 I.J l'rCHl'ÍÓII dl' Ulla Cl'O· 

m1f,1 1sl;_ín11l':I. ltll t'OllHI la q uc 
1 'iud,ín pt1st-Nu111cir) cst:1 
'tl••:und11 a ,u, prop1ai. c,

l".11'"'· lnín l'' lllás al11rt1111.i-
1. \11 ,ólo 110 11cnc: tkud:ai. 

11r 111, que pn.:m:uparsc s1110 

uc, do.::..put<s ck h:1hcr llcvadn 
ra~o una rc, olución cn nom
n: dd lsl:un. ,u pm:hlo e:- rn;ís 
~,cp11v11 a l.i, 1dc,1s de un 
.rnhi<• radkal dl· 1.:nnlon111dad 
1n los rrinl 1pm, 1slti1111co,. 

\unt1ue e, tcmpru1111 para prc
.wir un tk:-cnlacc. dada!. la-, 
,nuidom.:s operai!\ as t:I\ ora

·\:,. l:t islmnitación de la \lC<I· 
mfo 1raní y el dcsarrolln tk· 
~.1111:a en csc cont(;\111 rue 

4"Jl cambiar la., c.iracterí,l1l·as 
· la han1:a 1,l:í111ic.i cn la pn1-

tema islámico fucron hien 
comprcndidos. 1 lan sido· dcli
nc:1dns los élcmc111os neccsa
rios rara cl clicai funciona
mien1<1 de los hancoi. cn un 
sistema económico y bancario 
1slá1111co. Pcm l'alt:i resolver 
c6mo se: p:isa de un sistema ai 
oiro. 

l~xistcn .ilgunos problemas 
l:!1nccrtualcs para cstablccer 
lus prioridades cn cl eamino 
hal·i:i cl oh_1etivo final. La cli-
111111aci<Ín de los intcrcscs usu
rarios. ror e_1e111plo. puedc n<> 
ser cl prima paMl a aJoplar 
para llcgar ;1 un s1stcm:i \lco
n6m1c11 1sl.ím1t·o. Para ;itac:ir cl 
prnhkma dei rilm. dehcn rc11-
nenrari-c prc, 1:unc11te otros 
rar:ímct ros tlc la cconomía. 

l na ,e, superadas csas J1-
l11:ultad.:s conn:pluale,, se 
pl,1111c.1 cl enorme prohlenm de 
la 11wt1,:u:11111 ) cl cn1rcna
n11cnt11 de los n:1:ursn, huma
nos para ponl·r cn IUnl'111n.1-
n11e11to cl nucvo sr,tema. S61o 
c11111nt·c, p11dd co111cn1ar ln 
eH•lul·uí11 hada cl modelo is-

1,ni:1 década. l:í1111l·c I dtJse;1d11. 
b 1111po1 l,lllll' rel·orda1. l·cl11ntl'íltc. l:1, masas mu-

lkm(Ls. que l,1 nrn: Pría de ln, 
Jll'o, 1,l:ím1l'OS han cvnlu.:io-

1 ilu l'll tlll 111e,1t,, d11mk· .:s1,ín 
' 1li~.1d11, a ,um11w,1r,11 los 
r11l11•s nornwlrn1:ntl' nl íl'l'I 

1 
" por los hancoi. riha. 1 n 

Ir.ln I Pal..1,1.111. d s1slc111;1 riha 
11\lcntl' l'sl:Í Sll'lldo 11100111ca-
11111c1 lum:1011:ir con 101- 1ns-
1111w11tns linann:irns , :íhJ11~ 

1 ~ d 1sla1111!>111u. 
Se lra1a dd , 1e10 prnhkma 

.li! lu~ l'1c:n1,~1ai. socialc, ll:1-
111 "la l:N: de 1rnnsici<'in ... 
" males dl'I ,i~1c111a ac1ual 
n sido ,ldCl'llildi11l1Cl11C l'IIU
r.1tlus ) lo, mérito~ dei s1s-
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sul111,111as parel·c11 prepuradal. 
para dar a la han.,::1 una hue11;1 
opor1unid.1J de 1h110. La rn:1-
\oría c.Jc lo~ hant'os 1i.lá1111cos 
que ci.rán operando actuaJ-
111c111c Ili han:n dcbido a la 
irres1stihlc prl•,mn popular. 
l:sto qucdó duro con la caiu
rosa acoi;1úa nrmdada a la in-
1rodut·c1<Ín de la h;mca 1sl(u111ca 
cn l'.il..1stán. Sud:ín l' lrán. y 
t;unh1é11 por d gran número de 
tkposi1un1cs cn huncos t:iles 
como el Fai.wl l.l'lamic lhmJ. o/ 
l g_,pr (1mh de un millón) y cl 
/- ai.mi ls/(llnir Ba11J. n( S11-
t!w1 1111:ii. de 200 mil). L:n cl 

pasado, Egipto clausuró los 
b.incos islámicos para reducir 
la presión popular que és1os 
gcncrnhan por una refom1a is
lámica general. 

Los problemas de la 
transición 

La idea de crcar instru
mentos financieros para de
sempenar funciones nonnal-
111entc cn manos de los bancos 
riha, creó algunas anomalias, 
por lo menos a corto plazo. EI 
rrofcsor Volker Neinhaus, de 
la univcrsidad alemana de Bo
chum, sciiaJaba recientemente 
que "es un lugar común en la 
literatura académica de la,; 
cconomías islámicas que el 
sis1q11a financiero sin interescs 
scrí.i má. eficiente y justo que 
cl s1ste'nm actual. La ratón cs 
que cJ sistema convencional de 
relaciones deudor-acrecdor 
scría rccmpla,ado en cl sistema 
islárrnco por relaciones de so
cicdad. cn donde empresarios y 
banco~ se reparten las pérdidas 
y las ganancias". 

No obstante. observando la 
práctica operativa de las insti
tucione~ financiera1- islámicas, 
no se pcrcibe mucho reparto 
de pérdidas y ganancias. La 
ahrumadora mayoría de las ga
nancia~ de la mayor parte de 
los bancos islámicos provienen 
dei IMsinx y otras fonnas de 
financiamiento que no conlle
van ricsgos para e! banco y 
ct·onómicamcntc se aprox1man 
mucho a los préstamos usualcs 
con interés. llay. pucs. una 
clara discrepancia entre los 
i<.lcalcs te6ricos de la b:inca is
lámica. basatlos en cl rt:parto 
de pórdidns y ganancias, y la 
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práctica actunl que mm:stra 
una clara prefen:ncia por 
transacciones reditunbles para 
los bancos. 

Existen numerosas r.von.:s 
macroecon6mic1S más o menos 
obvias para que esto ocorra. 
Puedc seiialarse. por cjemplo. 
la incertidumbre de los bancos 
con relación a las futums ga
nancias, el peligro de acumular 
matos riesgos, el problema Je 
identificar l:.u; oportuniJadcs 
de mercado entre los pro) cctos 
empresa.riales propuestos, pro
blemas para la ev-.tluación de 
las eanancias, la supervisión de 
la eest1ón administmliva de la 

..... - 1 pç - z;ç 1 \ / ()7 • 1 1 -.:.J-1 j-:_ :UOl8 
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Ji~crl'etonulmente pn1 su:- ch 
rectorcs. 

fn efccto. la ma) ona <lc los 
banctls rslánucos clu<lc:n tanto 
la 1111ulnml•11h conw la .~hirl,,1h 
) <.:('lncentran sus negocio:- en 
la Ijam ~ la m11ml>alw. Fs cl 
..:ai;o Jd lslamit Oevt'lt1pmc•m 
Ba11k. cre:ufo ptir la Or~ani1,1-
ci6n 1.k la Conferencia l!ilánu
ca ,\ los hnncc>:, 4u.: 1.·orneron 
ric~gos e\CCl-JVllfncntc altos lcs 
luc mal. EI /slnmic H1111k.i11i; 
s,·.ttt'III 1111,•m(lli(JIICII H,,ld111i:s 

of L1L\e111/J()11ri: > cl lvlm11ic 
Dew!lopnwm Bm,J.. est:tn satu
rados de documentos de pro
yectos de parw.:ipación mutua. 

aúmimstian6n úcl ricsrn. ~J
quimlas cn li! 1radie1ô11 b;10(1. 

ria con, cncilrnul. 
Un .1miltsi!: curdadosn de b 

literatura '-llhrc la bant'a t\lJ. 
mica rcvcl.1 lJUC C\ISlc unam. 
linidatl de adapuicionc, Mn . 
lares. L a cspcran1:1 cs 4uc. t · 

IU,!!ar di: anqurlosarsc cn 11('1:. 

rac1oni:s dei tipo /1•asi11g, l!ls 
ha11c0:. islámko, cvoluc11111C11 
i:n la t.lirccdón t.lc 11uc,o, 1n,-

1ru111c:nws ) métotlo~ 4uc 1n
corpor;;n cl l'spíritu Jc l;i 111 

clurnhoh y di: l.i .1hirú1h. 

EI pequeno comercio es el principal clienre de los bancos islámico<. 

Ln cstudio sohre los batX11, 
islánm:os y sus resultados pt'f· 

mitc cntcntlcr por qué l:1 ..:ufo, 
nu de tres anos atrá.\ ccdi,\lu
gar a alinnacioncs má~ ,ohllJi 
ct111 rclacitSn a los pri1mpic1~t 
la hanl·a 1sl:ít111l:i. 1 lahían c11· 

(.uladc1 noticias que ihan 1.kídc 
pc$rdida~ de oro cn cl balk'll 
Ot1r ul-Maal ul-ls/ami h,t1b 

pc$rdidn t.lc pmp1edado.:s cn b 
K 11wni1 1- i11a11n• li mm· 1:n 
rcalidad, ninguna Jc I.~ ,kil 
instrtucioncs cst:í entre !., 
principalcs de la hanca i~lánn· 
ca. pucs confían cn un peque~ 
número di: grnndcs dcpo~1!.ln· 
tci. ct)mô ruente de lnntfc,, 
Lo:; hancos que 1raha_1:m e, 
gran can11dad de dcpositanlr~ 
como cl Fmsal lslamir 8al'4 

de l-:.g1pto y de Sudán. y cl /}J1· 

hai lslmni Bank han rcg1,1r.id< 
meJor <lesempeiio. 

empresa fmanciada, etc. Por 
todo ello. vanos bancos islámi
cos se unpusieron restricciones 
coo respecto ai monto de los 
negocios de riesgo compartido 
que asumían. 

En úJtima instancia, csto 
representa una serísima limita
ción y también un defecto de la 
banca islámica, pues implica 
que los bancos financiarían 
solamente transacciones "rea
les" especificas, tales como la 
compra de materias primas o 
maquinarias. pero no disponen 
de instrumentos apropiados 
para proporcionar a las em
presas fondos para ser usados 
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Esta tendencia a usar ins
trumentos inadecuados se \e 
claramente en el caso de Pa
kistán. Los bancos han evolu
cionado para transfonnarse en 
un instrumento 4ue incorpora 
los benefícios de ambos siste
mas y de1a de lado las l:tllas de 
los dos. Es el esquema de dis
tribución de pérdidas y ganan
cias. No es una auténuca mu

dahnrah. cn la que s61o cl 
banco asume las pén.lic.kL<;. y 
tampoco es una shirkah. ya que 
el ·hanc<) no provec participa
ción financ1cra. E:, un típico 
compromiso para mantener k1s 
ideas de los banqucros sobre la 

Tan pronto como se cn1111·· 
can c:on mayor ampli111d lc,• 
resultados de la aplic:1l'i6n J,, 
sistema cn I rán ) Pnkbtan. 
será posíhlc unali1nr ,mf, pri .. 
fundamente la h:inca bl:'ínucJ · 
~u influencia sohre ef lu1urock 
totlo el ~istcma cconó111ico dd 
mundo musulmán. • 

M. lqbal Asaria 
1 



Cultura 

Los colores de Af rica 
Paulo Jazz, pintor angolano de la joven generación 
surgida después de la independencia, busca inspiración 
en las raíces ancestrales para expresar el alma de 
su pueblo 

"Cazadores": una pintura en la que.Paulo Ja12 protesta contr:1 la 
matanza indiscriminada de elefantes 

e on una existcncia legal 
relativamente reciente, 

la Unión Nacional de Artis
las Plástiros Angolanos 
1Unop) 1>romovi6 ya más de 
lO exposiciones colectivas y 
!Oindividua les. 

Paulo Ja:r.z, de 29 anos de 
ldad, es un pintor autodi
d3cta, miembro de la Unap, 
que ha participado cn nu-
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mcrosas exposiciones. La 
mayor parte de sus obras 
está distribuída en coleccio
nes particulares en Africa, 
Europa y América Latina. 
En Lisboa, en ocasión de 
una nueva exposición, e l ar
tista conversó con cnndemos 
dei ter<'er m1111do. 

;,Cuál es la acrivldad de ln 

Unap? 
- Se trata dei organismo 

que orienta toda la actividad de 
las artes plásticas en Angola. 
En general, ha correspondido a 
las necesidades y aspiraciones 
de nuestro movimiento. Pero 
hay c1eficiencias, causadas por 
diversos factores. Nuestra si
tuación política, muy marcada 
por la guerra, ha impedido que 
se dé una atención mayor a 
muchos sectores del quehacer 
nacional. 

No obstante, algunos cua
dros se han formado. No con
tamos con profesores, aún no 
tenemos una escuela de Bellas 
Artes, pero ya tenemos una es
cuela de iniciación, el "Barra
cão" (rancho), donde se im
parten conoéimientos artísticos 
generalcs a los futuros pinto
res, grabadores, escultores, 
tejedores y ceramistas. Con el 
apoyo de diversos organismos 
intcmacionales, la Unap consi
guió algunas becas para los que 
se intercsan en profundizar en 
el trabajo artístico. La Unap 
promucve exposiciones colec
tivas e individuales en el país y 
en el ex tcrior. 

E/ pintor angolano Amonio 
O/e recihió recientemente el 
primer premio de la Bienal de 
La Hahana. tQué importancia 
le atribuye a este hecho? 

- Se trata de una conquista 
muy importante. Revela la 
atención que la pintura angola
na viene despertando a nível 
internacional y demuestra 
nuestra capacidad de creación 
en esa área. 
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La sala de m6sica dei Moseo dei Dongo 

Casi todos los materiales un ano en Succia. 
usados en sus obras so11 im-
ponados. ;,La Unap ay11do a 
los anistas e11 la odquisición de 
materiales? 

- La Unap contribuyc con 
30% y eJ artista con el resto. 

1,Es posible vivir dei ane en 
Angola? 

-Sí. 

"EI pintor tiene que hablar 
coo las tintas" 

iCómo se vinculó a la pin
tura? 

- Comencé solo, pero ahora 
estoy haciendo cl curso ímpar
tido en Angola por la Escuela 
Superior de Bellas Artes de 
Suecia. Después de cuatro 
anos de práctica intensiva. aJ
gunos tendrán la posibilidad de 

t:C11ámo hace que pinto? 
- Desde la escucla primaria, 

pero después de la indcpen
dencia permanccí inactivo du
rante algún tiempo. Rctomé la 
pintura en 1982. pontue de z. 
poco me fui dando cuenta de 

que cs algo bcllo y murnvilloro, 
Por esta via pucdo rcali,armc 

• 1 

c-.presanuo lo que SR'nto. EJ 
pintor ticnc que hablar con las 
tintas, maltrntar la tela. hablar 
con las líneas. comer la rintu
m. Sólo así será un vcrdutlero 
nriistn. 

Cult ura: la imagen de 
un pucblo 

;,EI arte 01180/0110 anterror 
a lt1 i11dcpe11dc11âa tiene ca
racrerfsticas pctrrimlares? 

- Angola siempre tuvo ~u1 

artes plásticas, antes incluso 
dei colonialismo. Fue en ~u 
cultura ) cn sus costumbrcs 
que Angola se clclinió como 
nacíón. La t·ullura cs la ima~rn 
de un puehlo. Si presenta ras
gos dei colonialismo, e~ por 1 

motivos ajenos a nucs1ra 10· 

l11n1ad. Nucstra cultura cn ge
neral y las arles plás1icas ~n 
parllcular fueron marginad~. L 

olvidadas. 
Durante cl colonialismo se 

cvidcnciaba más la cullura 
curopea: qucrían haccmo~ ol
vidar nuestro pasado. Pero no 
lo lograron, porque sicmpre 

asistir a cursos de seis meses a Baile folklórico " tourada": ritmo y colores africanos 
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c~istieron artistas plásticos cu
ro~ trilbajos cstahan notoria
~ ntc marcados por la raíz 
Jíricana. 1'.stc hccho, súnb.ol<> 

11c la rcsistcncia cultural, sedio 
principalmente en la escultura. 
iJ ccrámica y la tapiccría. La 
cultura rcsis116, pero nucstro 
3rlC todavía es virgcn y hay 
mucho lrnbaJo por haccr. 

1:f-a indepemlencia rrt1jo al-
11í11 C/llllbio'/ 

- Dc:,,pué:. de la indepcn
ocncin, la producción artística 
111rgc con mayor fuerza. C'on 
b creación de la Unap, las ar
,~ plásticas han recibido cada 
llÍO má& apoyo. Muchoi. jóvc
lfS con gran imaginación y 
creativid:1<.1 se han a111iado a 
dia, tonsolidan<.lo y fortalc
ciendo nt1cstro desarrollo cul
rurul. ên :ilgunos pintores to
davia se nota la inllucncia de la 
cscuela ponuguc.~a. No cs de 
kn momento parn otto que un 

E! pintcr l'~uto .tau 

artista encuentra su raíz. pero 
se observa una g ran transfor
mación. 

Existe una diferencia clara 
cn la pintura dei período colo
nial y la posterior a la indepen
dencia. Se verifica una mayor 
libcración de los artistas, que 
se sumergen cada vez más en 
el fondo de nuestra realidad. 

Pero para que esto se conozca, 
cs preciso que hagamos mu
chas exposiciones para mostrar 
nuestra identidad y autentici
dad. 

EI calor africano en las telas 
de los pintores 

la pintura angolana utiliza 
esencialmente colores cálidos. 
iPorqué? 

- Utilizamos esencialrnente 
e l rojo, cl ocre y el negro. Eso 
se vincula a la tierra, el sol y la 
quema de campos. Las diversas 
culturas de nuestro país -espe
cialmente la tchokwé y la yaka
han sido fuente de inspiración 
para la mayoría de los artístas 
plásticos angolanos. Esto se 
debe a que la estilización es 
muy rica y nos proporciona 
efectos impresionantes. 

iQué perspectivas tienen 
acrualme111e en Angola los ar
tistas plásticos? 

i - Muchas. Necesitan más 
:S apoyo para poder desarroflar-11. 
~ se, porque es allí donde deben 
i trabajar, donde se sienten rea
~ lizados y tiene que haber con-

diciones apropiadas para que 
reaJicen su trabajo. Para eso es 
necesario más apoyo, más 
atención, más cariiio de parte 
de la sociedad. 

i Y e11 su caso panicu/ar? 

1
11\tara "tchokwé", de la província de Lundn Norte 
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- Tengo programado un 
viaje a Brasil para realizar 
contactos y ver la posibilidad 
de hacer en ese país una expo
sición individual. Las exposi
ciones son la revelación de la 
dedicación y el amor de un ar
tista. • 

Guiomar Belo Marques 
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Notas de Cultura 

Ciudad libia 
proclamada 
patrimonio cultural 
de la humanidad 

La ciudad libia de Gada
més fue proclamada por la 
Unesco patrimonio cultural 
de la humanidad. 

AI adoptar la decisión, en 
la décima sesión dei comité 
de la Unesco sobre patrimo
nio cultural, el organismo 
exhortó a que se preserven 
las caracterlsticas de la c1u
dad, considerada un impor
tante legado cultural. 

lndia: los llbros 
vencen el 
analfabetismo 

En un país con 450 millo
nes de analfabetos. un mo
vimiento de lectores puede 
parecer una extravagancia, 
pero en el estado de Maha
rastra, ai oeste de la lndia, 
un solitario Club dei Líbro 
está dando batalla, y ganán
dola, ai analfabetismo, la 
apatia, la televisión y la sub
literatura. 

"Granthali", como se 
llama el movimiento, tiene 
diez anos de vida v fue crea
do por un grupo de publi
cistas, periodistas y artistas 
de teatro para quienes la in
dustria índia dei libro igno
raba la necesidades dei ciu
dadano común. 

Actualmente "Granthali" 
cuenta con 15 mil miemt",ros 
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y 300 centros dei libro en al
deas \ localidades de Ma
harastra. 

"Hav una sequia de lite
ratura regional en el distri
to", afirma Kumar Ketkar, un 
period1sta de Bornbay muy 
activo en el movimiento. 
"Los lectores potenciales 
son reclutados por la televi
sión, y las hbrerlas se han 
convertido en cervecerias. 
Las librerías que prestaban a 
domicilio, se dedican ahora 
ai alquiler de vídeos", expli
ca. 

ninguno. Cuando es preciso, 1 

el comité oa sugerencias 
para reelaborarlos v luego 
se vuelven a considerar" 
explica. 

En los últimos diez aiios, 
"Granthali" ha publicado 
unos 50 títulos. Entre éstos, 

Los fundadores de se cuenta un ensayo sobre 
"Granthali" observaron que ética médica y un libro de 
la industria editorial de la ficción sobre la política pala· 
lndia ignoraba en gran me
dida las necesidades dei 
lector. Determinadas por el 
lucro, la mayoría de la publi
caciones eran académicas o 
de temas insustanciales, sin 
reflejar la vida dei lector co-
mún. 

Dirigido por Vijay Mara
thi, el movimiento decidió 
reverti, esta tendencia. Los 
activ1stas se reunieron con 
trabaJadores, mujeres y 
prostitutas para conocer sus 
inquietudes e intereses. 

Los miembros de 
"Granthali" son invitados a 
escribir y enviar sus manus
critos a un comité integrado 
por conocidos escritores en 
lengua maralht, periodistas y 
dramaturgos. Según Ketkar, 
todos los meses se reciben 
casi 15 manuscritos. "Mu -
chos de ellos no sol" publi
cables -indica- pero no re
chazamos definitivamente 

ciega, que fue incluso lleva· 
do ai cine. T ambién forman 
parte dei catálogo de 
"G ranthali" libros sobre fe. 
minismo, mtísica y medios 
de comunicación. Para ase
gurar la más amplia circula· 
ción, su precio es muy ba10 
en promecho. cada libro 
cuesta dos dólares. \! 

La industria editorial de la ~ 
lndia está controlada por 1 

empresas occidentales, los 
libros que prod11ce son caros 
para los põtrones dei país V , 

atiende sólo a las él1tes 111· 

banas educadas en lengua 
inglesa. • 

Ahora, "Granthah" está 
bus,;ando nuevos grupos de 
lectores a los que llegar y un , 
área que cubrirá en el futuro 
es la literatura infantil. espe· _ 
cialmente para niiios de ela· 
se obreni y de medios rura· a 
les. 

Rajiv Tiwari J.. 



. , 
~tra la educaclon 
1uista 

"Vencer el sexismo en los 
oros para ninos y los ma
·uales escolares", tal es el 
~opós1to dei libro "No a los 
!Stereotipos", de Andrée 
~,chel. Editado por la Unes
.oen 1986, el libro realiza un 
inãlisis de los estereotipos 
resentes en la literatura 
nfantll con relación ai hom-
e y la mujer y sugiere me

;das a diferentes niveles de 
sociedad para combatir-

Michel comienza por de
·, el sexismo como "las 
ãcticas, los pre1uicios v las 

loglas que desvalorizan 
inferiorizan a las mujeres 
relación con los hom

es". lo considera como 
de los mayores males 

~ afectan a la Humanidad, 
igual que las discrimina
es por motivos étnicos, 

. ,giosos o pollt1cos. 
fo otras palabras, la au
a dei trabajo rechaza las 

nes que atribuyen la 
eriorización dei sexo fe-
eiino a un supuesto orden 
tural basado en la biologia 
a la voluntad de Dios, para 
arla como un resultado 
tratamiento social injusto 
las mujeres, que debe ser 
ituido por un trato siml-
al que se da a los hom-

Aunque las primeras de
ias sobre la discrimina
de la mujer, particular-

mente en el sistema educati
vo y en la literatura infantil, 
partieron de los movimien
tos feministas de palses al
tamente industrializados 
(Inglaterra, Francia, Estados 
Unidos, etc.!, la Unesco en
comendó estudios ai res
pecto en todos los conti
nentes . 

Una vez realizados, esos 
estudios permitieron identi
ficar la presencia dei sexis
mo en las imágenes y en los 
textos de los manuales es
colares y en los libros para 
ninos de diferentes partes 
dei mundo e incluyeron una 
reflexión sobre los medios 
para evitarlo y producir una 
nueva literatura infantil sin 
discriminac16n con relación 
a la mujer 

la tarea de Andrée Mi
chel consistió en reunir y 
sintetizar en un libro los 
aportes de los estudios na
cionales preparados por la 
Unesco, elaborar una meto
dologia para identificar los 
estereotipos sexístas en la 
literatura infantil y proponer 
medidas para su eliminación 
de la ensenanza, de los me
dios de comunicación y de 
otras instancias sociales. 

"En el domínio de los 
prejuicios raciales, los esta
dos que han querido elimi
narlos han prohibido su ex
presión en los textos y las 
ilustraciones. l Por quê no 
hacer lo mismo en el domí
nio de los prejuicios sexis
tas?", se pregunta el libro 
ante los que invocan la "li-

bertad de expresión" para 
continuar difundiendo esa 
literatura. 

Michel destaca el valor 
pedagógico, no sólo para los 
ninos, sino también para los 
adultos que los escriben, 
editan y utilizan, de combatir 
los estereotipos sexistas a 
partir de los manuales es
colares, en la medida que el 
contacto con el maestro es 
de los primeros que el nino 
desarrolla con el mundo de 

los adultos . 
"Suprimir el sexismo en 

los manuales escolares y los 
libros para ninos no es sin 
duda suficiente para erradi
carlo totalmente dei espíritu 
y las prácticas de la infancia, 
pero es una primera tarea 
necesaria para todos los ac
tores dei sistema escolar", 
concluye Andrée Michel. Y 
se vuelve aún más impor
tante cuando el objetivo es 
construir una sociedad don
de la dignidad de la muIer y 
su igualdad con el hombre 
sean promovidas y asumI
das. 

tercer mundo - 81 



ESPECIAL 

CAMBIOS GEOPOLITICOS 
EN AMERICA LATINA 

Consejo Pennanente de la OEA; el otrora "ministerio de colonias" de EEUU eslii en franca decadercia 

EI sistema interamerícano hegemonizado 
por Estados Unidos ha entrado en crisis 
y está siendo sustituido por nuevas 
instancias pollticas donde los países 
latinoamericanos buscan soluêiones 
propias para los problemas de la región 

l 
a reunión dei Grupo de Contadora (Mé
xico, Venezuela, Panamá y Colombia) y 
dei Grupo de Apoyo (Brasil, Argentina, 

Uruguay y Perú) realizada en diciembre de 1986, 
en Rfo de Janeiro, marcó un salto cualitativo en 
la concertación política de los ocho países parti
cipantes, que decidieron constituirse en la base 

de una novel comunidad de naciones latinoame
ricanas. 
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El proyecto comenzó a tomar forma en se
tiembre de 1986, en los encuentros que manlU· • 
vieron los ocho cancilleres cn Nueva York, p3· 

1 

ralelamente a la Asamblea General de la ONli, 
y adquirió lfneas definidas dos meses más tarde. 
en la reunión de vicecancilleres realizada en 
México. 

México jugó un papel destacado en esta ini· 
ciativa, cuando el presidente Miguel de la Ma· ~ 
drid lanzó en el foro de la ONU la propucstade 
fortalecer los mecanismos regionales tip> 
ALADI, SELA y Parlamento Latinoamerica· 
no,con "el objelivo último de crear una auténti· 
ca comunidad de naciones". 

EI ahora denominado Grupo de los Ocho de· 
cidió crcar un mecanismo de consultaS regulaiis 



próxima rcunión será en abril, en Buenos 
, con el objetivo de sistemat11ar acuerdos 

re los diversos problemas económicos y po
que afectan a los países dei continente. 

·Nos une el propósito de fortalecer la demo
a partir de un vigoroso desarrollo econó

y social de nuestra región, basado cn un 
nte proceso de cooperación e integración 

nirica Latina", dice la Declaración de Río 
iro, constitutiva dei nuevo gn1po. 

canciller argentino Dante Caputo explicó 
esta iniciativa se diferencia de otros intentos 
tegración regional porque, en lugar de sur-
manera burocrática, cs el resultado de una 

· a común desarrol.lada a lo largo de las 
· nes de los grupos de 

ora y de Apoyo. 
reo que la ex~riencia en 

gestiones de pa7 ne
a en América Central 

ba relacionado de taJ ma
que nos ha abierto los 

sobre la posibilidad de co
nuestros esfuerzos, de 

r nuestros puntos de 
y darle más cons1stencia a 

poUtica~ de nuestros paí
·. oorroboró el canciller ve

Simón Alberto Con-

iniciativas similares tomadas en los últimos aiios, 
que ind1can la existencia de una nueva situación 
política en cl continente y la búsqueda consi
guiente de instanc1as que respondan a esa reali
dad. 

En la presente década, cl sistema de scguri
dad colectiva inslltucionalizado después de la 
Segunda Guerra Mundial, que baJo el signo de 
la "Pax Americana" pretendia perpetuar la do
minación de Estados Unidos sobre América La
tina, ha entrado en una crisis a todas Juces irre
versible. 

La "Pax Americana" 

AI final de la Segunda 
Guerra Mundial quedó esta
blecida una nueva correlación 
de fuerzas en el campo capita
lista, ahora bajo la incuestiona
ble supremacía de Estados 
Unidos, que dio término mo
mcnláneamente a la lucha en
tre las diferentes potencias ca
pitalistas por la hegemonía en 
Occidente. 

Trumnn lanz6 la "guerra írfa" 

La política de Washington 
hacia América Latina, consi
derada siempre como su "patio 
trascro", se dirigió entonces '\ntes habfa un continente en busca de su 

ido. Ahora somos ocho -y somos fuer
buscando soluciones para problemas COJI· 
", declaró Caputo en Río de Janeiro. 
tros objetivos son ambiciosos, pero los 

atos son realistas", agregó el canciller 
uno. 
fonna coincidente, el canciller brasilefio 
o de Abreu Sodré valoró la creación dei 
de los Ocho como un gran paso hacia la 

de un mercado común regional y ad-
que los avances en estos procesos son 

kntos, tal como ocumó con la Comunidad 
· Europea. 

creación dei Grupo de los Ocho no C5 un 
tasual y aislado, sino que se suma a otras 
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a la consolidación de un sistema de seguridad 
continental apadrinado por Estados Unidos, cu
yo presupuesto era la elimmación de los con
flictos entre los aliados de la región. 

La estrategia de "guerra fría" implementada 
en la posguerra sirvió plenamente a ese objetivo, 
aJ justificar la unión de los países latinoamcrica
nos con el pretexto de enfrentar colectivamente 
ai "comunismo", representado entonces como la 
"amenaza soviética". 

La fim1a dei Tratado lnteramericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR). en 1947. y la 
posterior crcación de la Junta Jnteramericana de 
Defensa (JID), en cl contexto de la Organiza
ción de Estados Americanos (OFA), dieron 
forma jurídica a los propósitos estadounidenses. 
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En ese marco institucional, lados Unidos a una rcfonnub-
la "Pax Americana" fue im- ción estratégica. De la <kferui 
puesta por medio de ln presión contra una presunta amc:lllll 
diplomática, el golpe l.je Estado exterior se pasó a la !iQ 
o la intervcnción militar de contra la "subversión intcrni· 

Estados Unidos, según los ca- • .._.....__ , __ -_ AI mismo riempo, ~~ 
sos. invocando sicmpre la se- Unidos adoptó unn legislactt 
guridod hemisféricn )' la de- restrictiva de los lransfereooa 
fcnsa de la democracia occi- ·- _.,.- de armamento a la región Ih· 
dental > cristiana. mitadas a las necesidades de 

En el curso de los aõos 50, "seguridad interna'') y pro 
en pleno dcsa.rrollo de la la creución de la Fuerza lnk-
"guerra fóa", los estrategas ~i:..aa:!M.,... ramericana de Paz (FIP), 
dei sistema de poder en Esta- Colber) do Couto~ Silv11 fuerza multinacional queinta-1 

dos Unidos elaboraron la Ooctrina de Seg_uridad vcndrfa en caso de que cl ejército local fucra 
Nacional (DSN). para dar un fundamento teóri- capaz de controlar la situación de su país. 
co a sus conccpcionl!s ideológicas y a su papel La evolución de la doctrina militar en Es 
hegemónico. dos Unidos fue asimilada progresivamentc 

Utifü.ando los elementos de la geopolítica. la los e_1ércitos latinoamericanos, mediante acw 
DSN complemcntó la noción de "guerra perma- dos de inrercambio y maniobras conjuntas. 
nente" entre los diferentes estados (la lucha por como a través de los planes de cntrenamiento 
cl "espacio vital" dei nazismo) con la tesis de la asistencia dirigídos por el Pentágono. 
"bipolaridad". según la cual la confrontación 
principal a nível mundial es la que opone el La DSN en América Latina 
can1po capitalista. liderado por Estados Unidos, 
ai campo comunista, dirigido por la URSS. 

AI comienzo de la década dei 60, el tnunfo 
de la Revolución Cubana y el ascenso de las lu
chas populares en el continente obligaron a Es-

En esos afíos, la doctrina militar de cada 
fue concebida, salvo contadas excepciones, 
mo subordinada a la hegemonía norteame · 
y las tendencias expansionistas que se illSI, ' 

-S! roo en algunos países sólo 
! piraban a un lidcrazgo de 
Ili gundo orden dentro de la 

gióo. La geopolítica de la 
tadura brasileiia, a partir 
golpe militar de 1964, flll • 
ejemplo más significativo 

· csa actitud. 

Velasco Mvarado; su régimen cuestiooó la "bipolaridad" 

Para la DSN e1a1>or11dl 
la· Escuela Superior de G 
(ESG) por el general Go 
do Couto e Silva, Brasiles 
vinculado a la estrategia de 
gurídad global de Qccidente 

debfa cumplir un papel P 
ponderante en el enften 
miento a la "amenaza 
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"en el continente. 
Los geopolíticos brasileiios llegaron a afír

' que en una rcgión donde existen naciones 
diferente grado de desarrollo y hay una de 

· J1>í población, mayor tcrritorio y rnayor ca
. ad industrial, esa nación debía transfor

cn rectora de las demás. Era el "destino 
Ticsto" de Brasil. 

. Tres objetivos fundamentaJes fueron defini
para Brasil: 1) la ocupación de su inmenso y 
licamente vacfo tcrritorio (sobre todo la 

nia); 2) la expansión en América dei Sur 

1 el Océano Pacífico y denlro dei Atlántico 
y 3) la conversión dei país en una potencia 
ia!. 

la geopolftica elaborada por Augusto Pino
en Chile no podía ser tan ambiciosa como 
ileiia, pero no vacilaba en colocar también 

país en la primera Unea de combate ai co-
0!1110. "Como otros países dei mundo, y es

nte de América Latina. Chile ha sufrido 
. bate dei marxismo-leninismo y ha decidido 

nlarlo y combatirlo hasta su total derrota", 
· Pinochet ya antes de derrocar a Salvador 

e. 
los ejércitos de Perú. Ecuador y otros 

, con diferente duración y eficacia en cada 
,surgió una variante progresista de la DSN, 
cuestionó la tesis de la "bipolaridad" y pro
sustituirla por la confrontación entre las 

potencias y los paí.~ subdesarrollados. 
'E1 enfrentamiento de Oriente y Occidcnte, 
lcrístico de la guerra frfa y origen dei Sis
Militar Interamericano ha dado paso a un 

. ma de cooperación que ya no reconoce ri
es oi fronteras ideológicas", declaró el 
peruano Mercado Jarrín, en la X Con
de Ejércitos Americanos, celebrada en 

,en 1973. 
Estos pueblos hasta ayer donúnados, estos 
· s que hoy luchan por su verdadera inde
ncia, estos pueblos que hoy militarmente 
ten la presión imperialista de cualquier 

,son los pueblos subdesarrollados dei Ter
\fundo", agregó el entonces primer ministro 
rl~men militar que en 1968 inició un pro-
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grama de reformas populares cn el Perú. 
Estados Unidos enfrent6 duramente a estas 

tendencias nacionalistas, presentes en las fuer
zas armadas dei contfoente, pero se vio obligado 
a reformular algunos aspectos de su política, 
frente ai riesgo de perder clientes e influencias 
entre los gobier'nos dei área. 

La regionalización 

Por una parte, los receios nacionales exis
tentes entre los países latinoamericanos impi-

La inlervención de la FlP en Santo Domingo 

dieron la aprobación dei proyecto de crcación 
de la FIP. Aplicado punrualmente en 1965, du
rante la intcrvención militar en Santo Domingo, 
fue retirado de las discusioncs intergubema
mentales en 1969 . 

Por la otra, las restricciones impuestas por 
EEUU a la venta de armamento convencional 
generaron también fuertes resistencias y los go
biemos no dejaron de prepararse .para la even
rualidad de un conflic10 bélico con sus vccinos, 
buscando abastecerse de equipos militares en 
otros mercados. 

En reaJidad, los problemas encontrados en 
América Latina por la política de venta de ar
mas y e! proyecto de la FTP se sumaron a los 
derivados de la derrota de las tropas nortean1e
ricanas en Vietnam, que llevaron a una redcfini-
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ción gcncrnl de la estratcgia 
militar de EEUL, en los anos 
70. 

De esta manera, Lrnlandodc f 
evitar que ln con frontación Ue, 
g:iru a extremos pcligrosos )' 

Se propuso cntonces la "rc- que la rivalidad regional cues, 
gionaliz:1ci6n ·• dei sistema de tionara la supremacfa nonca. 
poder impcriahsta por mcdio mcricana. EEUU accpló quc 
de los kev ,·011111r1es. gobh:mos ,1"11--. los países dirimicrun sus pleitos 
pronortcamencanos que de- ."~1!1•111.. por la hcgemonfa en la 1.ona. 
bían desempenar una función Sin abandonar su sempiter, 
de polida en sus rcspcctI\'as no paternalismo, Washington 
rcgiones. a los cuak:; EEUli sciialó a sus líderes preferidos 
suministraría toda ln ª) uda ne- ("lfacia donde se incline Brasu 
cesaria. menos soldados. se inclinará el resto de Amfo, 

La nue,·a política de trans- ca Latina", dijo Nixon a GJ. 
ferencia de armas. bajo el prin- rrastazú ~ledici, en 1972) y 
cipio de "ventas irrcstrictas anatematizó a los miembl06 
pero asimismo no subvcncio- que consideraba "conílícti· • nadas". buscaba impedir e! vos'', azuzando rivalidades l 
desarrollo de una carrcra ar- Nh:on propuso la "regionnlizoción" htigios históricos. con el finde 

mamentista ilimitada ) . ai mismo ticmpo, provo- aislar y desestabilizar a sus gobiernos. 
caría una selección natural entre los difcrcn1es La confrontación geopoHlica desa tada en b 
países dei continente. ) a que el poder de compra rcgión adqu1rió diversas formas, desde la com· 
de cada uno no es el mismo. pctencia "pacífica'' entre Argentina y Brasil 

Revisión critica en Brasil 

D En un seminario organizado por la 
t;niversidad de Campinas, San Pablo, 

eo mano de 1984, el coronel Geraldo Les
bat Cuagnari Filho, subjefe. dei Departa
mento de Estrategia dei Estado Mayor dei 
Ejército, present6 una ponencia que se 
convir1ió en la primera manifestación pú
blica de los nue,o!t enfoques doctrinarios 
presentes en las fuerzas armadas brasile
iias. 

Bajo el título "Brasil: lntroducción ai 
estudio de una potencia medra", la exposi
ción de Cavagnari contiene apreciaciones 
sobre la realidad interna e internacional 
que cuestionan explícitamente el discurso 
geo1>olítico elaborado en la Escuela Supe-
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.rior de Guerra (ESG) en los anos 50 y que 
fuera adoptado como doctrina oficial por 
el régimen militar instaurado en 1964. 

fie aquí algunas de las principales tesis , 
sustentadas por Cavagnari: 

1) " ••• la mayoría de los esquemas gen· 1 

políticos proyectan una supuesta hegemo· e 
nía hrasileiia en América dei Sur y sobres· 
liman la participación actual de Brasil en 
el proceso decisorio mundial... EI equhoco 1 

dei discurso geopolítico es tanto de ordea 
conceptuaJ como de orden metodológico,.. e 
La visión diplomática sobre la realidad 
brasiJeiía es más sensata que cl discurw r 
geopolítico. cuando reconoce la existencia r 

de problemas internos típicos dei subdf· 
sarrollo y una situación de dependencia e11 , 

el ~istema económ ico internacional", ~ 
2) "La bipolaridad es todavía efeclil1 11 

en el plano militar: por el momento, los 
EELU y la URSS son los único't países ca· h 



1 

h.t11a los cnfrcnramien1os hélirns provocados 
fllí cl rcavivmnicn10 de conllictos frontcri/os 
11:reJados <lc la época de la indcpcmlcncia. 

[)urantc cl gobicrno dei general Yelasco Al
lllldo, por CJCmplo, Perú 1uvo que ~oportar no 
'k't la hostihdad de 1·.swdos Unidos sino tam • 
.!n luertes h:nsioncs cem su~ vccinos, provoca
i por ln re:1c11vación (11.; los li11g1os tcrritona-

rspt:ntlicntcs Ctm Chile) Ecuador. 

Pero los planes nortcamcrit·anos sufricron 
· 'llt'vas altcracioncs con c l desencadenamicnto 

fac1ores críticos cn la cconomía internacional 
' M la década dei se1enta, la ruptura consiguiente 

lequilibrio de fuer,.as surl,!ido de la Segunda 
· ,urna ~lundial y d resurg,micnto de la pugna 
· me los prúscs cap1wlistas industrializados. 
t 

Los c,1111b1os ai interior dei sistema capttalista 
b <lcclinaci6n rclauva Jc falados Unidos en 

1:dio de la crisis. rcpcrcutcn sobre América 
.a11na otorgando un grado mayor tlc autonomía 
·~ t:cntros de poder regional ) colocando cn 

paccs de proycctar su rucr,.a militar en 
cualquícr parte dei globo ... Los EEUU se 
1ienen esfoí/ando por inducir a Brasil a 

parlicípar dei sislcm a de seguridad de 
cuntencíón dei expansionismo so,·íético. Lo 
deseable para aquel país sería obtcncr esa 
partici1>ación cn dos área!> estratégicas. 
América Central y el Caribe.} cl Atlántico 
\ur•·. 

3J ··Bras il es una potencia media cuyo 
l\fenario es tratégico está conlenido cn los 
limites de América dei Sur ... La limita
d6n a la autonomía es tratégica de Brasil es 
rnn'>l!cuencia de la hegemonía ejcrcida por 
Hll cn Amérít'a Latina. <1ue 1>ráctíca
tnentc le sus trac la ventaja de poder en rc
laciõn a los países sudamericanos y lc res
lringc el w,o de la fucr1:a a la defensa de la 
•tegridad territorial... Tal imr>0sici6n no 
ll)nílgura una s ituaci6n cÍefinifü•a ... EI 
brrollo prOJ.!res ivo de su cupacidad c,s-
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cris,s ai l.Jstema interamericano. 
..EI debilitamicnto de la guerra fría' ... ha 

corroído cualquier j ustilicación que haya podido 
tencr la solidaridad intcramerieana bajo la tutela 
de Estados Unidos". dijo G regory T rcverton, 
nuembro dei Consejo de Seguridad Nacional de 
EEUU durante la administración Carte r. 

tratégica le permitirá probablemente a 
partir dei início de la próxima década, ex
pandir su escenario estratégico y so auto
nomía en relaci6n con EEUU''. 

4) "En estas circunstancias, cualquier 
maniobra de expansión dei actual escena
rio cslraté-gico que abarque un espacio 
geopolítico más amplio tendrá un costo 
elevado porque sólo será posible si Brasil 
asume responsabilidades en eJ esquema de 
poder administrado por EEUU. En conse
cuencia, la alternativa mãs ventajosa con
tinúa siendo, por ahora, aquella que pri
vilegia la metodología de la cooperaci6n (y 
en es te tipo de interacción el más compe
tente será el beneficiario) y de la soluci6n 
pacífir.a de los connidos en las relaciones 
internacionales, y que busca resguardar la 
cstabilidad continental }' retardar, el 
liempo que sea posible, la militariuici6n 
dei Atlántico Sur". 
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Crisis de la OEA y el TIAR 

Entre los hechos salientes dei nuc,·o comc,10 
se dcsrnca otr::1 vez la p(1sic1ón uc Brasil, donde 
el propio régimen milirnr intrndujo c::imhios sig
nificativoi. en la polílil.,'I c:>.tcnor. el ··pragm:1-
tismo respon ablc" iniciado cn 1975. a p.irlir dei 
cual abandonó el alincamicnto automállCtl con 

EEUU. 
En forma s1multjnca. el fracaso dei hltx1ueo 

) las agres1onc. a Cuba, d reconoc1m1cn10 de la 
soberanía pnnamena sobre d canal ron la firma 
deJ Tratado Torrijos-Cartcr ) el ascenso de las 
luchas re,olucionanns en América Central ) cl 
Cruibc. cuesuonnron la uominación nortcamen
cana en la propia área de ··segundacl , ital" de 

EEULJ. 
Con el triunfo sandimsta cn N1caragua. en 

julio de 1979. la OEA demostró que había dcja
do de ser un ámbito propicio para propucstas 
intervencionistas y cl Consejo de Dcfem,a Cen
troamericano (Condeca). hcnnano menor dei 
TlAR, creado en 19~ para ctmtrarrestar a Cu
ba. quedó disuelto de hccho. 

Ya en el último período dt: la administración 
Carter y. sobre todo. con el ascenso de Reagan 
a la presidencia. en 1980, el gobjemo nortea
mericano inició una contraofensiva política ) 
militar tendiente a frenar o rcvenir la crccicnle 
pérdida de hegemonía en la rcgión 

Con el lin de recuperar su de1eriorado lidc
razgo, rehacer la solidaridad hemisférica )' ar
bitrar las pugnas interna~. asf como contencr el 
nuevo ascenso popular. Washington descnfundó 
su inveterado anticomunismo. 

Recreando el clima de la "guerra fría" de los 
anos 50, Estados Unidos creyó poder amalga
mar una vez. más a los estados latfooamericanos 
en tomo a la polarización Este-Oeste, corno 
medio para restablecer su tradicional política 
intervencionista y contrarrevolucionaria en cl 
área. 

Sin embargo, la inesperada guerra argcntino
británica por las islas Malvinas, en 1982. puso 
en evidencia las prioridades políticas dei gobicr
no Reagan, ai obligarlo a optar enLrc do1> alia-
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do:-. ) dcscncadcno la rmh Sl'flU nr~i~ ele las rc
lndonc~ cntn: Fstndo1- Unidos ) Amúii.:.i 1 ;111-
na. 

No s61o c1ucdó cucstionmln el pnm:ipio ~ 
sofülaritlad contra una agrcsión l'\lcrna. ln l!-">Cn· 

eia dei sistema tlc scguridad cswhh.:cidn por cf 
11 ·\R. sino tamhién la polílica nortcamcnc:ma 
de comprometer a h::rccros paísc~ cn la inter 
vcnción cn f.\mérica Central. que hahiu lngr.~, 
involucrar a los gob1ernos de Argentina y \r. 
ne1Uclu en cl :lf)O)'O ai rég1mc11 ~alrndorci10. 

En los a.nos pm,tcnnrl''- ,e Ul·ckro la cnw,uc , 
loli regímene~ militarei. dei Cono Sur I a tlc~a- , 
ele de la dictadura argentina luc sq!llida ror 1 
proccsos de transición cn l rugua1 > Hr.NI. 
dunclo lugar a goh1ernos civtlc~ 4ue. cn mc<ltod, 
una rcali1 mación dcmocr,ítica y ~ohcr:rna ÚC\1J1 1 

pucblos. c.Jehen admim,trar una pés:tda hcren,1,, r 

ec.onórnica y social. 
AI mismo tiempo. surgcn nuevo~ nrg:ini~nMll 

de conccrtac1ón regional. l·omo lo~ ya t·rtad~, 
grupos de C-ontadora ( 198'\) y ele C:trlugcn: 
( 1984). que cncar:111 el conll1ctn de 1\mfocJ e 
Central ) l,1 cucsti6n de la deudu cx tern.1, rc,- t 
pect1vamentc. ai margen tle ln cada vc, m(L,!lc· 
cadente OF.A. t\ml>o!> muestran la volun1:tú1-• 
lítica de América Latina de resolver ~u~ pro1'1e· C 
mas sin la injcrencia de Estados l I mdos. G 

U na nueva realidad J, 

ili 

La dcsarticulación dei siMcm:1 mtcramcrica· C' 
no b3JO la égida de Lst:1dos Unidos ha dado lu· ,\. 
gar. en una pnmera tnstancia. ;i 111tentos dcrc· o 
forn1a de la OE/\ y el TIAR o a l:1 crcac16ntk 111 

orgam,acioncs que agrupcn sólo a los paísc,i,. 
linoamericanos. k 

En el plano económico. cl caso má~ nowr~ ~ 
es el Sistema Económico Latinoamcricam1 1Sí· 
LA), constiluiclo en 1975 a partir de una inic13• • 

tiva de México y V cnc1uel.1. con el nbJcfivo ik i:: 

coordinar acciones conjuntas en el calllp<l eco· J 

nómico y aumentar el grado de intcgnici6n cn- &! 

trc sus micmbros. 11 

En cl pl:mo político propiamcntc ú1dl(l. 1•1' 
iniciativas van desde una reforma de la OI,\ -~ 



sobre bases de "iguald ad. res
~10 y c4uidad", según el 
rrotocolo aprobatlo por l:i or
~ni111ci6n cn 1985, hasla las 
propucsws de susLiLución total 
t la OEA por un organismo 
uunoamcricano. hechas por 
Pcrú > Cuha. 

diatamente su inlerés en ese 
proceso, aunque no parece 
víable su incorporación a corto 
plazo ai acuerdo argentino
brasileíio. por lo menos mien
tras los dos países sudamerica
nos están dando los prímeros 
pa.~os y necesitan verificar en 
la práctica el nível de compro
miso alcanzado. 

Sin emh,1rgo, en la actuali
d:id se vive también la dcnomi
llJlla "crisis de la multtlatcrali
daJ". o sea la conc1enc1a de 
~iue la divcrsidad de siluacio
nc( y actitudes de los paísc.<, de 
~ rcg16n limita la iniciativa 
~lítica y la cficacia prác11ca 
te los agrupamientos de ca
rJcter global. Alfonsín; nul'va política e)(lerior 

Hay razones geopolíticas 
que explícan el acercarniento 
entre Argentina y Brasil, ya 
que ambos cstán igualmente 
interesados ahora en contra
rrcstar la presencia brilánica 
cn e! Allántico Sur y cn de
sarrollar una acción más inde

Se hcndc entom:cs, cn una segunda inslancia. 
1 valori7ar la crcac16n Jc grupos de países u or
/afllSmos más reslringidos, que procuran de
'1lfOll.1r su .icción a partir de temas o acuerdos 
roncretos. tanlo económicos como polfticos, con 
~ linalidad de complementar la acción a nível 
ullllatcral. 
Tal C!i el caso de los ya scíialados gnipos de 

Coniadora y Cartagcna. a los que se sumó el 
Grupo de Apoyo a ConLndora ~. más recicnll'· 
icnic, la inicialiva mexicana 
~ mstatucíonalizar el Grupo 
i los Ocho. formado por 
Contadora más el Grupo de 
Apoyo. como base de una co
.ainidad de nacioncs lalmoa
'llericanas. 

AI mismo tiempo, supcran
ilo sus rivaliJa<lcs históricas, 
Argenrma y Brasil, acompaíia
los de cerca por Uruguay, iní-

• <1aron cn 1986 un amplio pro
<eso de intcgración económica, 
ille podría ser cl punlo de par
'kla para la cn::ación de un 
11ercacJo Común Latínoamcri
tmo. 

pendiente de Estados Unidos. sobre todo de la 
adminisrración Reagan. 

De ahí que algunos es1ra1egas latinoamerica
nos, frente a la agresividad de Estados Unidos 
cn América Central, estén dando prioridad en 
este momento a la unidad de América dei Sur, 
considerando que es la única área de la región 
capa, de convertirsc cn un sistema propio y re
lativmncntc tndependiente. • 

Victor Bacchetta. 

México manifcstó inmc-
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Oficial norlcnmericano dando instrucción o los "contras"; el 
intervencionismo de F.F.Ull está unificando a América deJ Sur 
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Mercado Jarrín: 
"Repensar 
el continente" 

U 
n actor de primera Unea de la revolución 
peruana. donde se desempeiió como 
canciller y posteriormente primer mi-

nistro de Velasco Alvarado, el general (R) Ed
gardo Mercado Jarrín fue autor y protagonista 
de la primera versión latinoamericana de La se
guridad nacional que cuestionó el predominio de ~ 

~ la confrontación Este-Oeste en el campo inter- ~ 

nacional. S! 

Desde entonces. Mercado Jarrín continúa ~ 
siendo un activo militante de la causa latinoa-
mericana, ya sea como presidente de la Organi
zación de Militares por la Democracia, la Jnte
gración y la Liberación de América Latina y el 
Caribe (OMIDELAC), como miembro de la 
Comisión Consultora de Relaciones Exteriores 
y de Planificación dei Gobiemo'Peruano o como 
vicepresidente de La lmemational Progress Or
ganízation, coo sede en Viena. 

AI mismo tiempo, ejerciendo la dirección de 
la revista "Estrategia", editada en Lima, o dic
tando sus cátedras de geopolftica en el Centro 
de Altos Estudios Militares (CAEM), en la Es
cuela Superior de Guerra y en diversas univer
sidades peruanas, Mercado Jarrín se mantiene 
actualizado en esa temática, a la cual aporta 
personalmente con su vasta experiencia. 

Mercado Jarrín visitó cuademos dei tercer 

mundo durante su última estadía en Río de Ja
neiro, oportunidad que aprovechamos para pe
dirle su opiníón sobre los cambias más recientes 
ocurridos en América Latina y sus consecuen
cias sobre el sistema de relaciones polfticas y 

'{ 

Comenznr 1)-0r cl Sur 

- iCuó/ cs s11 visitS11 acttwl de Améric" lari, 
llll? 

- Por primera vez históricamcme, los lati
noamericanos tenemos que repensar cl conii
ncntc en cuanto a cspacios de conccrtación y 
espacios de unidad, en un sentido diferente ili 
dei pcnsamiento bolivariano, el ele Víctor Ha}'11 
de la Torre y de la propia rcvolución peruana, 
que buscaron'en su momento la conccrtacióndt 
toda América Latina. Crco que la situación ha 
cambiado cn términos geopolíticos por muchal 
razones y que estratégicamenrc dcbcmos co
mcnzar a buscar la concertaci6n en el plano su
damericano. 

Veamos el caso de México. A pesar de man, 

militares establecido en la región. El gener-al (R) Edgardo Mer-cado Jnr-r-fn 
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1ener su tradicional política de 
indept·ndencia. t-.l~xico está 
muy vmculado eomercialmentc 
a fat.uJos Unidos. 70t;, de :-.u 
produce1ón cs e.,ponado a l'Sle 
pais. Adem:b. por ra,ones de 
uhicac1ón geográfica, dei con 
1cxto mtcrnacionnl, y por las 
característtcas de su cnM~. 
\léxico está somettdo a un tipo 
de política nortcamcricanu 
completamente distinto ai de 
Airerica dei Sur. 

Por otra parte, la agudizu
c16n de la crisis cn América 
Central y la concepc16n nor
ieamericana de que la 1111sma cs 1.n economfo mexicnnn está muy vinculada u t:i de EFUl' 
un eslab6n de la confrontac16n Fs1c -Oes1e, de de Panamá que. con mu} pocas exccpciones, no 1erm111an que las I ronteras de seguridad de Es- interpretamos la problemática internacional a wdos l 1mdos est~n de hecho en Panamá L.,. partir dei conílicto Este Ckstc Por otra parte. mentnblcmcnte. Contadora no hu podido nvan- el cspacio sulkunericano no tiene hi."óricamcnte .:ar más. frente a la gruv1tac1ón de un factor mayorcs dilicuhadcs para llcgar a acucrdos. externo. que C!> rstados Umdos, y lu cx1stencia Atlcm:b. cn Amfrica dei Sur se han consti-dc un grupo de paíse~ manejados por la gran tU1do dos eJCS de polannción. cl eJC Atlántico po1ene1a. Todo csto nos hacc pensar que cl pro formado por cl proccso de integración Argcnti-'llema de América Central se ha complicado. na-Bra.,il ) el ejc dei Pacífico formado por el conv1r1iéndose cuda vez más en una pic,a dei Pacto -\ndino. Tarde o temprano. cstos dos cjes confücto Este-Oeste. Por cso p1cnso que la fo - de polan1ac1ón 1cndrán que tender puentcs en -calizac16n de nucstras aspiracmncs dcbe tomen- trc sí. aprovcchando cl gran dcsarrollo industrial z:ar por el cspacio suramericano) no prctcnucr ) tecnológ1co akan,ado por Brasil. abarcar todo el espacio latinoamcricano. Yo vco Dcs<lc el .fogulo geopolítico~ estratégico, los 1 \léxico, Aménca Central } cl Caribc como latinoamericanos dcbemos comcnzar buscando ana segundu instancia de concertación y que la la concercación a nível sudamcricano. no para estrategia de América l atina dcbe cncammarsc abandonar el ni\'cl launoamericano. sino como bacia una conccrtación previa en Amfrica dei un paso prcvio para !legar a la unidad de nues-Sur. tros propósllos en cl con,1unto. La mtegración 

, l.,c/. crer que el prohlema de Amlrtca Cc11-
lra/fomw parte de /JJ crisis Este-Oeste? 

- No, yo me estoy rcfiricndo a la conccpción 
de l~Mados Unidos. Mi posic1ón es totalmente ln 
contraria, considero que cs un.i cui:suón de so
lleranfa, de autodctenninación, de aplicar el 

nc1pio de no intervenc1ón. 
Pero lu situac16n de Américn Central es 

~plctamcntc distinta a la de los países al sur 
1987 - Marzo - nº 95 • 

argcntino-brasilelina es una confim1ación his
tórica de lo que estoy diciendo. Arnénca dei Sur 
est:'i por primcra vez en conchcioncs de llcgar 
a la m1cgrac16n. 

En ·\rge111111n ,. l ru,~tlfl\' hc111 sur~ido criticas 
o ,•stn ílllegmdón, alegando qut' se lt• estaria fa
c1/rta11do ln tarea a las 11111ltinaC'io11ales. 

'I o no cstoy de acucrdo con csa crítica. 
C'rco que r.:I proccso de mcegrnción urgentmo

\ 
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brasilefio es consecuencia histórica de una rcali
dad. Es un proceso natural, porque se trata de 
fronteras humanas, y a1 mismo ltempo es provo
cado por un hecho geopolítico, la guerra de lo.s 
Malvinas. 

En primer lugar. Argentina no ha tenninado 
técnicamente la guerra y neccsita que Inglaterra 
se desgaste mantcniendo una larga red de co
municaciones, paro lo cual es necesario que los 
puertos de Brasil y Uruguay continuen cerrados 
para la escuadra inglesa. 

En segundo lugar, hab(a una vieja rivalitlad 
entre Argentina y Brasil por el dominio dei 
Allántico Sur. pero la guerra de las Malvinas 
acab6, por lo menos momentáneamente, con ese 
conflicto. La presencia inglesa en la Ascenci6n 
y en las ~lalvinas ha convertido,. por el mo
mento o por muchos anos, el Atlántico Sur cn el 
"mare nost:rum" anglosaj6n .. 

Y en tercer lugar está el trauma dcjado por cl 
desenlace de la guerra. que fue prácticamente 
determinado por la presencia de cuatro subma
rinos nucleares. Entonces Argentina sabe que 
solamente puede tener una opci6n, aunque no 
sea militar , en la medida que sea capaz de cons
truir submarinos nucleares. Y dada la posici6n 
del club nuclear a nivel mundial, csto !leva a la 
necesidad de una comple.mentación tecnológica 
entre Argentina y Brasil en ese plano. 

Las doctrinas militares 

i,Se han producido cambios 
en e/ pensamiento docrrinario 
de los mililares de los países 
que participarían de esa inte
graci6n? 

- Bueno, en América Lati
na ha habido tres concepciones 
de fa seguridad nacional. La 
primera era la clásica, donde 
las fuerzas armadas defienden 
Ja soberanía, la integridad te
rritorial, y las leyes son crea
das en ese sentido. 

Una segunda concepción, 
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particularmente en los pníses dei Cono Sur. c;c 

hasó cn con~ideracioncs geopolíticas scgún la~ 
cuales las relaciones intcmacionales cstán domi
n.1das por cl conílicto Este-Oeste. Se define cn 
consccucncia ai comunismo como cl encmigo 
principal. pero como cl comunismo actúa ideo
lógicamente. u tr:l\é.<; de las mentes, se tem1in,1-
ba cn una rcpresión generalizada. Esta doc:tnna 
condujo a los -.:stados-gend:1rmc. los Estados de 
Seguriclad Nacional. que dcfienden en fom1~ 
mesiánica Jus principios de la civ1lú.ación occ1-
dental y cristiana. 

Hay una tercera conccpción, cuyos par.imc
tros fueron diseõados en cl Perú. con una pro- i 

yccción cn los ejércitos vcncrolano y ecuatoria- e 
no, que parte dei principio de que la segurid:td 11 

debc estar en función dei bien común, o sea qu~ m 
debe garanuzar un desarrollo con justicia social il 

Entonces la seguridad no es la seguridad de lo, '< 
!_!otnemos. porque los gdbiernos camhian. sino rr 
que ei; la i;egundad dei pucblo. Es una concer· :r 
ci6n totalmente diferente, donde la polarización 
geopolítica se da cn términos Norte-Sur. entre ;. 
países ricos y países pobres, y no en ténninos 
Este-Oeste. 

1l 

:o 
En el momento actual. creo que se cstán rc· Se 

dimensionando estos conceptos de seguric.lad, ti:': 

como en los casos de la Constituyente en Pcrú} I!: 
del Congreso cn Argentina, pasando a hablar de h, 



Redefinir el rol de las ruerms armadas" 

l)efensa Nacional y dejando la seguridad para 
.11 discusiones académicas. En los nuevos regí
aenes democráticos se manifiestan dos tenden
,-w: una considera que las fue17,as armadas de
ren estar arrinconadas en sus cuarlelcs y la olra 
cotiende que todos los sectores deben contribuir 
rola lucha por sal ir dei subdesarrollo. 

Es indudable que se ha generado una falsa 
• .licotomía entre el poder civil y el poder militar, 

que creo proviene de la diferenciación de los 
componentes dei poder hecha por la Doetrina de 
Seguridad Nacional. Pero esta era una diferen
nación analítica, para efectos simplemente di
dácticos. Yo crco que no hay un poder militar, 
~ íuerzas armadas son un 
elemento dei poder ejecutivo y 
ikben estar subordinadas ai 
pre.sidente de la República. 

Creo que es el momento de 
l'definir el rol ele las fuerzas 

adas como un factor de 
nsolidación dei proceso de

rático, en defensa de la 
onstilución y de las lcyes, 
mpliendo su misión identifi
as con el pueblo y la socie
. aportando en los campos 
que Liene mayor experien-

latínoamerica11as se seporaro11 de la poblaci6n o 
de los objetivos nacionales de sus países, 1,110 fue 
porque esas fuerzas an11ad(ls arravesaron una 
fase en que fueron influenciados de mtmera de
rem1ina111e por las doctrinas elaboradas en Es
tados Unidos? 

- Ahora estamos frente a una nucva realidad 
geopolítica en las relaciones de América Latina 
con Estados UnidÕs. donde se produce una pér
dida gradual de la iníluencia noneamericana en 
el continente. Con el componamiento de Esta
dos Unidos durante la guerra de las Malvinas 
fue claro que no podíamos seguir aceptando que 
los intereses nortcamericanos sean los nuestros. 
Qued6 claro que el TIAR servía fundamental
mente· para defender los intereses de Estados 
Unidos y que cs necesario un nuevo concepto de 
seguridad colectiva. 

Yo diría que hay un vacío de poder y todo 
vacío tiende a ser llenado. En esre caso está 
siendo llenado por Brasil, porque Brasil cambió 
su estrategia de ocupación de la Amazonia. Los 
países de la cuenca dei Pacífico y el Brasil está
bamos unos de espaldas a oiros, mientras que 
hoy día tenemos una frontera de aproximación, 
una frontera de integración., 

,Ud. sugiere que la in/Tuencia que ha tenido 
Estados Unidos pasarfa a ser 

.!? 
~ ejercida por Brasil? 
'( - Hablo de la iníluencia 
~ 
.3 brasileiia en términos genera-
8 lcs, no me refiero a la iníluen
~ eia de las fuerzas armadas. 
~ Creo que todavía existe cíerta 
g iníluencia noneamcricana y g, 
'( esa iníluencia no va a ser sus-

lituida en el futuro por los 
brasileiios. No veo ni crco que 
las fuerzas armadas brasileiias 
pretendan tener ninguna in
íluencia ideológica . 

Pero si las f11erzas annadas Snrney apoyn ln lntegr ución 
1987 - Marzo - n<:? 95 

Hablo de la influencia de 
Brasil por su gravitación, por 
su ubicación geográfica, por su 
peso político, por su desarrollo 
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ESPECIAL 

El presidente Alan Garda impulsa la creación de una organización de estados latlnoamericanos 

económico ) por la neces1dad lógica que tene - de estados latmoamericanos, donde efec1iva
mos todos de aumentar nuestra capacidad de mente ncgooemos. Porque la característica 
negociación con un país que pucde tener CLerta geopolítica de América Latina es nuestra margi
grnvilación. nnción, nuestra falta de gravitación en los 

La seguridad colectiva 

- ,Cuál serÚI para Ud. e/ 11uevo concepto de 
seguridad colecriva? 

- Creo que la expcriencia de Contadora es 
muy rica y también la dei Grupo de Apoyo. 
porque lo primero que tenemos que establecer 
es la finalidad de una nueva coocepción de se
guridad. Creo que la finalidad de una concep
ción de seguridad colectiva cn América Latina 
debe comen1.ar por unimos para, a través dei 
diálogo, buscar la negociación y la paz en los 
conílictos internos. Para que no vengan padri
nos de afuera a decimos cómo debemos nego
ciar, para que scamos nosotros los que aconse
jemos y mediemos cuando r~en conílictos 
entre los países vecinos. 

,Serra una especie de T!AR sin Estados Uni
dos? 

- Claro. Como lo planteó el presidente Alan 
García en la última reunión dei SELA, debc 
comenzar con la creación de una organización 

94 - tercer mundo 

asuntos mtemacionales, porque no nos ponemos 
de acuerdo. Ni siquiera estamos de acuerdo en 
el problema de la deuda, porque la posición de 
Brasil es una, la de Perú es otra. la de Argentina 
otra, lo que permite a nuestros acreedores tra
tamos separadamente. 

No tcncmos una instancia de diálogo. Por eso 
cl SELA debía transformarse en un conseJo de 
ministros de relaciones exteriores, que nos per
mitiera saJir con posiciones comunes ante la 
OEA. la ONU y las otras instancias intemacio
nales. Hoy en día, los africanos ncgocian en la 
OVA, los países dei sudeste asiático negocian, 
incluso lo hacen los países dei sur de Asia, que 
son tradicionalmente rivales entre si, como ln
dia, Pakistán y Banglade.~h. 

América Latina es la única que no negocia, 
negocian los dueiios de la deuda, negocian los 
bancos acrcedores, negocian los países de la 
OTAN. Todos negocian y nosotros no nego
ciamos, no tenemos una posición común. • 

Entrevista de Beatriz Bissio 
y Victor Bacchetta 
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tiene tecnología de primera 
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