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AI Lector 

Una nueva etapa 
e número, correspondiente ai mes de 
·1, nos encuentra empenados en 

rtantes cambios en la editorial y en la 
· a. Estamos !legando ai número 100 
la edlción en português, dado que por el 
lodo de diflcultades que atravesó la 
· n en espaiiol, quedó unos pocos 
eros rezagada con relación a la edici6n 
ana. Sobre la historia de esa etapa, 

bitos y dificultades, ya nos extendimos 
nuestra edición nClmero 50 y, 
eriormente, en nuestro 1 O!! aniversario. 
e entonces, se verificaron algunos 

nces sustanciales en nuestro trabajo. 
conquistas m6s importantes fueron, sin 
, el incremento en nuestra circulaci6n 

li relanzamiento de la edición en inglés, 
world, sin hablar de nuestro retorno ai 
de la Plata -donde la revista naci6-, 
la apertura de nuestra sucursal para el 
o Sur en Montevideo. 
la centralización definitiva de la 
i6n en Brasil, en la sede de Río de 

·,o, hubo también una reorganización 
a en nuestro proyecto editorial. En 

lco, por ejemplo, que durante aiios fue 
e principal de la editora, qued6 ahora 

estructura m6s reducida, destinada 
mente a atender la circulaci6n de la 
y la cobertura periodística en el 

ur como a mantener las vinculaciones 
la región centroamericana y Estados 
s. De la misma forma, con la reciente 
n de unificar las dos ediciones en 

Neiva Moreira 

necesarias algunas modificaciones y 
redefinici6n de funciones en la sede de 
lisboa. Esta quedó a cargo de importantes 
tareas específicas con respecto a la edici6n 
en inglés -allí impresa y distribuída- y a 
nuestras vinculaciones con Europa, Africa y 
Medio Oriente. 
Debido a esas modificaciones internas y ai 
desafro que significa haber !legado ai 
nümero 100 -un logro que, decimos con 
orgullo, pocas publicaciones como la 
nuestra, independientes y sin fines de 
lucro, pueden alcanzar- la administraci6n 
de Río de Janeiro v las sucursales están 
pasando por una fase de reajustes. No 
solamente para dinamizar el trabajo, sino 
también para hacer más fluidas y eficientes 
las relaciones entre todas ellas. 
Uno de los factores que contribuyeron en 
nuestro esfuerzo de modernizaci6n fue la 
introducci6n de computadoras, tanto en la 
redacción como en la administración. 

También nosotros entramos en la era de la 
informática. La sección composición sufrió 
importantes modificaciones técnicas con la 
introducción de equipos recién lanzados en 
el mercado, de tecnología avanzada, que 
funcionan acoplados a computadoras. 
Pero nada de eso es suficiente por sf solo 
para asegurarnos el alcance de nuestra 
meta prioritaria: mejorar a cada número la 
calidad de los artículos que publicamos en 
la revista. Nos estamos esforzando, pues, 
para que esos avances técnicos se 



correspondan con una elevación de la 

calidad de la revista. Los lectores podrán 

evaluar el fruto de esos esfuerzos. 

Obviamente, cuando nos referimos a ellos. 

incluimos el trabajo dei equipo de la Guía 

dei Tercer Mundo que, con sede en 

Montevideo, trabaja en la edición 1988, 

que deberá circular desde fines de este ano 

en los tres idiomas en que se publica. La 

Guia se ha convertido en un gran éxito 

editorial, ctado que todas sus ediciones se 

agotaron. Uno de los logros más notables 

fue alcanzado con la edici6n en inglês, que 

circuló en' Estados Unidos y Europa, 

además de los mercados que consideramos 

prioritarios: los de Africa y Asia. 

EI continente asiático era hasta hace poco 

tiempo el que nos planteaba los mayores 

desafios, ya que son raras las vinculaciones 

editoriales y periodísticas entre Amériea 

latina y Asia. Pero es allf donde hemos 

abierto ya un amplio campo de actuación 

mediante contactos y acuerdos con la Th1rd 

Worfd Network (Red dei Tercer Mundo), con 

sede en Malasia, y corresponsales en la 

lndia, donde en breve será iniciada la 

reimpresión para Asia de nuestra edici6n 

en inglés. De esta manera reducimos los 

costos y podemos hacer !legar a nuestros 

lectores un número mayor de ejemplares, lo 

que resultaria demasiado oneroso si lo 

hiciéramos desde cualquier otra sede. 

Pero el ciclo que ahora iniciamos, después 

de haber alcanzado el número 100 de 

cuademos dei tercer mundo, nos plantea 

nuevos desaffbs. Una modificación 

profunda como la que pretendemos -que 

haga la revista más atrayente y dinâmica, 

sin perder por eso sus principales 

caracterlsticas-. nos llev6 a reconsiderar un 

tema que nuestro equipo discute desde 

hace algunos anos: el cambio de formato. 

Expertos en publicidad sugieren el cambio 

de nuestro formato para el modelo 

estándar, adoptado por la mayorfa de las 

revistas internacionales de gran circulaci6n, 

Por otra parte, ese era nuestro formato 

inicial, cuando la revista fue lanzada en 

1974 en Buenos Aires. Posteriormente. 

cuando reiniciamos todo en México, 

tuvimos que cambiarlo por razones técnicas 

tocaies. De manera que estamos volviendo 

a los orígenes. EI formato estándar permite 

una terminaci6n más rápida y barata. 

dejando más tiempo para el cierre de las 

ediciones. 
EI cambio de formato no obtuvo consenso 

entre los companeros de la edición en 

espaõol, pero no nos es técnicamente 

posible mantener ediciones con formatos 

diferentes. Esperamos que ellos vean 

atendidas sus inquietudes cuando, junto 

con la nueva presentación de la revista en 

el número próximo y con el aumento de 

algunos centímetros, encuentren también 

un tratamiento mãs esmerado de los temas 

y una presentaci6n más atractiva, más 

acorde con los textos. 
En esta nueva etapa, que marca en cierto 

sentido nuestra madurez -trece aiios en el 

calendario de una publicación es más que 

adolescencía-. no es necesario recordar a 

nuestros lectores que esperamos la 

inspiraci6n, el apoyo y la fuerza de todos 

para seguir adelante. Las sugerencias. 

opiniones y, sobre todo.las criticas, serán 

siempre la mejor manera de estimularnos Y 

de permitimos continuar avanzando. 
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4 - tercer mundo 

DE LOS EXILIADOS 
MAPUCHES AL PAPA 
JUAN PABLO li 

N. <» R. EI Conse}o tl(fgenisla 
Mislonero <» Brasl( nos hizo 1/egSI 

la pr996n'8 C8l1a, que Alera dirigida 
ai Pape por e/ Corritl EX'8rior Ma
puche, oon sede en L.oncns. 
Su Sentlded: 

Somos un grupo de mapu
ches, forma~os parte de une 
minorfe Indígena ublcada en el 
Cono Sur de Am6rlca latina. 
Nuestros dereehos b4slcos a un 
desarrollo y vida lndependiente 
nos han sido arrebatados: 
nuestros territorios Invadidos, 
parte de nuestro pueblo anl· 
qullado, nuestra autonomia y 
autodeterminaclón ignorada, 
nuestras voces por Justicia de· 
soldas; pero adem4s hoy se nos 
niege el derecho de ser nosotros 
mismos y seguir si6ndo1o, 
mientras en la pr4ctlca nos re
ducen a la categoria de "ladrl· 
llos 6tlles" pare construir casas 
de otros. 

Nosotros, mepuches exili•· 
dos en diferentes pelses de Eu· 
ropa, Afrlca y Am6rlce (Argenti· 
na, Alemania, Argelle, Bélgica, 
Canadé, Francla, Holanda, ln• 
glaterra, Suiza y Suecia) hemos 
sido for1ados a este dolorosa 
situaclón como consecuencla 
dei golpe de Estado de 1973 en 
Chile. Como mapuches creyen· 
tes, muchos católicos, otros c:re· 
ventes de nuestra vlslón espirl· 
tual ancestral, nos permltlmos 
diriglrnos respetuosamante a Su 
Santlded, con ocaslón de su 
viaje pastoral a Chile y Argentl· 
na. Ouisi6ramos, en particular, 
que tuvlera presente la dram'1i· 
ca situaclón que vlvan actual· 
mente nuestros harmanos IndI• 
genes en Chile. 



Conscientes de quo a media
dos dei siglo posado, cuando 
,. 1epúblicas de Chile v Argen
rine, haclendo caso omiso de 
'n 1ratados entre la nación ma
puche y lo Corona espanola, se 
lfeparabon coordinadamente 
1 invadir la Araucanta y la Pata-
1onia, la "Revista Católica" de 
San1iago denunciaba: ,"Vemos 
1 la prensa descarada v abier
-amente pidiendo a los militares 
,irar en el territorio de la 

Araucanlo y consumar la tarea 
iOOminabte de la conquista, por 
!1 luerza de las armas. Esta 
oerración conmueve los nobtes 
, generosos corazoncs". En la 
ICtual situaclón que vive nues
·o pueblo, la lglesia ha actuado 
•n verias oportunidades v con
~nado sltuaciones arbitrarias e 
11ustas. Por esta razón, recono
itmos que vuestra lglesia lue y 
~ una voz de esperanza, justicia 
1libenad. 

La comunidad mapuche re
-~enta hoy alrededor de 10% 
l! la población chilena, es de
Ili, cerca de un mlllón de per
""ªs y en algunas províncias 
!ti sur, como Cautln, alcanzan a 
-~ de 70% de la población 
rural. Nuestro pueblo representa 
'10 de lo'$ componentes uen
~les dei p1oceso de mestizaje 
ue la población chilena ha co
·oado a lo largo de su historia. 
-esde el momento mismo de la 
<asi6n colonizadora, en el sl-

1/J XVI, la población mapuche 
.e compelida a un proceso de 
1egrac,6n y asimilación a ta 
llC1edad colonia l prlmero v 
~eriormente, on el siglo XIX, 
li República Chilena. 
Este proceso lntegracionlsta 
~ jalonado do injusticias: dis-
-minación (según ya fue de
•nciado por la Pastoral de los 
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Obispos Chilenos en 1968), des
po10 de tierras, legislac1ones 
abusivas. Uno de los corolarlos 
do este proceso ha sido la dillcil 
situación económica, social y 
cultural en que hoy se encuentra 
el Pueblo Mapuche; pérdida 
paulatina de nuestra identldad 
cultural, carencia de tierras y de 
recursos suficientes, carencia de 
asistencla técnica y creditícia, 
miseria generalizada y como 
consecuencia, obligados a emi{ 
grar a los centros más indus
trialiiados. para poder subsistir, 
y alll, confinados en condicio
nes inhumanas en barrios peri
féricos. pero además, social, 
cultural y racialmente discrimi
nados. 

Nuestro pueblo conoce hoy, 
ba10 el gobierno militar, uno de 
los momentos más críticos en el 
curso de este siglo XX. Todas 
las comunidades han sido divi
didas, contrariando nuestra 
forma de producción, estilo de 
vida y el sentimiento mayorita
rio de la población. Juridica
mente, se desconoce la existen
cla indlgena en Chile. Muchos 
de nuestros hermanos han sido 
amedrontados, arbitrariamente 
encarcelados, asesinados y 
obligados ai exílio. 

Frente a esta situaci6n de 
injusticias: 

Desearlamos que en las re
giones habitadas por mapuches 
y en los centros urbanos donde 
éstos representan un porcentaje 
importante, vuestra lglesia tu
viera en cuenta en sus labores 
proferenciales, social y pastoral, 
las condiciones de vida de las 
generaclones mapuches pre
sentes y futuras; 

Pedimos que vucstra lglesia 
atienda a la identidad cultural 
de nuestro pueblo en la pers-

pectiva de un desarrollo inte
gral, es decir, de un desarrollo 
de dimensión humana. 

Ouisiéramos que sus pasto
res se identificaran a6n más con 
las reivindicaciones económicas, 
sociales y culturales que la po
blación mapuche ha venido 
planteando a lo largo de este 
siglo. 

Pedimos a Su Santidad que 
interceda ante el gobierno mili
tar de Augusto Pinochet para 
que éste rectifique su polltica 
etnocida, manifestada clara
mente en los Decretos Ley 2568 
(marzo de 1979) y 2750, que fa
cilita la enajenaci6n de nuestros 
reducidos territorios y que ob
serve nuestro derecho inaliena
ble a la autonomia y autodeter
minación de nuestro pueblo. 

Finalmente, ai igual que to
dos los chilenos, deseamos el 
término dei exílio y el respeto 
pleno a los derechos individua
les y colectivos senalados en la 
Declaración de los Derechos 
Humanos de las Naciones Uni
das. 

DESDE: LAGOA SECA 

Me siento gratificado en en
contrar (en cuademos) asuntos 
dei Tercer Mundo abordados en 
su crude realidad ... Y no puedo 
dejar de citar en panicular el 
editorial dedicado ai gran Sa
mora Machel, después de su 
muerte. Un conjunto de anlcu· 
los que en cada número consti
tuye una verdadera lección de 
anti imperialismo. 

Alexandre Henrique Maia 
Machado - Lagoa Seca - Natal, 
flN, Brasil 
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Panorama Tricontinental 
NICAR AGUA 

H café y la deuda 

º
En pocas horas, l~s paí
ses centroamer,canos 

perdieron más de 700 millo
nes de dólares, ai fracasar en 
Londres en marzo pasado 
una reunión de la Organiza
tión Internacional dei Café 
K)IC), a partir de la posición 
~transigente de los repre
sentantes norteamericanos. 

La falta de acuerdos entre 
os países productores y 
nsumidores, en cuanto 
las cuotas de exportación, 

·epercutió inmediatamente 
'll el precio dei mercado in
~inacional, que vivió un 
erdadero desplome, alcan
!Andose los precios más 
,ajos de los últimos cuatro 
ilios. En su mejor momen
u, en 1986, la cotización dei 
·ramo de oro fue de 250 
16lares por quintal, estando 
li precio actual por debaJo 
~los 105 dólares. 
Nicaragua, que ya había 

iogrado colocar 53% de su 
1oducción total a precios 

E
s, es el pais centroameri
o menos perjudicado por 
calda. Sin embargo, se
cálculos oficiales , 24 

ilfones de dólares menos 

~

rarán en las arcas dei país 
a vez culminadas las 
ntas. 

Se estima que Honduras 
derá 168 millones de dó

,es, Costa Rica 130, en 
\llto que EI Salvador y 

Guatemala no menos de 200 
millones cada uno. 

que la deuda de Nicaragua 
es actualmente de 5.260 
millones de dólares, esti
mándose que en 1987 el pa
go dei servido no seria infe
rior a 200 milfones de dóla
res. 

Pocos días después dei 
fracasado encuentro en la 
capital británica, las autori
dades nicaragüenses hicie
ron público un llamamiento 
instando a la creación de un 
Frente Latinoamericano de 
Productores de Café, que de 
manera urgente sea capaz 
de concertar una nueva reu
nión entre productores y 
consumidores para restable
cer el sistema de cuotas. 

Esta iniciativa debe estar 
dirigida a nivel de "países 
latinoamericanos, africanos 
y asiáticos productores de 
café, para hacer de inme
diato un Uamado a un nuevo 
esfuerzo negociador", ante 
la "ya crítica situación de di
visas que tienen nuestros 
países". 

la pérdidas calculadas 
para la subregión por el 
desplome violento dei precio 
dei café dibujan un panora
ma aún mucho más sombrio 
con respecto a las posibili
dades dei pago de la deuda 
externa. 

Según cálculos globales, 
Centroamérica tiene actu;il
mente una deuda externa de 
17.000 millones de dólares, y 
el análisis de las cifras dei 
informe económico prelimi
nar de la Cepal senala que el 
pago de los servicios de la 
deuda, incluídos utilidades e 
intereses, fue durante 1986 
superior a los mil millones 
de dólares. 

La misma fuente calcula 

Manai:ua: Ortega en la reunión 
rei:ional de µroductores de cafê 

la caída de los precios 
internacionales de las mate
rias primas1 la reducción de 
las cuotas para los produc
tos centroamericanos en el 
mercado estadounidense 
-que para Nicaragua es total 
desde el embargo económi
co decretado el 12 de mayo 
de 1985-, as! como las me
didas proteccionistas de 
Europa Occidental y Japón, 
son algunos de los agra
vantes que fortalecen la tesis 
de la imposibilidad dei pago 
de la deuda externa. 
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ANGOLA 

Maniobras 
de EEUU en la 
frontera 

D Aproximadamente 600 
boinas verdes de las 

Fuerzas Especiales de Esta
dos Unidos realizaron a 
comienzos de abril manio
bras conju ntas con el ejér
cito de Zaire en la província 
de Shaba, cerca de la fron
tera con Estados Unidos. Se 
trata dei primer ejercicio de 
ese tipo realizado por fuer
zas de los dos países en los 
últimos cinco anos. EI lugar 
elegido reviste una impor
tancia critica, en virtud de 
que es por esa región que 
transitaron recientemente 
cargamentos de armas y 
municiones norteamericanas 
para el grupo contrarrevolu-

cionario Unita, apoyado por 
Sudáfrica. 

Las maniobras militares 
conjuntas y el tráfico de ar
mas para la Unita se con
centran en torno de la base 
aérea de Kamina, a poco 
más de 20 kms dei centro de 
la ciudad de Lumumbashi y 
a menos de 100 de la fron
tera de Angola. Esta base es 
considerada estratégica por 
su importancia como punto 
de apoyo a las acciones mi
litares clandestinas contra la 
región norte dei territorio 
angolano. La primara infor
mación concreta sobre el 
uso de Kamina como punto 
de tráfico clandestino de 
armas para las bandas ar
madas apoyadas por Sudá
frica surgió a comienzos de 
febrero con un artículo pu
blicado en el New York Times 
por el repórter James Broo
ke. EI corresponsal dei pe
riódico norteamericano 

-------• ZAIRE . .;-,', -,;., 

La base aérea de 
Kaminaestá 

situada 20 km aJ 
noroésle de 

Lubumbas hi. Las 
flechas indican los 

lugares de la 
fronlen por donde 

eotró a Angola el 
material logls tico 

para la Unita. 

--~-~ 
SHABA 
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mencionó la participación de 
la Agencia Central de lnteli
gencia (CIA) en el apoyo a la 
Unita en el norte de Angola. 

EI interés dei Pentágono 
por la base de Kamina se 
intensificó a partir de 1985, 
cuando la Usaid comenzó 
a financiar provectos de re
cuperación de carreteras en 
la província de Shaba, espe
cialmente a lo largo de la 
frontera con, Angola. EI pro· 
yecto, que de acuerdo con la 
versión oficial estaria desti
nado a facilitar el transporte 
de la producción agrlcola de 
la región, mostró bien 
pronto características un 
tanto curiosas. Ya se habili· 
taron cerca de 1 .500 kilóme· 
tros de carreteras, pero en 
lugar de unir a las aldeas 
alejadas con los centros ur· 
banos, corren todas parale· 
lamente a la frontera. Por 
ese motivo, los raros perio· 
distas autorizados a visitar el 
área afirmaron que las ca· 
rreteras sirven a fines mili ta· 
res y no económicos. En di
ciembre de 1985, el New 
York Times divulgó un do· 
cumento secreto dei Oepar· 
tamento de Estado donde se 
sugeria ai presidente Ronald 
Reagan la liberación de una 
partida de 20 millones de 
dóla res para reforma y arn· 
pliación de la base de Karni, 
na. 

La base tiene dos pistas 
de 2 .300 metros, capaces de 
recibir aviones de gran por· 
te. En julio dei ano pasado, 
un grupo de periodistas bel· • 
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qas estuvo en Kamina e in· 
formó que a lo largo de la 
pista exislian enormes pilas 
de caias con material bélico 
norteamericano recubier tas 
ron lona. Los periodistas 
oelgas estaban acomparian· 
do ai ministro de Defensa de 
su pais, E. De Donnea, quien 
ai visitar Zaire sugirió la 
t1eación de una Fuerza Afri· 
cana de Acción Rápida, con 
sede en Kamina. La ldea no 
es nueva; mencionada por 

HONDURAS 

~I precio de una 
guerra ajena 

D Mlentras las noticias 
procedentes de Hon· 

tras se centran en las acti· 
, dades militares de los 
'contras" nicaragüenses, la 
orensa presta poca atención 
? la amenaza dei hambre 
·ue se cierne sobre la región 
nendional dei país, donde 
11illares de campesinos han 
ido desplazados de su tierra 
xir los mercenarios. Fuen· 
:is dei gobierno hondurerio 
admiten que 405 mil perso· 
'as se ven afectadas por la 
;scasez de alimentos, y la 
"ítad de ellas no satisface 
1quiera sus necesidades 
'llâs elementales de subsis· 
nc,a. Docenas de niríos 

'esnutrídos provenientes de 
!Sa ãrea llenan hospitales 
!leluso en lugares tan leia· 
·~ como la capital, Teguci· 
·.;lpa. "Son los más afortu· 

'.987 - Abril - nº 96 

primera vez por el ex presi· 
dente de Francia, Valéry 
Giscard D'Estaing, cuenta 
entre sus partidarios ai ac· 
tual primar ministro Jacques 
Chirac. 

Observadores diplomáti· 
cos en Africa afirman que 
Zaire debe convertirse en el 
primer aliado político y mi
litar de Estados Unidos 
cuando el régimen dei apar· 
teid sea sustituido por un ré· 
g,men de mayorla negra en 

Sudáfrica. La intensificación 
de las operaciones militares 
norteamericanas en Shaba 
parece también indicar que 
el Pentágono tiene interés 
en ampliar las maniobras de 
desestabilización en el norte 
de Angola donde, ademâs 
de los diamantes, estân 
también los principales po· 
zos de petróleo que generan 
cerca de 85% de las divisas 
de esta ex colonia portugue· 
sa en Africa. 

Fronlern nicorngilensc-honclurefto: cos toso moteriol bélico 

nados, la mayoría no puede 
costearse el pasaje de ómni
bus a la capital, ni los 50 
centavos de dólar de una 
consulta médica", comenta 
Judith Castigo, encargada 
dei ala de los desnutridos en 
el principal hospital de Te
gucigalpa. "Los demãs -a· 
grega- mueren en sus ca· 
sas". Entre los niríos inter· 
nados en ese hospital la 
mortalidad por desnutrición 
es de 20 a 25 por mes. 

Raúl Corriveau, el arzo· 

bispo dei distrito de Cholu· 
teca, denuncia la negativa 
dei gobierno en reconocer la 
severidad de la crisis y des· 
cribe: "hemos presenciado 
escenas de miseria sin pre· 
cedentes, ntnos con los 
vientres hinchados, ancianos 
que parecen cadáveres, 
mujeres y niríos mendigan
do por comida, hombres 
hambrlentos deambulando 
por el poblado en busca de 
traba10". 

En noviembre dei ano ..., 
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pasado, cuatro mil campesi
nos marcharon sobre la ca
pital exigiendo que el go
bierno declarase estado de 
emergencia. Los manifes
tantes acusaron ai gobierno 
de rnostrarse más interesa
do en la adquisición de cos
toso material bélico que en 
tornar iniciativas para corn
batir el harnbre. 

EI presidente Azcona se 
negó a atender las solicitu
des de los labradores. Roge
lio Ortega, funcionario dei 
Ministerio de Planearniento 
encargado dei problema, lo 
atribuyó a la sequfa y senató 
que los campesinos dei sur 
siempre hablan sido pobres. 
"Este ano la situación será 
un poco peor, pero no mu
cho", aseguró. 

Surinam: 
reprimen 
estudiantes 

Continuaban en marzo 
las protestas estudiantiles 
en Surinam, que hablan 
comenzado el 18 de fe
brero, con manifestaciones 
contra la escasez de ali
mentos, y las constantes 
interrupciones de energia 
eléctrica provocadas por 
atel'ltados insurgentes, que 
danaron las líneas dei ser
vicio por varias semanas. 

Dos d[as después de 
que se iniciaron las pro
testas, algunos miembros 
de las fuerzas armadas in-
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De acuerdo con el go
bierno, hay sólo 39 mil fami
lias pasando hambre y 30 
mil ya fueron atendidas con 
donaciones de alimentos. 
Pero Emitia González, uno 
de los labradores favoreci
dos, replica que su familia 
recibe por mes trigo sufi
ciente para dos dias. 

Si bien es cierto que la 
sequla arruinó las cosechas 
de la región sur, el problema 
esencial no es la falta de 
alimentos. Otras regiones 
dei pais han tenido cosechas 
abundantes. En 1986, el go
bierno anunció que Hondu
ras era autosuficiente en 
granas. Y hoy, el propio Mi
nisterio de Planeamiento 
asegura que la cosecha de 
frijoles fue "tan buena que 

gresaron a los recintos es
tudiantiles y golpearon a 
varios ninos, incluyendo 
algunos que no participa
ban en las manifestaciones. 

Las autoridades asegu
raron que los estudiantes 
provocaron a los soldados, 
y suspendieron los cursos 
por dos dias adicionates. 
Las clases deblan reiniciar
se el pasado 25 de febrero. 
Sin embargo, la actuación 
de las autoridades provocó 
mucha ira, as! como otra 
posterior suspensión de los 
cursos por una semana 
más, mientras grupos es
tudiantiles y docentes ne
gociaban con el gobierno. 

Las conversaciones con-

exportamos 2.000 toneladas 
a EI Salvador". Pero si en 
Honduras hay alimentos su
ficientes, los campesinos no 
tienen dinero para com
prarlos. 

EI Dr. Juan Almenares, 
médico encargado de inves
tigar la desnutrición por 
cuenta de la Universidad 
Nacional denuncia que el 
gobierno de Azcona "pre
fiere llevar adelante su 
guerra con Nicaragua antes 
que atender las necesidades 
de su pueblo". Almenares 
recuerda que Honduras re
cibe más de 200 millones de 
dólares de Estados Unidos, 
y pregunta: lPOr' quê no se 
destina parte de ese dinero a 
la ayuda a los pobres? 
Pac:lflc News Service 

cluyeron con un acuerdo 
para el reinicio de las ela· 
ses, pero los estudiantes 
insisten en que s~ lleve a 
cabo una investigación dei 
incidente en que intervi
nieron tas fuerzas armadas 
y que se castigue a los res
ponsables. / 

Surinam- (ex colonia 
holandesa 'dei Caribe) en
frenta graves problemas 
pollticos y económicos. En 
1983, tres anos después de 
un golpe militar, Holanda 
suspendió la ayuda eco· 
nómica prometida a Para· 
maribo según un tratado 
firmado cuando el territo· 
rio obtuvo su independen· 
eia en 1975. 
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ARGENTINA 

Un gasoducto 
en cuestión 

D La adjudicaci_ón direc~a 
a un consorcio argenti

no-mexicano de las obras 
dei gasoducto Loma La La
ta-Buenos Aires, una de las 
'l'layores obras encaradas 
cor el gobierno dei presi
jente Raúl Alfonsín, está 
endo sometida a una dura 

orueba por la oposición po-
tica parlamentaria que 
vestiona el mecanismo de 
ld1udicación dei contrato 
)aCtado. 

EI gasoducto permitirá 
~aer desde el yacimiento de 
.orna La Lata, en la surena 
rovincia de Neuquén, hacia 
uenos Aires, pasando por 
puerto atlántico de Bahia 

!anca, un surninistro adi· 
onal de gas natural dei or
:en de los ocho millones de 
·etros cúbicos diarios para 
capital argentina. 
La obra fue adjudicada en 

'brma directa a un consorcio 
~genHno-mexícano de em
resas privadas, que reali
Jrán los trabajos por una 
~ma de 565 millones de 
Jstrales (aproximadamente 
~ millones de dólares es
Jdounidenses). 
Existe un reconocimiento 

r-neral acerca de la impor
·ncia dei proyecto y de la 
~es1dad de que el mismo 
'econcrete en el menor pla-

posible, porque ello per
llirá una adecuada utiliza-
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Com•cnio con i\t~xico crea lropir1os ai J!Ohierno argentino 

ción de los recursos de gas 
que Argentina posee y que, 
en gran medida, se desper
dicii:n actualmente a pesar 
de existir necesidades de 
consumo. 

A comienzos de 1986, el 
gobierno argentino, a través 
de la Secretaria de Energia, 
llamó a una licitación para la 
adjudicación de los trabajos. 
Dicho lla1TJ,ado rue cuestio
nado por la Unión Argentina 
de Constructores, objetando 
que no se cumplía con los 
plazos previstos por la ley. 

E n una posterior reacción 
dei gobiemo, y Iras un re
cambio de funcionarios en la 
Secretaria de Energia, el 
llamado a licitación íue 
anulado. 

lnmediatamente, el go
bierno de Alfonsin decidió la 
adjudicación directa de la 

obra ai consorcio argentino 
mexicano. 

Sin embargo, algunos re
presentantes opositores en 
el Congreso llaman ahora la 
atención sobre el hecho de 
que en el consorcio benefi -
ciado por la adjudicación 
directa figura como una de 
las contrapartes argentinas, 
la empresa Techint. EI re
presentante dei grupo Te
chint, Roberto Sanmartino, 
es además presidente de la 
Unión Argentina de Cons
tructores que en su mo
mento cuestionó la licitación 
posteriormente anulada. 

Algunos legisladores de 
la principal fuerza de oposi
ción, el peronismo, estarfan 
preparando una interpela
ción ante la Comisión de 
Energia de la Cámara Baja 
dei Congreso, para que el ~ 
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gobierno aclare los términos 
dei contrato con el consorcio 
argentino-mexicano respon
sable de la obra. 

Se cuestiona, entre otras 
rosas, Ja falta de iníorma
ción oficial precisa sobre los 
términos dei acuerdo, a lo 
que voceros oficiales res
ponden diciendo que los 
puntos dei mismo se cono
cerán una vez que el Presi
dente firme el decreto res
pectivo. 

Más afiá dei procedi
miento de adjudicación di
recta, los opositores ponen 
en tela de juicio otros ele
mentos como la escala de 
premios incluida en el con
trato. 

Según estas fuentes, en el 

caso de que la obra se en
tregue antes de 15 de mayo 
de 1988, los constructores 

SAHARA OCIDENTAL 

EI Polisario 
ataca 

D Los violentos enfrenta
mientos que tuvieron 

lugar a fines de febrero en 
una zona neurálgica dei Sa
hara Occidental, entre com
batientes dei Frente Polisa
rio y el ejército de Marrue
cos, reactualizan la olvidada 
guerra que se libra desde 
hace once aiios en esa ex 
colonia espariola. 

Por primera vez después 
de 1985, el estado mayor dei 
ejército marroquí de ocupa-
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recibirán un premio do 5 
m11lones de dólares, pero si 
la construcción se adelanta 
en diez semanas a esa fecha, 

la bonificación ascenderia a 
18 millones de dólares. 

EI cuest1onam1ento ai 
respecto radica en si se jus
tifica una inversión de tal 
monto por un adelanto, se
gún se dice, "exiguo" en el 
tiempo de entrega de la 
obra. Sobre todo, se agrega, 
si se tiene en cuenta que 
para la licitac,ón de la obra 
se demoró tres aiios. 

Desde el sector oficial se 
argumenta que la adjudica
ción directa se inscribe en el 
marco dei convenio de coo
peración recientemente fir. 
mado con México y que por 
lo tanto no se requiere licita
ción. 

En términos políticos y 
económicos el gobierno está 

ción de ese territorio reco
noció oficialmente que sus 
tropas rechazaron un "ata
que masivo" dei movi
miento saharaui en las loca
lidades de Farsia y Mahbes, 
esta última a solamente 30 
kilómetros de la frontera con 
Argelia. 

EI Frente Polisario sos
tiene que el combate abarcó 
un radio de 30 kilómetros, y 
que intervinieron 500 solda
dos marroqules apoyados 
por un importante número 
de aviones. Varios periodis
tas que recorrieron la zona 
vieron una importante can
tidad de material de guerra 

dispuesto a defender et con
venio, esgrimido como una 
de las importantes realiza
ciones concretas dei pro
grama de cooperación bina
cional entre México y Ar
gentina, que hasta el mo
mento no logró otros de
sarrollos significativos. 

De sufrir trop,ezos este 
contrato, otros acuerdos 
comerciales con México se 
verlan afectados, perjudi
cando la estrategia de inte
gración planificada por el 
gobierno de Buenos Aires. 

Entre las mercaderlas que 
Argentina pretende vender a 
México, como parte dei 
acuerdo por la ad1ud1cación 
dei gasoducto, se incluye 
material militar, especial
mente los llamados Tanques 

Argentinos Medianos nego
ciación que se encuentra en 
curso. 

destruido. La contraofensiva 

dei Polisa rio coincidió con el 
11~ aniversario de la Répu· 
blica Arabe Saharaui Demo- f 
crática (RASD), creada el 27 
de febrero de 1976 por el 
movimiento independentista ~ 

en la zona liberada dei Sa· :e 
hara. 

La proclamación se pro· ~ 
dujo tres meses después que .é 

el ejército espariol abandonó 1 

el pais, que ocupaba desde I! 

los últimos anos dei sigfo 
pasado, para ser mmedia· 
tamente suplantado por rni· 
les de soldados de Marrue· 
cos. La intervención marro· ; 

qul generó un 
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cada pocos kllómetros. 

Poresa razón, el Polisario 
!ue perdiendo terreno y du
rante dos arios, según lo re
conocen sus propios res
~onsables, tuvo muchos 
problemas para proseguir 
en su lucha en las zonas po
bladas. forzado a batirse 
,isladamente, con poco 
exito militar y prooagandís
'ICO. 

Recientemente, el Secre
tario General de las Nacio
nP.s Unidas, Javier Pérez de 
Cuéllar. así como el presi
dente de la OUA para este 
iõo, el jefe de Estado dei 
Congo Sesso Nguesso, rei
.. raron la necesídad de con
.-ocar el referéndum de au
todeterminación en el Sa
llara Occidental, ai recibir a 
Mohamed Abdelaziz. Se
tretario General dei Polisa-

CH ILE 

~bispo amenazado 
~e muerte 
O EI mensaje fue escueto 

pero claro: "Si sigue la 
Política en la lgles,a, vas a ir 
avisitar a San Pedro". Esta
'la dirigido a monserior 
'.arlos Camus, obispo de Li
nares, 400 kllómetros ai sur 
de Santiago, y llevaba la 
'rma dei comando "Rolan
jc, Matus". 

EI nombre elegido no 
deJa dudas en cuanto a la fi. 
ac1ón ideológica de los pre

r mtos m1embros dei grupo 
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Tropas sahornuis: ataque masivo en Farcia y Mahbes 

rio y presidente de la RASO. 
Después de once arios de 

enfrentamientos armados, 
con miles de muertos y pri
sioneros en uno y otro ban-

Matus fue un terratemente 
derechista muerto en 1971, 
acérrimo opositor ai gobier
no de la Unidad Popular. 

EI 8 de marzo, 24 horas 
antes de la amenaza, el pe
riódico conservador "EI 
Mercurio" habia publicado 
declaraciones dei obispo 
Camus contrarias ai régimen 
dei general Augusto Pino
chet y favorables ai Frente 
Patriótico Manuel Rodriguez 
(FPMR) 

E! diano preguntó ai reli
gioso quê castigo merece
rlan los insurgentes que en 
setiembre de 1986 atentaron 
contra Pmochet y causaron 

do, esa proposición de la 
ONU y la OUA aparece co
mo la única salida posible. 

José Antonio Vera. 

la muerte de cinco de sus 
guardaespaldas, a lo que 
Camus respondió: 

"Yo diria que desde el 
punto de vista moral, no tie
nen tanta culpa. Para ellos, 
desde el punto de vista mi
litar, es un êxito que habien
do tanta custodia haya podi
do ocurrir una escaramuza 
como esa. EI presidente Pi
nochet dijo que estaba en 
guerra con el marxismo y la 
caravana iba armada. Se ar
riesgaron bastante. Yo creo 
que cuando se estudie eso 
como un episodio de guerra, 
tal vez van a ser héroes". 

EI prelado sostuvo. en li> 
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cambio, que "ai torturador 
que tiene ante si a una per
sona totalmente desarmada, 
no le veo ningún herolsmo". 
Agregó que no aplicaria un 
JUICIO benevolente, por 
ejemplo, con los todavia 

anónimos homicidas de tres 
militantes comunistas se
cuestrados y degollados en 
Santiago a comienzos de 
1985 .• 

AI día siguiente de la pu
blicación de su entrevista en 
"EI Mercurio", el o bispo 

la conexión 
caribeiia 

La St. Lucia Airways se 
encuentra en el centro de 
una aguda controversia, 
acusada de haber sido uno 
de los medios de trans
porte más importantes en 
el suministro de armas 
norteamericanas a los 
mercenarios antiguberna
mentales que operan en 
Angola y ai gobierno de 
lrán. 

la empresa aérea, que 
fue creada hace 11 a rios 
para transportar pasaj~ros 
entre los dos aeropuertos 
de la isla cariberia de Santa 
lucía, está actualmente 
bajo investigación de las 
autoridades, que intentan 
determinar si hubo viola
ción d~ las leyes locales 
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Camus formuló nuevas de
claraciones, recogidas por 
los semanarios "Apsi" y 
"Hoy", en las que puntualizó 
que "estos 13 anos de go
bierno militar son una ver
güenza nacional", comparó 
a Pinochet con Hitler y ase
guró que "cuando se escriba 
la historia de Chile, estos 
anos de dictadura van a ser 
los más negros de todos". 

La postura dei religioso 
causó revuelo en círculos dei 
gobierno, sobre todo por 
producirse poco antes de 

mediante la falsificación de 
declaraciones aduaneras. 

EI gobierno de la isla 
verificó que aviones de la 
empresa realizaron vanos 
vuelos desde la base aérea 
de Kelly, cerca de San An
tonio, Texas. a Cabo Verde, 

la visita dei Papa Juan Pablo 
li a Chile. 

Chile: anos negros 

y desde alll a Zaire, país 
que apoya la UNITA. Estos 
vuelos transitaron por 
Santa Lucla para el abaste· , 
cimiento de combustible y 
sus documentos de vuelo 
declararon que llevaban 
"carga general". 

nrc-/nc..r 
Una doble sigla que corresponde a una 
expresión cada día más comun 

Nuavm Tccnolog1as de Comunicoc:ion 
Nsw Cot!vnunicotion Tedlnologics 

IPN.. edita en ~ e inglt'!> Cato l,,ro,molÍ\IO 111-
mestral. con el p,opo51to de ,nc:rementilr e1 ,ntercam· 
l:llO y cfttusion de infonnacton Norte wr en el he· 
mslerloAmencNIO 

tP/11. c~m,o o,, Estucl~ soai~ Cutrura f r~,w,.,c,onat 
AlJ Po.t.,11270031 um~ 27 Pe,u 



Editorial 

Deuda externa: 
un problema político 

En 1982, cuando México se vio ante la 
imposibilidad de cumplir con los pagos de 
su deuda externa, la crisis se puso de 
manifiesto ante la opinión pública. Desde 
entonces, el problema se ha mantenido 
sustancialmente intacto, ya que los palses 
más endeudados dei Tercer Mundo siguen 
enfrentando un compromiso que no pueden 
solventar y sus interlocutores, los grandes 
bancos, continúan sin ofrecer soluciones 
aceptables. 

De alll que el 20 de febrero ultimo, cuando 
Brasil se vio obligado a decretar la moratoria 
de los interesses de su deu da, el dilema 
volviera a presentarse en toda su magnitud. 
Los actores de este problema son los países 
endeudados, los bancos acreedores y sus 
gobiernos, y los organismos multilateralas 
de crédito. Todas estas partes son 
oorresponsables no sólo dei origen de la 
deuda, sino también de las condiciones que 
1a agigantaron, redujeron la capacidad de 
pago de los países contraventes y postraron 
sus economias mediante rlqidos programas 
de ajuste. 

Por lo tanto, todos deberlan ser 
oorresponsables también de la solución, lo 
que implicaria la distribución de los costos 
con la finalidad de ofrecer condiciones que 
laciliten una salida ai endeudamento que sea 
compatible con el crecimiento económico. 
Por el contrario, las fórmulas manejadas 
hasta ahora han consistido en negociacones 
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que por un lado preservaron los elevados 
beneficies de los bancos y, por el otro, 
otorgaron concesiones menores a los 
deudores. De esta manara, no disminuyó 
sino que aumentó el monto de los 
préstamos, configurando un circulo vicioso. 
Esta visión unilateral dei problema, 
consistente en sacar todo el provecho 
posible y en tratar de ganar tiempo, no 
parece realista a más largo plazo, pues 
legitima las proposiciones alternativas, que 
van desde la imposición de fórmulas 
unilaterales hasta el desconocimiento de la 
deuda. 
Los palses endeudados han llegado a la 
convicción de que resulta económicamente 
imposible proseguir los pagos con las 
fórmulas en vigor, pero no han encontrado 
aún la fuerza para imponer condiciones 
diferentes que dificilmente serân viables si 
no se deciden a actuar conjuntamente. 
La deuda es un problema antiguo, pero fue 
controlable por las partes hasta princípios de 
la decada dei setenta. A partir de entonces, 
los grandes bancos, previstos de 
abundantes disponibilidades, ablandaron las 
condiciones de los prêstamos, cuyo monto 
se incrementó notablemente. 
Los créditos comerciales estân sujetos a 
intereses variables, que eran relativamente 
bajos en el momento en que se concedieron. 
Con posterioridad, Estados Unidos atravesó, 
por un período inflacionario y elevó los tipos 
de interés en modo inusitado. 
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Editorial 

Esta medida adoptada en el centro dei 
sistema capitalista tuvo un efecto 
multiplicador sobre la deuda dei Tercer 
Mundo, que pasó de 567 .000 millones de 
dotares en 1980 a mas de un billón de 
dólares en 1986 (1.035.000 millones). Por 
ello, el gobierno de Estados Unidos se 
convirtió en corresponsable de este proceso. 
Lo mismo cabe decir de la recesión 
originada en Estados Unidos, cuyos efectos 
se propagaron ai conjunto de la economia 
mundial. Los mayores perjuicios los 
sufrieron las naciones subdesarrolladas, 
pues la menor demanda de sus productos 
primarias implicó un drástico descenso de 
sus precios y por lo tanto de los ingresos de 
sus exportaciones. 
En el pasado, asi como las recesiones tralan 
aparejada la caída de los precios de las 
materias prímas, los posteriores perlodos de 
recuperación se caracterizaron por la 
reanimación de la demanda y por lo tanto de 
los precios. · 
Pero el último período posrrecesivo puso en 
descubierto una nueva tendencia de las 
economias de los países industrializados, 
caracterizada por mantener una baja 
demanda de materias primas. 
Varios son los factores que influyen en esta 
mudanza: en el âmbito industrial, van desde 
innovaciones tecnológicas que economizan 
materias primas, hasta la extensión de 
sustitutos. AI mismo tiempo, los sectores 
que se expanden en las economias más 
avanzadas no son ya los tradicionales 
productos industriales con consumo elevado 
de materias primas, sino sectores como la 
informática y otros ramos de alta tecnologia 
que requieren escasos materiales. Por su 
parte, también el sector de los servicios 
crece constantemente en estas economias. 
Este nuevo perfil de la demanda configura 
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un fenómeno no coyuntural, sino 
estructural. Esta es la causa de que después 
de la última recesión, mientras se 
recuperaban la demanda y los precios de las 
manufacturas, los precios de las materias 
primas, que conforman la mayor parte de 
las exportaciones dei Tercer Mundo, 
siguieran en descenso. 
Como se ve, las responsabilidades que han 
infl~do la deuda y han reducido 
grandemente la capacidad de pago de los 
palses endeudados, a estos les son ajenas. 
Por anadidura, las condiciones 
internacionales tienden a prolongar un 
cuadro adverso a sus economias. En ese 
contexto, el servido de la deuda esta más 
allá de las posibilidades de aquellos palses. 
Sólo el pago de los intereses se lleva desde 
un tercio hasta la mitad de las exportaciones 
de las naciones afectadas y en algunos casos 
incluso supera esa cantidad. En 1986, el 
servicio de la deuda gravó sobre 71 por 
ciento de las exportaciones argentinas, 42 
por ciento de las venezolanas y 41 por ciento 
de las brasilenas. 
EI caso de Brasil es ilustrativo. Su deuda 
asciende a 108.000 millones de dólares y, en 
los últimos cinco anos, realizó pagos a sus 
acreedores por 55.000 millones de dólares, 
sin reducir el monto dei principal. 
Esto significó que durante esos anos el pais 
tuvo que hacer un esfuerzo considerable 
para generar un ingente saldo en su 
comercio exterior. A comienzos de 1987, el 
saldo externo disminuyó y colo~ó a Brasil 
ante la imposibilidad de continuar pagando 
simultâneamente los intereses de su deudav 
sus importaciones indispensables. En 
consecuencia, debió suspender los pagos de 
los intereses. 
Como Brasil, los demás países endeudados 
están esforzándose desde hace varios anos 



par expandir las exportaciones y comprimir 
11s importaciones. Estas naciones 
iubdesarrolladas y por lo tanto necesitadas 
le recursos para invertir en el desarrollo, se 
~n convertido en exportadoras netas de 
:apitales. 
Esconcebible que esta situación prosiga sin 
:ambios sustanciales? Para seguir con el 
!jemplo de Brasil, en cinco anos más habrla 
iagedo una suma equivalente ai total de su 
~uda, sin que esta disminuyese, y se 
11COntrarla condenado a seguir dedicando 
ili porcentaJe importante de sus 
!Xportaciones a los intereses. 
frente a esta perspectiva, los bancos sólo 
~n formulado hasta hoy concesiones 
iequenas que en definitiva tienden a 
eegurar la continuidad de pagos que de 
~o modo no serlan posibles. 
~experiencia ha probado que la 
»rresponsabilidad sobre la deuda no ha 
;jo tomada en cuenta y que todo el peso 
lll problema es descargado sobre los países 
~dos. Luego, ellos mismos tendrlan que 
~ar las condiciones para superar un 
iema que amenaza su futuro. 
lituralmente, eso sólo será posible si los 
lhes se coordinan en un frente compacto; 
~oasl podrfan imponer condiciones 
ld'tealmente diferentes a las actuales. Hasta 
momento se han realizado consultas entre 
•nationes endeudadas, especialmente 
intro de America Latina, pero no se ha 
risiderado aun la negociación conjunta por 
-.dio dei llamado "club de deudores". Los 
llliernos interesados han dicho que cada 
llatiene realidades especificas, de alll la 

idad de discutir por separado. ~ esto es válido mi entras estén en juego 
~aciones técnicas entre deudores y 
Deedores. 
verdad el problema de la deuda hace 
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tiempo que ha dejado de ser un asunto 
técnico. Es el principal problema nacional de 
los palses afectados y solo puede ser 
encarado a nivel político. 
EI principio de la corresponsabilidad y la 
consiguiente distribución de los costos, en 
efecto, trasciende el âmbito de las 
negociacones entre banqueros y delegados 
gubernamentales. Debe ser asumido por los 
gobiernos endeudados y planteado 
conjuntamente ante los gobiernos de los 
palses indutrializados y los organismos 
multilaterales. Sólo una vez impuestas las 
nuevas condiciones, las discusiones podrán 
regresar a la esfera técnica. 
Esta parece ser la única salida posible. Las 
negociacones por separado no son realistas 
porque, por una parte, entran en el juego de 
la banca y, por el otro lado, ante la 
imposibilidad de incumplimiento por parte 
de un pais aislado, lo exponen a presiones y 
sanciones que no serían viables en el caso 
de un conjunto de palses, que deben más de 
un billón de dólares y podrfan hacer estallar 
la mayor crisis de la historia bancaria. Cabe 
agregar que, aunque una gran parte dei 
endeudamiento reside en América latina, 
también aflige a otros países dei Tercer 
Mundo. Dei total de la deuda, 41 por dento 
le corresponde a Latinoar:!lérica y el resto a Asia y Africa. Entre los mayores deudores 
figuran Filipinas y Nigeria. 
Por ello, aunque la iniciativa de la 
coordinación deberla partir de América 
Latina y de sus organismos regionales, la 
eficacia de esta fórmula dependerá de que 
logre englobar a todos los palses afectados. 
Por último, tanto las condiciones de acceso 
ai crédito externo cuanto su costo estãn 
vinculados a este tema e interesan en mayor 
o menor grado a todos los palses 
subdesarrollados. • 
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DEUDA EXTERNA 
La suspens1on dei pago de 
los intereses de la deuda 
externa anunciada por el 

presidente de Brasil. 
José Sarney, se torná un 
tema internacional. Desde 

Fidel hasta la derecha 
latinoamericana, pasando 

por Alan Garcia y 
Raúl Alfonsín. cada uno 
mterpreta la decisión a 

su manera 



La unidad de los 
latinoamericanos 

Las represalias de los banqueros y las amenazas de 
los acreedores pueden perder su eficacia anterior y 

estimular la resistencia conjunta de los deudores 

L 
a primcra noticia de la suspcnsión dei 
pago de la deuda externa brasilefia fue 
trumitida a la XI Reunióo de la Conu

Pennanente de los Partidos Políticos de 
rica Latina y el Caribe (COPPP AL), ccle-

eo Lima, por el delegado del PMDB bra-
6o, Mareio Moreira 
es, subsecretario de 

· nes Intemacio
dcl gobicmo de 

de Janeiro. La in
"ón era todavfa 
isa: no se sabfa si 

' l,Í -- ,,r, 

que gobiema Panamá, llevaban a la Conferencia 
amplia representatividad política y expcriencia 
en la vida pública. 

La propia reunióo se vio marcada por ciertas 
d1ferencias coo relación ai pasado. La COPP
p AL fue fundada en una reunión en la ciudad de 

Oaxaca, en México, el 
12 de octubre de 1979, y 
recibió un fuerte im-
pulso dei gobiemo de 
López Portillo quien, 
enfrentando a Es
tados Unidos, se 
escudaba en sólido apo
yo dei resto dei conti

suspcns16n era por 90 
jlas o por tiempo inde
~. pero el pro
~ dei plazo no re
li;> el 1IDpacto que la 
~ncausó. 

-1 ff' 
~ I J 

nente. "Ustedcs son 
nuestra lfnea de frente, 
pero no se olviden: la 
retaguardia que los res
palda somos nosotros, 
desde La Habana a Tri
nidad-Tobago y desde 
Guatemala hasta la Pa
tagonia", le dijo una vez 
a Gustavo Carbajal, en
tonces presidente dei 

Cerca de 30 partidos 
20 países participaban 
la reunión, algunos de 

actuaJmentc en el 

AI . 
~ (, 

~ 
ierno. Delegados 

el presidente pc-
Alan Garcfa. el 

sandinista 
Borge, el ex can-

colombiano Apoli-
Dfa.i Callejas, el diputado argentino Oscar 
, el ex canciller chileno Clodomiro Al
ei cancilJer boliviano Guillermo Bedre

el general Í..lber Sercgni, dei Frente Amplio 
yo, Rómulo Escobar Bethancourt, presi

~ dei Partido Rcvolucionano Democrático, 
-Abril- n!? 96 

Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de 
México. 

En filas dei actual gobiemo del presidente 
Miguel de la Madrid, no se rcgistraba inicial
mente con relación a la COPPPAL el mismo 
entusiasmo de la administración anterior, attn
que el PRI permaneciese eo ella, sin siquicra 
cambiar su delegado, el activo senador por Pue-
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bla AJfonso 2.egbe. La vocación de unidad de 
México, sin embargo, no se alteró. La delcga
ción mexicana presentó en Lima un proyecto de 
resolución que declara que "nuestra América se 
salva unida o perece dividida, pues la consolida
ción de la viabilidad nacional está fntimamente 
vinculada a la conquista de la independcncia 

colectiva ''. 
Un hecho concreto es que los partidos 

miembros, incluyendo e l PRl mexicano, conti
nuaron su lucha aunque la COPPPAL no se 
reuniera. Los factores que los unieran cn Oaxa
ca no habían desaparecido sino, por el contrario, 
se habfan acentuado. Cupo a Panamá, mediante 
el activo ~r de la Presidencia de la Repúbli
ca, Nils Castro, la iniciativa de coordinar con los 
demás partidos la reactivación de la COPPPAL, 
cuya XT reunión alcanzó gran repercusión. 

Estuve en varias reuniones anteriores de la 
Conferencia. Casi todas estuvieron marcadas 
por la situacióo política internacional y, sobre 

Los partidos 
miembros 

D 
Un país que decide'modificar el siste
ma de pago de su deuda externa ;.pue

de resistir a las presiones y a las represalias 
de los acreedores y de los iobieroos que los 
apoyan? 

Perú no tiene el Producto Interno Bruto 
de Brasil. oo dispone de su poder econômi
co, coo industrias, a~cultura y servidos 
que aseguran satisfactoriamente su auto
suficiencia y lo hacen menos nJlnerahle 
a la presión externa. La renta per cãpita de 
Perú es inferior a 900 dólares y la base de 
sus exportaciones continúa siendo la pesca, 
coo casi 30% dei total de las ventas. A pe
sar de todo, no se arrodilló ante los acree
dores. 

Roy destina no más de 10% de sus ex-
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todo, por la crisis de América Central y el Cari
be. EI confücto entre Estados Unidos y Nicara
gua, las amenazas a Cuba, la invasión a Granada 
y el dorrocamiento de su gobiemo progresista, 
el apoyo militar norteamericano a los regúnenes 
dictatoriales dei área en lucha con sus pueblos, 
el enfrentamiento coo las dictaduras dei Cono 
Sur - Brnsil, Argentina, Uruguay, Chile y Para
guay- . dominaban la lemática de las reuniones. 

No cabe duda de que el panorama se modili
có, ai menos parcialmente. Aunque los nuevos 
regúnenes es1éo lejos de ser las democracias coo 
que sueõan los demócratas y socialistas de 
América Latina y dei Caribe, desaparecie ron al
gunas dictaduras y, en donde todavfa subsisten, 
la lucha por la reconquista de la libertad se in
tensifica .. Es cierto que permaoeceo vigentes 
muchos problemas históricos -Ja ocupación de 
Puerto Rico por Estados Unidos y de las Malvi
nas por Inglaterra, hay nuevas amenazas a la 
soberanfa de Belice, se mantienen los enclaves 

portaciones ai pago de intereses. Si tuvien 
que atender la,; exigencias dei FMI teodrfa 
que entregar anualmente a los banqutl'OI 
los 3.000 millones de dólares que sus ex• 
portaciones generan. 

;, Y qué pas6 coo Perú desptres que dijo 
no a los banqueros y ai Fondo? 

Simplemente creció. Ocho y medio por 
ciento en 1986 y se prevé para este ano un 
6,5%. La in0ación cayó de 250% ai afio • 
3% ai mes. La meta para los próximos anos 
es mantener esos niveles. 

Con las reservas acumuladas, cerca de 
2.000 millooes de dólares, el gobierno esd 
iovirtiendo en el desarrollo econ6mico, 

Hasta ahora ningún navfo, avi6n o pro
pjedad peruana en el exterior fue embar· 
gada. No se inició ning6n juicio y no raltall 
banqueros deseosos de prestar dinero 11 
Perú. 

Para muchos, puede ser uo antecedellte 
auspicioso. 

(N.M.) 



rolonialist.as curopeos y norteamcricanos- pero .._ . ., 
incluso en ellos se consolidan los movimienios ~ 
1J1dcpendentistas y hay rnayor conciencia sobre 11: 

~ ocupación extranjern, abierta o encubicrta. 
Los peligros de una agrcsión a Nicaragua t.arn
poco desaparecieron sino que, por el contrario, 
aumcntaron. Pero el dato nuevo es la resistcncia 
tesa aventura dentro de Estados Unidos y el 

1irtual consenso de que un ataque a aquel país 
lerá una agresión a América Latina y el Caribe. 

Oeuda y terrorismo 

La COPPPAL reiteró su condena a los regf
menes militares que todavía subsisten en Améri
ca Latina y denunció tanto "los intentos de rea
lizar elecciones fraudulentas, como toda mani
festación golpista que pretenda quebrar el orden 
constitucional de nucstros países". No obstante, 
b prioridad fue para los grandes temas de las 
ronferencias anteriores: deuda externa y terro
rismo. Varios hechos estimulaban el interés so
ire ambos temas: la experiencia pemana dei 
IO%, la suspensión de pagos de Brasil y, por 
Oiro lado, aquellas bombas con la marca de Sen
~ro Luminoso que aJtcraban el ambiente de la 
Conferencia. 

La noticia de la decisión brasilcfia agitó la 
Conferencia y accntuó el énfasis en el discurso 
tt1 presidente Alan Garcfa. Era como si el Perú 
;uísiera dejar claro: "ahora no estamos solos". 

Para algunos de los delegados presentes, ve
llranos en cl tratamicnto dei problema, la posi
ri6n dei gobierno Sarney, aún dictada por eJ 
JgOtamiento de la capacidad brasilefia de pagar, 
ira un paso adelante. Pero ellos no dcsconocfan 
fie mucha agua deberá correr bajo el puente 
mies que el asunto Uegue a su crisis final, o sea, 
!00 se cuestione la propia deuda y se suspenda 
d pago, hasta que auditorías rigurosas e impar
ilales demuestren qué parte de la deuda cs legí
~ y qué porte responde a soluciones adopta
l.tl de acuerdo con el interés de los bancos o a 
ocgociados que enriquecieron a intermediarios 
~n situados. Es más, hasta que el conlinen1e ai 
Rrr dei rfo Bravo se haga consciente de la con-
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Alao GarcCa: fortalecido por la decisióo brasilena 

veniencia de negociar conjuntamente. 
La idea de responsabilidad compartida no se 

expresó solamente en las palabras de Alan Gar
cía y tantos otros delegados, sino en la propia 
Declaración final de la Conferencia. 

Me toeó coordinar la comisión que trat6 dos 
temas candentes: deuda externa y terrorismo. 
La orientación doctrinaria que prevaleció en la 
Conferencia no difirió de la primera declaración 
de princípios de la COPPPAL. EI documento 
sugerido por la Comisión -integrada, además de 
Brasil, por representantes de Argentina, Uru
guay, Nicaragua, Jamaica y Honduras-, y apro
bado por el plenario, formuló la siguiene pre
misa para cualquier tentativa de negociación de 
Ja deuda: "Todos los comprometidos en esta 
crisis deben tomar conciencia de que eUa es re
flejo de la relación asimétrica entre los países 
pobres y ricos dei mundo, y tiene por origen la 
injusta desigualdad en los términos de intercarn
bio de materias primas y lecnologfas". 

Esta constatación todavía no figura en los 
tex los oficiales de la mayorfa de los gobiemos 
de la región, pero en las entrevistas concedidas a 
los medios de comunicación y en conversaciones 
privadas, ministros, directores de bancos cen
trales o negociadores admiten claramente que 
jarnás podremos pagar ninguna deuda si vende
mos a bajo precio nuestras materias primas y 
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pagamos caro por los productos industrializados 
que necesitamos. 

A partir de la decisión brasileóa, gobiemos 
representativos de pa.f.5es de menor peso econó
mico se sintieron más respaldados. Disminuyó el 
temor de que los banqueros sotucionasen sus 
problemas oon Bmsil para continuar presionan
do a los demás países de manera aislada. Aun
que no todos conffan en que el gobiemo brasi
leóo est~ dispuesto a Uevar su decisión hasta sus 

LQué pasa cuando 
un país les dice no 
a los banqueros? 

D 
Los siguientes soo los partidos de 
Am&ica Latina ) el Caribe que inte

gran la COPPP AL. ademâs de los que es
tá.o en proceso de formalizar su ingreso y 
los que participan en calidad de observa
dores: 

Argentina: Partido Intransigente (PI), 
Partido Justicialista (PJ) y Partido Socia
lista Popular (PSP); Aruba: Movimiento 
Electoral dei Pueblo (MEP); Belice: Peo
ple's United Party (PUP); Bolivia: Movi
miento de lzquierda Revolucionaria 
(MIR), Movimiento Nacionalista Revolu
cionario (MNR); Brasil: Partido Dernocrã
tico Trabalhista (PDT): Colombia: Partido 
Liberal (PL); Costa Rica: Partido de Libe
ración Nacional (PLN); Chile: Partido 17.
quierda Cristiana (PIC), Partido Radical 
(PR), Partido Socialista de Chile (PSCh
Almeyda), Partido Socialista de Chile 
(PSCh-Núiiez); Ecoador: Partido de Iz
quierda Democrãtica (PIO) y Partido Rol
dosista Ecuatoriailo (PRE); El Salvador: 
Movimieoto Nacional Revolucionario 
(MNR); Guatemala: Partido Socialista 

mocrAtico (PSD); Jamaica: People's 
NationaJ Party (PNP); México: Partido 
Auténtico de Ja Revoluci6n Mexicana 
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última.e; consecuencias, oo hay duda de que se 
estnbleció un precedente s<._rio que los pequenos, 
como mínimo. tomarán como referencia para 
negociar sus deudas. 

Las opiniones errútidas en mochos paJ'ses, in
cluso fuera de la Conferencia. expresan el pare
cer de sus gobiernos sobre el dilema de pagar la 
deuda o suspender su amortiz.ación. Para el can
ciller uruguayo, Enrique Iglesias. "la medida 
brosilcna fuc dura pero incvitable". 

(P AKM), Partido Popular Socialista (PPS), 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Partido Socialista de los Trabaj11do· 
res (PST); Nicaragua: Frente Sandinislll de 
Liberaci6n Nacional (FSLN); Panamã: 
Partido Revolucionario Democrãtiro 
(PRD); Pertí: Partido Aprista Peruano 
(PAP); Puerto Rico: Partido Independen· 
tista Puertorriqueflo (PIP): República 
Dominicana: Partido Revolucionario Do
minicano (PRD): llruguay: Frente Amplio 
(FA), Partido Colorado, Partido Nacional 
(Blanco): Venezuela: Acción Democrática 
(AD), Movimiento ai Socialismo (MAS), 
Movimiento Electoral dei Pueblo (MEP), 
La actual direcci6n de la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de Amé
rica Latina y dei Caribe (COPPPAL), 
electa en la rcciente reunión de Panamá, es 
la siguiente: 
Presidente: R6mulo Escobar Bethancourt 
(PRO. Panamá); Vicepresidentes: Alberto 
José Rodríguez Saa (PJ, Argentina): Leo
nel Brizola (PDT, Brasil); Daniel Oduber 
(PLN, Costa Rica): Anselmo Sole (PR, 
Chile>: Guillermo M. Ungo (MNR, EI Sal· 
Yador): Michael Manley (PNP, Jamaica); 
Alejandro Sobarlo (PRJ, México); Tomú 
Borge <FSLN, Nicaragua): Hilda Urizar 
(Apra, Perú): Rubén Berríos (PIP, Puerto 
RícoJ; José Franci!ico Peõa G6me1. <PRD, 
República Dominicana); Líber Seregni 
(F A, Uruguay); Secretario Ejecutivo: Nils 
Castro (PRD, Panamá). 



fl coordmador de la deud:1 externa de Costa 
Rlla, Ernesto Rahrmoser. di.10 que su país "no 
retende ser alarmista pero una medida asr, la 

1uspcnsión total dei pago de la deuda externa, 
dependerá dei ílujo de divisa~ cn el futu ro". 

O -.ca que. como las divisas no aparecen. di
f..-ilmcn1e Costa Rica podrá continuar pagando 
k>~ 1.500 millones de su deuda externa. 

ri negociador de la deudu c.Je Ecuac.Jor fue 
M.\ que realista "I I sistema tm,mciero intcma
llln:tl tendrá que haccr concc,mncs importan

i(';. Será meJor collr:ir la deud.t en pla,os largo, 
l con orras tasns de interé:,. tJUC acallar no co
lrando o cobranc.Jo de manera 1111pn:visilllc". 

FI gobierno ccuatoriano }a cs1.11la decidido a 
:tducir la amorti1.ac16n de su dcuda de más de 
1.000 millones de dólares. 1 1 terremoto fuc cl 
retexto para suspender durantl' 19!<7 todo tipo 

.le pago. de la deuda o de su 
rvicio. 

i:ldc~afío de la unidad 

Un dato nucvo cn la., rmi
ncs asum1das cn cada paé- ,e 

-.:rcihe cn cl tono de las dc
Jra<:1ones. que rc tlcJa una 
rtJ unidad de pensamiento 
abarca desde los conserva-

1-res ha.,ra los lillcralcs. l 1 
:llbicrno hondurcno. mU}' de 
~Jicnte de l·stados L. nidos. 

que no ticne c6mo pagar 
lOOO millones de dólares 

jfiC dcbc. Y asume una po1>1 
n inaceprnblc para los nor

:tmiericanos: una ncgociación 
:ilecuva a nível latinoamcn-

No fueron diferentes las 
ic1onc!> proclamadas por 
diri~entes políticos de po

nm, kk.'OkSgica<. lhfl·n.•ntcs. EI presidente de Ni
ragu:i. Daniel Ortega ("Lo, plk.'Ola; latioo1111cri-

no plUlcn oootinuar pagando la deuda e"<ter
i cl ootl!-Cí\'31Jor rn.'<;icnte dei Senado bolivia-
i7- Abril - nº 96 

El sislema 
financiero 
internacional 
tendrá que 
hacer 
roncesiones 
importantes. 
Stnl mejor para 
ellos cobrar lo 
deuda en ph17,o:, 
largos que 
cobrar de 
monera 
impre,isible o 
no cobrar nada 

no.Ciro Humboldt, quicn se exprcsó de manera 
muy pragmática: "Cuando una obligaci6n rman
ciera ~opera la capacidad de pago de un país es 
preciso suspender su amortización". Como dice 
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la sabidurla popular, "lo que no tiene so1uci6n, 
ya está resuelto". 

En medios t6cnioos, exc:epto entre los Chica
go boys, la tesis de ia suspensión dei pago de la 
deuda externa encueotra apoyo. La Secretaria 
Permanente de1 Sistema Económico Latinoa
mericano (SELA), con sede en Caracas, tocó un 
punto crítico: la prioridad del desa.rrollo. A pro
pósito de la decisión brasileõa, eJ SELA declaró: 
"No se descoooc:e la deuda, pero la prioridad es 
el desarrollo. Pagar, en las condiciones actuales, 
sena renunciar al desandlo". En d mismo sentido 

Moratoria: 
las reacciones 
en Washington 

D "Ea la receta peruana a la brasileíia", 
comeot6 un funclonario de on orga

nismo intero.aclonal sobtt la decisión dei 
gobteroo dei presidente José Samey de 
smpender unilateralmente et pago de los 
intere.ses de aproximadamente 68 mil mll
lones de dólares en cnditos a mediano y 
largo plazo de su deuda total, calculada en 
108 mil miUones de dólares. 

El foncionario iudicó qoe "1oego de Pe
ro, Brasil es primer país de Am&ica Lati
na en fijar un tecbo para el pago de su 
deoda externa". El ministro de Haclenda 
de Brasil, Dilson Funaro, anunci6 el pasa
do 20 de febrero que su gobiemo desea ne
gociar el servido de la deuda para que no 
sobrepase los 6.750 millones de dólares 
anuales, aproximadamente uo 2.5% de la 
producclón total de bienes y servicios. Se 
estima que, de no baber decidido la sus
pensión unilateral de pagos, Brasil deberfa 
haber cancelado este aíio entre 3.3% y 
4,5%de su prodncto nacional bruto, entre 
9.600 millopes y 12.000 mlllones de dóla-
res. 

Pese a que fuentes rmancieras intenta-
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fue la posición expresada por la Confederación 
Latinoameócana de Profesionales Universita
rios: "La medida brasilefia tiende a evitar lesio
nes a la soberarua y hambre al pueblo". 

Como era irevsble. la nota disoordante la dio d 
gobierro de~ e semr HernmSomretville,reg,> 
ciador de la deuda de ese pafs, desestim6 la im
portancia de los entendimientos entre gobiemos, 
una tesis predominante entre los deudores. 
"Nosotros negociamos con los baoqueros y no 
coo el Departamento de Estado o dei Tesoro", 
declaro. 

roo minimizar las consecuendas de la K· 

cl6n brasileõa, la reacci6n se hizo sentir de 
inmediato en Nueva York, Londres, Frao
cfort y Toronto, donde cayeron las acciones 
de los principales bancos acreedores de 
Brasil. Mientras fuocionarios dei Tesoro 
norteamericano ded'an en privado que la 
decisión dei gobierno de Sarney era "me
nos alarmante de lo que pareda en un CO· 

mienzo", y seõalaban en p6blico que el 
probh:ma ºdebe ser resuelto en el contexto 
de las negoclaciones brasileiias con sus 
acreedores privados", las instituciones e;. 
ticorp, Chase Manhattan, Bank of Amhica, 
Marwfacturer Hannover Trust, J.P. Morgan y 
Ba*rs Tru.Jt comenzabao a sentir la alta 
temperatura tradudda en numerosas lla
rnadas de nerviosos ahorristas. 

De acuerdo con las leyes estadounideo· 
ses, cuando se posterga por más de 90 dfas 
la cancelación de un pr&tamo, los baoC06 
estjn fon:ados a clasificar el crédito como 
non perfonning, falto de cumpUmiento, Y a 
registrar las p&didas en sus libros, coo lo 
coai se reduce drúticamente el valor de sus 
dividendos. EJ paso siguiente es el retiro 
masivo de depósitos por parte de los abo· 
rristas. Tal vez jogando con esa indeseable 
perspectiva, el gobiemo brasileiio ba ded· 
dido asumir una postura audaz y adem• 
de postergar el pago de los pr&tamos fie• 
jos, solicitar ahora nuevos créditos. A/ast'i 



fl presidente de la Coníerendo, Rómulo Btthancourt (Panamá), el Secretario Genenl Nils 
Castro y el vice presidente Tomás Bori,: (Nlcangu1) 

Dolor q ue ensciía a gemir 

Como puede verse, hay uo consenso muy 
implio y avances sustanciales en el tratamiento 
dei problema de la deuda, cuya intocabilidad era 
hasta hace poco, uno de los tabúes dei sistema 
capitalista. Si "el dolor enseiia a gemir", los 
patses dei Tercer Mundo ticnen motivo de sobra 
no sólo para gemir, smo también para cuestionar 
el tratamiento que reciben de los banqueros y de 
~ gobiernos que loi. apoyan. 

Y los bancos i,Cómo reaccionan y qué podrán 
ilaccr? 

Según analistas neoyorquinos, el mcs de ma-
1'0 será decisivo para una delinición de la posi
~6n de los bancos. La deuda brasileiia con los 
~s nortcamericanos es superior a 67 .000 
l'lillones de dólares. De acucrdo con la legisla
:ión norteamericana, si hasta el día 20 de ese 
:nes no se llegó a un acuerdo, los interescs im
;:agos dcberán ser contab1hi.ados como pérdi
~ La cuenta Brasil dei City Bank registrará 
cstc aiio una pérdida de 200 millones de üólares. 

De acuerdo con el Wa/1 Street Jourrwl, nadu 
:.:nos que el 40% de las ganancias de los gran
h bancos norteamericanos se verán afectadas 
tios intereses no se pagan. La cifra revela hasta 
~ punto las ganancias dei sistema bancaria üc 
Estados Unidos son alimen1adas por la sangria 
k los debilitados erarios dei Tcrcer Mundo. 

La insistencia de los hnnqueros, para que 
Brasil y Perú vuelvan a negociar con cl Fondo 
Monetario Internacional y otros países conti
liÍcn haciéndolo, se relaciona con esa hcmorra
?ia linanciera. Quícren que el FM I prcsione a 
ili países miembros para succionar las últimas 
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Los delegados, diputada Hildu Arizar (Per6), Neiva Moreira (Brasil) y el senador Alronso 7.-egbe (Mbico) 

reserva.e; cambiarias de sus pueblos y transferir
las a sus cofres para poder continuar repartien
do abultados dividendos. 

En el cuadro actual de América Latina y dei 
Terccr Mundo son cada vez más escasas las po
sihihdades de que se retome la amortización de 
las deudas y se atienda ai pago de interescs se
gún los cronogramas de los bancos y la receta 
dei FMI. No es fácil adivinar qué podrá ocurrir 
después, pero es posible que los propios bancos 
y sus gobiemos opten por fórmulas de consen
so, ya que un impasse sin salida puede llevar a 
muchos de ellos a la crisis o a la quicbra. 

Las posibil1dades de reprcsalias de los acrce
dores son cada ve1 más remotas y de elicacia 
más dudosa, pues podrían desencadenar reac
ciones imprevisiblcs cn los países amena7ados. 
estimulando el proceso de unidad, tan temido y 
desaconscjado por los banqucros. 

Hasta ahora, un instrumento de maniobra de 
los banqueros y de los gobiemos que los apoyan 
fue aislar diplomática y financieramente a los 
países dcudores, desalentando cualquier iniciati
va de un frente común de resistencia. EI presi
dente José Sarney denunció esa táctica en su 
conversación con el presidente de la República. 
Federal Alemana, Richard von Wciszaecker, en 
su rcciente visita a Brasília. 

Como una contradicción que favorece el 
proceso dialéct1co de la negociación de la deuda, 
puedc avanzar la unidad de los deudorcs dei 
Tercer Mundo, creando un poderoso antídoto a 
las presiones polflicas y aJ cerco económico or
ganizado!> dentro dei sistema capitalista. • 

Neiva Moreira 
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LA HISTORIA, LA GEOGRAFIA, LA ECONOMIA 

Y LA POLITICA DE LOS PAISES DE NUESTRO MUNDO 

Esta Guia 
cs indispcn.sable para 

el trabajo de periodistas, 
Rrofesorcs, parlamentarios, 

estudiantes, administradores, 
industrialcs \ comerciantes, 
) u til para sindica LO) y otra> 

institJJC iones. 
T enga siemprc su Guia, 
en su mesa de trabajo, 

en su aula, 
en su biblioteca. 

De esa forma usted encontrarâ todo sobre los pa ises: 
sus pucblos, su cultura, sus confl ictos, sus gobiernos, 
sus partidos políticos, su econom ía, 
su agricultura y mucho más. 

Son 670 páginas 
con informc1ción 

~ ac tu a I izada, 
acompariada de 

mapas y gráficas. 
Informes y documentos 

de los países No Alineados 
y da tos sobre las principales 

Organ izac iones I n ternac 1onalcs. 
Usted no puede deJar de tener 

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



Un poco 
de historia 

Deuda Externa 

pr&tamos se fueron sucediendo. En 1934 la 
deuda brasileõa yo era de 265 millones de 
libras. Desde entonces, continu6 creciendo 
hasta llegar, en 1956, a 2.000 millones de 
dólares, mês de la mitad con Estados Uni-
dos, que ya era el nuevo centro econ6mico O Para los países dei Tercer Mundo, la mundial. Deudas contraídas más O menos 

deuda externa no es precisamente una por los mismos motivos y negociadas con la 
oovedad sino un fenómeno cíclico, que misma perfídia bajo el comando de las na
guarda una relaci6n muy estrecha con otra clones acreedoras. 
crisis cíclica, la de acumulación de capital, En 1931 hubo una moratoria brasileõa. 
tamblén llamoda exceso de liquidez. Brasil La diferencia coo la deuda de hoy estuvo 
convive con la deuda externa desde los en las negociaclones, en la resisteocia ac
rlnnpos de la colonia, en los perlodos m'5 tual, un poco m'5 intensa, de los deudores, 
duros de desvalori1.aci6n de sus productos y en las condiciones mundiales que permi
de exportaci6n y consecuentes desequili- ten m'5 soberanfa en la posici6n de esas 
brios en la balan7.a de pagos, como tam- oaciones. 
blfn y con ma)or intensidad en los mo- Lo mismo puede dedrse, mutatis mutan
mentos de más fácil acceso a los crfdltos di, de Mbico y Argentina, por ejemplo. En 
lnternoclonales, debido a la necesidad de México, la primera negociacl6n formal de 
los pafse5 industrializados de exportar sus la deuda lue en 1823, dnraote el período de 
acedentes de capital. indepeodencla. Nuevas deudas fueron 

Brasil cumpli6 siempre con sus com- contrafdas durante las dos perras mun
promlsos, aún con com,ecuencias desfavo- diales. Hoy dfa, a pesar de varias cancela
rables para su actividad económica. Du- clones parciales realizadas en el pesado, 
rante la monarqufa, se contrataron 18 llega a casi 100 mil millones de dólares, po
pratamos externos, uno de ellos para pa- co meoos que la brasileiia. 
pr los gasto~ de Portugal en el combate En Argentina, la deuda viene de los 
a la lndependencla. Antes, también en la tiempos de la independencia, cuando San 
Epoca colonial, Brasil habfa tomado un Mart{n obtuvo aruda de los ingleses para 
prfstamo para compensar un desequillbrio liberar a sa paú y, junto con Bolfvar a 
presupuestal. Eran tiempos de economfa otros países sudamericanos. Los ingleses 
m6s simple. cobraron esa deuda por la fuen:a, llegaodo 

la pr,ctlca de tomar un pmtamo para a ocupar aduanas argentinas coo ese fio. 
pagar otro comenz6 en la época dei lmpe- Mú tarde, durante la Segunda Guerra 
rio. En 1889, la República ae encontró con Mundial, Argentina se coavirti6 en ac:ne-
101 deuda de 30 millones de libras esterll- dora de los ingleses, debido ai suministro 
au, casi toda con lnglaten-a, por entonces de alimentos, principalmente carne, du
ctotro dinãmico de la ecooomfa mundial. rante el conflicto con la Alemanla nazi. 
R1i Barbosa, en la época ministro de Ha- Los ar~ntinos fueron severos y exigieroo 
dtnda, anunci6 que la admlnistraci(>n re- el pago ai terminar la guerra, pero no Ue
publlcana se caracterizaria por no reclblr garon alednmodeocupar...__ Inglesas. • 
dlnero prestado dei exterior. Pero los Domar Campos 
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Argentina: la 
deuda fortaleció 

nuevos grupos 
económicos ri ·e I economista argentino Carlos Abalo, un 

antiguo colaborador de cuadernos dei 
tercer mundo, explica la influencia de 

la crisis internacional de los anos 60 en la for
mación dei endeudamiento dei Tercer Mundo. 
Las características generales de ese proceso no 
se aplican, sin embargo, 
ai caso argentino, donde 
la deuda sirvió para e1 
fortalecimiento de nue
vos grupos económicos 
y se aplicó eo activida
des parasitarias. Abalo 
coincide en que la deuda 
es impagable y propone 
la creación de un club de 
deudores, para negociar 
desde posiciones de 
fuerza, en el contexto de 
una reforma económica 
internacional. 

ella-, se generó una gran expansión de la activi
dad productiva en el mundo y, sobre todo, una 
gran expansión de la industria, especialmente en 
los pafses subdesarrollados. Era el momento en 
el cual se Ilegaba a un punto de saturacióo en los 
costos en numerosas industrias tradicionales. 

Los países altamente in-
:1 
e dustrializados, en una 
~ !! feroz competencia en el 
~ mercado mundial, bus-

caban reducir costos. La 
forma más inmediata de 
reducción de .costos fue 
la de bajar saJarios; en
tonces trasladaron mu· 
chas de sus fábricas al 
Tercer Mundo, donde se 
desarrollaron industrias 
que, en una serie de 
países empezaron a par
ticipar con gran dina
mismo en el intercambio 

Orígeoes de la deuda internacional. 
Esto geoeró, sobre 

iCuáles jillron a su todo en estos países, una 
criJerio las circunstan· · gran demanda de crédito 
das que contribuyeron a para solventar este pc· 
generar el elevado en- Carlos Abalo, economista argentino rfodo de expansión Y fi· 

deudamienJO de los países subdesarrolkuJos? nanciar las industrias de exportación. Este es el 
- La deuda :externa en el mundo subdesa- origen de la demanda de crédito que tuvo lugar 

rrollado se originó eo el hecho de que en el lar- por parte dei sector público, que fue el que cre6 
go peáodo de crecimieoto económico que vivió las condiciones, mejorando la infraestructura. 
la economia internacional, antes de la crisis dei Luego vino un crecimieoto de la.deuda privada, 
petróleo -e incluso en los afios inmediatos a porque cuando se dieron las posibilidades para 
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,;JC se rcali7aran muchas in-

1crsioncs privados, llcgó tam
Min la financiación mediante 
d crédito internacional. Los 
tiancos en esa época -anos 60 
, principio de los 70- cstaban 
éseSpcrados por colocar su
•\ de dinero en fonna de 
atdito. 

Hnbfa empezado cl ciclo de 
ilza.\ dei petróleo y los paiscs 
fOOuctores de crudo tenían E .. estructura productiva que 
x, les perrnitía haccr grandes 
portaciones inmediatas. tc

'111 que genernr csa es1ructura 
l!Oductiva. Entonccs, en tanto 
1 generaban. volcaron sus cx
~ntes financicros ai merca
.1) internacional. Los bancos 
tenncdiaron esa masa líquida 
dincro disponible y trataron F.n Argentina. los crMitos no se invirtieron producfrvamente 

colocaria en los países que necesitahan rc-

Más adelante vemos que este ciclo se va a 
ilitar, entre otras cosas porque la mano de 

/1,ra barata, si b,en interviene favorablemente 
!D los costos, no es cl elemento decisivo, puedc 
11 un elemento transitorio. Lo que define fi
imente el costo de un producto y su capacidad 
iimpetitiva en el mercado mundial cs la innova
llll tecnológica que él incorpora. 

Entonces, en definitiva, lo que existe en cl 
-icrcado mundial cs una rccomposición de la 
erta de csos productos en función de cambios 
nológicos. En algunos casos esos cambios 

Ili podido introducirlos los países subdcsa
~dos que salieron a la exportación en estos 
ll'os. Pero esto no es irreversiblc: muchas de 

industrias arncnaz.an con volver ai centro y 
;imas ya han vuclto. 
Esto quiere dccir que el proceso de cndeu

:uniento se vi6 montado en otro proccso ma-
'· de crecimicnto económico internacional 
i grande, sobre todo de un grupo de pa,íses 

!..; fucron los que demandaron crédito. Esto 
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- hay que aclararlo- vale prácticamentc para to
das las nacioncs suhdcsarrollndas que aparcccn 
cn el mercado mundial como nuevas exporta
doras de productos industrialcs, pero no es el 
caso de Argentina. 

Pero csos países crecieron con mayor veloci
dad que la capacidad de demanda, sobre todo 
porque fuc solvcntada en muchos casos por los 
créditos. Entonces, en un momento detennina
do, cuando comcnzó a fallar el mercado o la es
tructura financiera cmpezó a debilitarse (cuando 
empei.aron a cambiar las condiciones dei merca
do mundial, que no tcnía capacidad de pago). 
surgió la crisis: se vió que habfa una capacidad 
productiva excedente y esto lo comprendicron, 
especialmente, los países endcudados. Para de
volver cl crédito cstaban en una sicuación cn que 
no podfan vender en cl mercado mundial con la 
intensidnd con que lo habían hccho antes. 

El caso ar~entino 

t:En qul consiste esa difue11ciació11 de Ar
gemina dei caso general que usted seiillla? 
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- En la Argentina, la deuda 
financi6 algunas nuevas in
dustrias. pero sobre todo fi
nanci6 la capitalización de 
nuevos grupos económicos, la 
fusi6n y la concentraci6n de 
capitales. La Argentina es un 
caso particular. porque el resto 
de los países que se encuentran 
con un grave problema de
deuda externa tuvieron por lo 
menos la oportunidad de usaria 
para una ampliación dei apa
rato productivo: cn Argentina 
esto sucedi6 en una mínima 
medida. 

Como el pafs vcnfa arras
trnndo una crisis de larb,a data. 
la deuda externa propició la 
emergencia de nuevos grupos 
económicos. Se fusionó el ca-

1 vos muy grandes, una tras otra, 
., que no resolvfan ningún pro-
1 blema. Sobrevino una situación 
i de quiebra de muchas empre
i!! sas y entonccs el Estado acudi6 
i a resolver ~c;a situación me-

diante la estafu.ación de una 
gran parte de la deuda externa. 
O sca que se traslad6 esadeuda 
privada externa aJ Estado y asf 
fue licuada de los beneficia
rios, descargándola sobre el 
resto de la sociedad en la for
ma de un impuesto inílaciona
rio. 

pilai en la cúspide de una ma-
nera diferente, hubo un cambio EI dictador Rafael Videla 

Por eso el incremento de la 
deuda externa en Argentina no 
se corresponde con un creci
miento de la actividad produc
tiva y sí con una situación de 
retroceso social y de redimi
bución regresiva de los ingrc
sos. Muchos de los sectores 

en el poder económico. Casi todos es1os grupos 
surgieron de sectores de la oligarquía tradicio
nal, pero se conformaron en nuevas áreas de la 
producción, se ubicaron de distinta manera eo el 
espectro productivo dei país, se vincularon de 
otra forma coo el Estado y lo hic:ieron a través 

que emergieron de la reorganización de capital 
soo beneficiarios de la deu da (sin contar coo que 
una parte dei endeudamiento público fue hecho 
para favorecer indirectarnente, a través dei Es
tado. a los sectores privados). 

de un financiamiento que dió lugar en gran me- EI clob de deudores 
dida a la deuda externa. 

Ellos se endeudaron, pero también hubo, en 
ese largo proceso de desquicio fmanciero que 
vivió la Argentina, una fuga de capitales hacia el 
exterior por un monto que hoy se calcula equi
valente aJ 60% del valor de la deuda externa 
actual, o más. Esos depósitos efectuados en el 
exterior dieron lugar a préstamos a empresas 
vinculadas con esos fondos que se habfan saca
do. Entonces la deuda externa oculta una situa
ción de autopréstamo de sectores que habían sa
cado capitales fuera dei pafs. 

Esto en Argentina tiene una expresión muy 
crítica, precisamente porque no había crecido la 
estructura productiva lo suficiente y el país es
taba embarcado en políticas de ajustes restricti-
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Hoy el gobi.erno y todo e/ oficialismo recorw
cen que la deudo es impagable. 

- AI pr.ncipio, cuando se comenzó a decir 
que la deuda era impagable, había quienes res
pondían que esto éra un "acto de propaganda". 
Hoy Brasil está demostrando que la deuda es 
impagable. 

Sin embargo, todavfa estos gobiemos \l3ll 

a tratar de pagaria, porque no se quieren separar 
dei mercado internacional. No pueden separar· 
se, porque estas burguesías dependen dei mer· 
cado internacional. Muchas de eUas adcmás han 
Uegado a la situaci6n en que están precisamente 
gracias a la deuda externa. No puedcn cortar el 
cordón umbilical coo la deuda. 



Manlfestacfón de la Conrederac:16n General de Trabajadons (CGT), contra la política económica oficial 

Este es el elemento que explica por qué los 
gobiemos se muestran tan reacios a tomar de 
romtín acuerdo una medida con respecto a la 
ileuda. Los bancos han estado recibiendo pagos 
enormes y han becho reservas contra esas deu
à.ç, lo que significa, en los hechos, que si la 
deuda no se paga los bancos tienen reservas 
;ura compensarlo --algo asf como una reserva 
aintra deudores morosos. Los bancos van a 
f()Stergar el mayor tiempo posible ese momento, 
itro ai hacerlo van a prolongar esta depresión 
iitemacionaJ más tiempo. 

eQul serfa lo más correcro, enronces? 
- La solución más correcta es negociar con 

bs bancos, pero de la misma forma que lo hacen 
cllos. Los bancos se juntan en un club de acree
~res: lo que hay que fundar es un club de deu
~res, porque es mentira que son todos casos 
,fiferentes. Si soo diferentes, esto vale tanto 
~ el acreedor como para el deudor. El PMI 
:ine programas estructurados en forma gene
ral, para todos los países. 

De la misma manera, nuestros países tienen 
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que discutir en conjunto la responsabilidad de 
los bancos, la parte ilegítima de la deuda, su re
lación con el FMl y lo que representa la tasa de 
interés, problemas totalmente comunes. 

No hay solución 

i. Y la posibilidad de una moratoria colectiva? 
- Se necesita hacer un frente con:ún sobre el 

tema de la deuda externa, que va hacia una rr.o
ratoria: que sea una moratoria urúlateral, una 
moratoria negociada o una moratoria transitoria 
con un quite, será la correlación de fuerzas 
mundial quien lo determine. Pero esta deuda es 
impagable, no hay manera de resolveria y menos 
aún dentro dei ciclo de rotación de los capitales 
mundfales. 

Esto está torpedeando por todos lados la po
sibilidad de que el ciclo económico tenga alguoa 
forma de revitalización. En realidad, ahora em
piezan a bacer presiones en este sentido los go
biemos de los países capitalistas industrializa
dos, sin Uegar a romper con los bancos. por su
puesto. Quieren que se dé una solución de la 
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Presidente Ra61 Alfons(n: c:sín salldas? 

manera más cerc.ana posible a los bancos, pero 
es una solución enganosa, porque hoy el pro
blema no es endeudarse más para no pagar y 
empujar un inconveniente bacia adelante. 

zCuál es ,mtonces el problema real? 
- Disminuir la deuda Primero: porque una 

parte de ella es ilegftima; segundo: porque con 
los altos intereses que se pagarop se pue<le com
pensar una gran parte de la deuda; y tercero: 
porque en muchos casos las elevadas utilidades 
de los bancos clieron lugar a reservas que tienen 
que servir hoy de quite a la deuda. Este es el 
problema que hay que negociar internacional
mente con los bancos, en el marco de una re
forma económica internacional. No se resolverá 
el problema de la deuda si e! sistema sigue fun
cionando de la misma wanera. 

En el mundo actual, tal como están las rela
ciones de fuerza, los países tienen que integra:rse 
ai mercado mundial. Como este mercado es je
rarquizado, desigual y castrador de la produc
ción dei Tercer Mundo, estos países se integran 
en condiciones de desigualdad. Lo que hay que 
tratar es de producir los cambios internos y las 
alianzas externas necesarias para modjficar esta 
inserción en el mercado mundial, establecer 
mejores relaciones con eJ resto de los países c!el 
Tercer Mundo y, sobre todo, con los países so
cialistas. 
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EI gobierno y los argumentos dei enemi~o 

,Y el papel dei gobiemo? 
- El gobicmo dice que no hay saJjda ai pro

blema de la deuda externa. No es cierto. Brosil, 
por la fuer70 c!e los hechos, está demostran(o 
que hay alternativas. Cuando Brasil se nara 
frente ai FMI y elice "no vamos a aceptar un 
plan de ajustes de ese tipo", ésta es una política 
alternativa. Cuando Brasil plantea la moratoria 
de la deuda, ésta es una política alternativa. A 
esto habrfa que agregar la intcgracjón -que es 
muy beneficiosa, siempre que sea acompaiiada 
por polfticas internas coherentes aJ proceso y de 
polfticas conjuntas frente a la baN'l! acrecdora-. 
Esa es una política alternativa. La discusión ~e 
la deucla externa ilegítima: ésta es urn1 política 
alternativa. 

Brasil hiro un amago en el sentido de inves
tigar la deuda ilegftinia. Si lo hiciéramos en la 
Argentina, serra terrible, casi nos quedaríamo! 
sin deucta externa. Quienes no ven ese paso co
mo una alternativa, er realidad, n<' se anirnan a 
~ecerlo; pero ese es otro prqb!i;nia. El &obiemo 
radical vive diciéndole al pueblo que no tay otra 
salida; entonces cvanc!o çor fuen.a se vea obli· 
gado a buscar otra salida, se va a encor.tnu m• 
gente que se acosn,mbró a oír c,oe r.o la t-ay. 

Lo c;ue tiene que plantenr el gobiemo er la 
bíisqueda de altemati.,.as. Debc mostrar que hay 
otra poúbilidacl } qi:e. en todo caso, si nc la está 
ejccutaoco es pcrql•e c:o existen las condiciores 
políticas y r,or 1~ presioner de los banccf de los 
países centrales. Eso es lc CtUe hay <,l•c expl:car, 
que >ª por sf es una política ~ltemaúva: prcpl'· 
rar a la gente para e' n omento irrcmediable en 
qU<: se va a procuc.:r ura redisccsión dei pro· 
blema de la <leuda y r.o convel'Cer a todos de 
que ésta es la tínica salida, de que es lo mcjor 
ql•e nos podía r-asar. Poreiue cvando Ue&11e el 
mor:K?rto de la confrontación con los brn<~ Y 
el capital firanciero intesl'acional, las condicio· 
nes van a ser rr.ny diffc:Jes, porqt:l ~e esru~o 
preparanco a la gente cem loi; aq,ur. cntos dei 
enec,igo. • 

Entrevista de A Ido C:'sn lloE 



Venezuela 
negocia 

por separado -
~, .. ~ 

E 1 gobiemo venezolano, a pesar de que en 
los 61timos anos ha sido convocado por 
sus homólogos de A!1)érica Latina para 

aear un frente comón coo el fin de enfrentar el 
;roblema de la deuda externa. decidió unilate
!llmente llegar a un acuerdo coo la banca acre
wra internacional. 

Mientras Brasil 
} 
e! 

ingresos hasta 1999. 

La deuda venezolana, de 32 mil millones de 
dólares, es la cuarta de América Latina después 
de las de Brasil (108 mil millones), México 
(IOOmil millones) y Argentina (50.800 millo
nes). Le siguen Chile (19.800 millones), Peru 

(16.000 millones), 
Colombia (13.429 

millones), Ecuador 
(8.300 millones), 
Uruguay (5.000 mi
Ilones) y República 
Dominicana (4.238 
millones). 

iclaraba cl pasado 
?brero la moratoria 
~ pago de los inte
~ de su deuda y el 
boa comenzaba a ser 
;:studiado en Argen-
13, Repóblica Do-
3licaoa y Ecuador, 
\ mayorfa de los 
1:0nomistas venezo
mos esperaba que el 
~dente socialde
;alcrata Jaime Lusin
:i, en solidaridad 
1'D sus vecinos lati
)lamericanos, deci
~ aguardar antes 
~ firmar un nuevo 
'l-nveoio de refinan
-nto. Praldente Lusincbl: un acuerdo comprometedor 

De esos 32 mil 
miUones que debe 
Venezuela, 25.570 
corresponden aJ Es
tado y 6.430 aJ sector 
privado. A corto pla
zo, con vencimientos 
entre 1983 y 1989, la 
deuda es por un total 
de 21.036 millones de 
dólares, sujetos ai re
ciente acuerdo de re
financiamiento sus
crito con sus 452 

Sin embargo, su respuesta fue otra. Adu
llldo una particuJaridad especial de su econo
'la y a pesar de la baja de los precios dei pe
:Qco (dei cual Veoezuela depende en 95% ), 
P'-6 por seguir en sus conversaciones, logrando 
1 acuerdo que, a todas Juces, compromete sus 
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bancos intemacionales acreedores. 
La decisión dei 27 de febrero cayó como 

agua frfa sobre los hombros de economistas ve
oezolanos. Ya no s61o se criticaba 1a ausencia de 
solidaridad con el resto de América Latina. 
También se cuestionaron -con sólidos argu-
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Mina de hierro de Cen-o BoUvar; la economía venezolana tiene una gran dependencla dei exterior 

meotos- las condiciones de ese reescalona
miento anunciado, a través de las agencias noti
ciosas intemacionales, por el Cliase Manhattan 

Bank. 

Estas condiciones, calificadas por voceros 
gubernamentales como "satisfactorias", "muy 
positivas" y "un paso adelante ... ", destacando 
algunos progresos con relación a anteriores 
condiciones, fueron fustigadac; hasta por el pro
pio ex presidente venez.olano Carlos Andrés 
Pérez (1973-78), uno de los principales líderes 
dei partido Acción Democrática, el mismo que 
actualmente gobiema bajo de la batuta de Jaime 

Lusinchi. 
Pérez, coa grandes posibilidades de ganar las 

elecciones presidenciales de 1988, afirmó que 
"bubiera sido mejor esperar los acontecimientos 
dei Cono Sur, tras el endurecimiento de la posi
ción brasilefia". 

El ex presidente sostuvo que, de haber es
perado, el país babría logrado condiciones "más 
acordes" con sus intereses y agregó que las ac
tuales " no nos permiten un acuerdo de esta na
turaleza". 

El principal logro de Venezuela cs una re
ducción de la comisión i;obre la tasa adicional 
o spread, en un cuarto de punto respecto a los 
anteriores acuerdos de 1986, aJ situarse en 7 /8 
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(0.875%) sobre la tasa londinense Libor (ac
rualmente en 6.5%). 

Pérez observó que este sobremargen es infe
rior al logrado por México y discrepó de los 
acuerdos de pagos de capitales entre este afio y 
1989 -250 millones en 1987, 400 millones cn 
1988 y 700 millones en 1989-, expresando que 
Venezuela debió mantenerse "cerrada" en no 
hacer amortizaciones de capital durante estos 

treS anos. 
Y así como el prominente miembro dei parti

do de gobiemo expresó sus reservas sobre el re
ciente acuerdo, no se hicieron esperar los CO· 

mentarios adversos de economistas y polfticos 
independientes, además de las esperadas crltic3$ 
de la oposicíón. 

Compromiso sin condiciones 

Uno de los cxpertos en economfa más res· 
petados de Vene-.wela es Domingo F. MazaZa· 
vala, profesor universitario, autor de nurneroSO!: 
estudios socioeconómicos y no alineado -bajc 
militancia formal- con partidos políticos. 

Cada vez que surge alguna interrogante, 10, 

dos los medios de comunicacíón venezolan0t 
solicítan su opinión y esta vez - ante el ouevt 
reescalonarniento de la deuda externa anunciadt 
por e! gobíemo en febrero- fue uno de los pri• 



meros entrevistados. "Venezuela compromctió 
sin condiciones una cuarta parte dei ingreso pe
uolero", fue su sentencia, ta jante, a la prensa. 
"Se trata de lo que se puede Uamar una minirre
e5tructuracióo de la dcuda, refinanciada sin pe
rbdo de gracia, lo que representa un alivio par
cial y transitorio en cuanto al servicio de la deu
da, pero también una sobrecarga para el próxi
mo período de gobiemo", agregó. 

como esenciales". 
La n:alidad de la situación en América Lati

na, donde la cada vez m~ diffcil situación eco
nómica ha.ce que las condiciones en que se pre
tende cobrar la deuda pesen como plomo sobre 
las espaldas de sus empobrecidos pueblos, "oo 
fue tomada en cueota por el gobiemo venezola
oo", expresó el dirigente democristiano. "EI go
biemo venerolano habla mucho de solidaridad 
internacional. Pero negocia bilateralmente, 
siemprc y en toda oportunidad, coo la banca 
acreedora", agn:gó. 

A continuación, el economista democristiano 

Explicó luego que este compromiso, que co
menzará a regir en abril, se ha contraído "sin 
oondicionar esos pagos a contingencias posibles 
en el mercado petrolero internacional", como 
k>s evcntuales descensos cn los precios dei cru-
do y el oneroso aranccl a las importaciones de J 
bidrocarburos que estudia imponer el gobiemo i 
de Estados Unidos. j 

Para él, la banca acreedora se ha anotado "un r · 
úito" con la posición de Venezuela, que le f ~ 

• permite fortalecer su posición ante los otros -3 • 
s p.1fses deudores latinoamericanos, especialmente j 
r frente a Brasil, Argentina y México, cuando se ~ 
0 manifiesta una nueva crisis por la incapacidad ~ 

.lc ~tos de cancelar compromisos en los ténni
aos establecidos . 

.s "AJ mismo tiempo", recalcó, "debilita la po-
ubilidad de crear un frente latinoamericano que 

• pudiera negociar multilateralmente y lograr no 
1- l6lo meJOres t~os pera el servicio de la deu
,. da, sino también condiciones favorables para uo 

1UCvo financiamiento internacional destinado ai 
ts~Uo econónúco y nuevas condiciones para 

dcomercio exterior". 
Abdón Vivas Terán, economista y JCfe de la 

íracción parlamentaria de partido democristiano Pomo de 1a Farommen dd Ortaece ~opei (principal de oposición), calificó el acuer
· ~como una conquista "pírrica y mezquioa". 
• Coo este conveoio -aseguró-- Venezuela ob
~ne-"algunas núgajas que caen de los podero
~ de la comunidad financiera internacional y a 
~bio de eso se aisla totalmente dei resto de 

·l)S dcudores dei mundo en desnrroUo, ratifican
su renuncia a una revisiõn de cláusulas juó

que, segón el acuerdo dei 26 de febrero de 
1986, afectaban la soberania poJftica y las inmu
,~ que la Repóblica ha proclamado siempre 
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planteó su estrategia: crear una nueva entidad 
fmanciera internacional, con capitales aportados 
por eJ mundo en desarrollo, que adquiera la 
deuda global de Jos pafses del Terccr Mundo, 
para luego negociarla con cada uno de estos 
países, separadamente. 

1,Las condicioMS geMra/,es de esta reMgo
ciaci&n? 

- "Plazo no menor de 40 aõos, tasa de inte-
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rés no mayor dei 2% sin cobro de cornisiones y 

un período de gracia de entre cinco y diez 

anos .. , explicó Vivas Terán. 

La mayoría de los observadores coincidi6 en 

que el gobiemo de Jaime Lusinchi "desaprovc

cb6" la c:oyuntura creada por Brasil, cuando 

este "gigante dormido" de América Latina de

cidió suspender el pago de los intercscs de su 

voluminosa deuda externa, hasta que los bancos 

cambien de actitud y ofrczcan condiciones más 

favorables. 

El ejemplo de Brasil 

La posición de Brasil no debc interpretarsc 

como un acto de repudio unilateral al cumpli

miento de sus compromisos externos, sino más 

bicn como '<un movimiento de negociación con 

la banca acreedora, que ó.ltimamcnte ha mostra

do signos de endurecimiento con los pafses deu

dores", analiz6 d reconocido especialista vene

wlano, Pedro Palma. 

Para Q, Brasil demarc6 un precedente de im

portancia. Tom6 la decisión y se 1Jeg6 a pensar 

que otros países en igual proceso de negocia

cióo. como Venezuela y Chile, "aprovecharlan 

las circunstancias cn su favor, endureciendo su 

posición en la mesa de ncgociaciones". 
Pero nada. EI sóbito .. ablandamiento" de los 

bancos precipit6 ai gobíemo venewlano a sus

cribir un acuerdo con ciertas coocesione.5, cuan

do segán Palma debi6 jugarse la carta de presio

nar, considerar insuficientes las ofertas e indis

peosable la extensióo de nuevos créditos, "no 

sólo para financiar proyectos de inversión ren

table, sino lambi~ para cubrir pagos de amorti

zación de la deuda vieja". 

EI 2 de mano, Jaime Lusinchi decidió res

ponder a las numerosas crfticas y justificar los 

acuerdos de su gobierno con la banca acreedora. 

Ascguró en su mensaje de salutación al Con

greso, cuando éste reiniciaba sus ~iones ordi

narias, que Venezuela siempre se mantuvo en el 

marco de la solidaridad hispanoamericana en 

. torno a la deuda y que .. cn los ó.ltimos dfas, 
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cuando yn estnba annndo el convenio e htcieron 

crisis en alguns medida 13s situaciones de Brasil 

y Argentina, Ua.mruno:; a sus respectivos presi

dentes para expresarlcs nuestra solidaridad y 

tamb~n para obtener una información actuali-

1.Ada acerca de su situnción". 

Ambos mandata.rios -aseveró- "nos dije

ron que est.,b:m negociando y que continuarfan 

negociando ( ... ) Ambos pafses siguen su~ nego· 

ciaciones y Venezuela neces1taba esa consulta 

para precisar exactamente su conducta". 

Oi.JO que su gobiemo resolvi6 firmar "per

suadido de que el caso de Venewela cs un caso 
especial, porque tencn10s una estructura muy 

vulnerable de nucstra econonúa y porque el 

flujo de nuestro comercio tiene tambi~n carac

teres muy particulares". 

Reitero las condiciones "satisfactorias y ell

cepcionales" logradas en lo que a Venezuela 

corresponde ''y también en lo que respecta a la 

oomunidad de naciones deudoras". 

Una de las "ventaJas", subray6, es que coo la 

tasa de 7/8 sobre Libor "nos ahorrarcmos este 

ano 50 millones de dólares". Otro beneficio, 

destac6, fue el diferimiento de pagos por 6 mil 

millones de dólares, con relación al acuerdo ori

ginal de refmaociamiento. 

"Se alargan los plazos a 14 anos y algo que a 

nuestro juicio es lo más importante: se nonnali· 

zan los flujos financieros a Venezuela y queda 

vigente finalmente la cláusula de cootingeocia, 

cuya utilidad ya ha quedado demostrada", enfa

tiz6. 
Pero las crfticas -igual que las adhesiones de 

casi todos sus correligionarios- siguíeron ... Una 

de ellas provino dei dirigente y precandidato 

presidencial democristiano, Pedro Pablo Agui· 

lar: "Venezuela tiene ahora que dar testimonio 

de solidaridad activa con pafses como México, 

Brasil. Argentina y otros deudores. Venezuela 

tiene que endurecer su posición. No podemos 

prestamos a ese juego de 'nino bueno' que nos 

asign6 la banca y en el cual este gobiemo pareoe 
habcr caído ... ". • 

Fabricio Ojeda 



Continuar la obra 
deBolívar 

Perú destina sólo diez por ciento de sus exportaciones 
ai ~ago de la deuda. Fue una decisión pionera, con 

repercus,ones externas e internas de amplia proyección 

L as modalidades de acción imperialista en 
nuestro continente han superado a tra
vés de la lústoria sus propias formas de 

dominación. Se han superado asf la dominación 
colonial de tipo enclave1 con respecto a las ma
lerias primas y también el coloniaje económico 
moderno, que se 
dio con la im-

Alan Garcfa 

Cuando nosotros rech.az.amos la deuda desde 
un punto de vista ético -tal como ha sido becho 
recient.ement.e por el Vaticano, lo cual le con
fiere al reclamo un alto valor espiritual- esta
mos rechazando esa hipoteca histórica. Porque 
la deuda no es más que el resultado de la desi-

gualdad de Jos 

plantación de las 
mdustrias extran-
1ras después de la 
?! Guerra Mun
.Jial. Como saldo 
de ese proceso se
cular de relaciones 
ile.siguales, ahora 
~nemos el fun
damenta! y muy 
!f8Ve problema de 
~ deuda externa. 
La deuda no tieoe 
16lo una dimen
iiõn cuantitativa 
~ que es la con
):ióo para man
~nemos dentro de 
õD sistema de re
~ooes económi-

" .•. la de1tda no es más que ef resu/Jado tk la 
desigualdad tk los pafses de la periferia, q~ htJn 
sufrido la tkpredación tk los poises centrald' 

países de la peri
feria, que han su
frido la depreda
ción constant.e de 
los países centra
les, vfa precios, 
vra costos tecno
lógicos, vfa au
mento incesant.e 
de int.ereses. Por 
esa razoo hemos 
Ilegado a ser so
lament.e países en
deudados. A cam
bio de mant.ener
oos en el endeu
damiento y en esta 
agoofa sin fin, nos 
ofrecen créditos 
ouevos, que s6lo 
sirven para pagar 

tas mundiales, que 
:tetende que América Latina y et Tercer Mun
~ acept.en pasivamente esa nueva forma de 
brnínación. 

1. Se llama asr a los complelos mlneros o las grandes ha
~u colonlales que se desarrollaban con lndop<1ndencla dei 
O!d:lo OCOr>ómlco y social circundante en la t\paca. 
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los anteriores. 
Bien saben economistas y poHticos que es 

mucho más lo que ha salido de América Latina 
en los óltimos decenios, que lo que ha entrado 
como inversión o como crédito. Todos teoemos 
la absoluta certeza de que los recursos y losca
pitaJes de América Latina han sido colocados eo 
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bancos privados extranjeros, represtados a 
nuestros países y transferidos nuevamcnte al 
exterior por el mecanismo de dominación inter
na, por nuestras burguesías que no han entendi
do su papel nacional Todos sabemos que eJ se
creto bancario encubre la complicidad de los 
agentes finaocieros mundiales y Jocales en con
tra de nuestros pafses. 

Es por eso que enfocamos éticamente el pro
blema de la deuda, porque representa la historia 
de la desiguaklad, porqL>e es cJ gran instrumento 
con el cua1 se quiere manteoer a nuestros pue
blos sujetos a las decislones polfticas y sociales 
de este neorracismo financie'ro que separa a los 
deudores de los acrccdores. Nosotros decimos 
que el dinero que se nos exige pagar esUi en la 
caja fuertc y en las cuentas co
mentes de la banca mundial. Aill fue transferi
do y colocado por los comerciantes y las bur
guesfas desnacionalividas. 

Nosotros no nos negamos a pagar, como se 

\Ç\ ' j 
1 

histórica y serfa éticamente declaramos infe
riores como naciones, como pueblos. Somos 
responsables tambi6n dei destino histórico de 
América Latina y en el caso de Pero asumimos 
que durante este siglo no tuvimos la capacidad 
política de aglutinar, de esclarecer las concicn
cias. 

Hasta hoy hemos sido gobemados por 
aquellos que siguieron fielmente tos designios 
externos, por quienes crcyeron que nos desa
rrollarfamos exportando meterias primas, que 
nos desarrollarlamos industriafu:ando la ciudad 
de Lima, que nos desarrollarfamos pidiendo cré
ditos aJ exterior, cuando por esos tres caminos 
sólo estaban atendiendo los intereses y necesi
dades del gran capitalismo mundial. Pero es res
ponsabilidad nuestra también no haber logrado 
movilizar a los pueblos y las conciencias contra 
esas alternativas. Por eso es ético aceptar nues
tra responsabilidad, decir que som(!s corres
ponsables. 

Responsabilidad y justlcla 

Por esa razón nosottos nunca hemos 
caído en la tesis de rcchazar todo pago. e 
No basta con deciT no pago porque cn
tonccs estarlamos confesando nuestra 1 

inferioridad histórica. Nosotros dcci
mos: cumpliremos Ias responsabilidades 
en aquello que consideramos justo, en la 
medida y en los plazos en que no se sa· 
crifiquen el destino dei pueblo ni el de
sarroDo nacional. Por razones éticas Y 
pragmáticas entonces, nosotros asigna-

"El tiNro qllt! se nos exige pagar estd en la caja 
fuerte Y OI /as cuen1aS comente$ fk la 

banca mundial' 

mos una cantidad acorde con los reque- i 

rimientos y las necesidades de Perá. De ' 
allf surgió el criterio dei 10%; oo fue 1 

una cifra arbitraria, estaba construfda ~ 
sobre esa ética. t 

ha pretendido. Nosotros asumimos la corteS
ponsabilidad en el tema de la deuda externa. 
Adjudicar la responsabilidad y la culpa histórica 
de la deuda exclusivamente a los pahes centra
les, à la banca y al imperialismo, serla lavamos 
las manos de nuestra propia responsabili.dad 
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Cuando se nos ha dicho que esta es una me- ~ 
d.ida unilateral, nosotros decimos que más uni- 1 

lateralidad puede haber al elevar los intercses o 
ai declarar la inconvertibilidad deJ dólar al oro, l 

que permite expropiar todo el oro dei mundo Y i 

dejar a los países con el papel moneda emitido 1 
~ 



;or una sola nación. 
Nuestro rechazo ético de la deuda 

,i es sólo porque sea un producto de 
~ desigualdad entre las nacíones, si-
10 también por el hecho de que está 
;actada en dólares. No porque recha
xmos la moneda de un pueblo, sino 
1rque cuando se escogió esa moneda 
iomo moneda mundial se hizo refi
:itndola a uo valor eo oro. Ese fue 
1JtStro acuerdo en Bretton Woods, al 
:natizar la 2! Guerra Mundial. Pero 
.1W1do decretó la inconvertibilidad 
ri dólar al oro, Estados Unidos ex
:,TOpió el oro y nos dejó a todos con el 
:3pel moneda, se convirtió eo el óni
!Al emisor de la liquidez monetaria 
:nmdial. 

"lQul igualdad puule haber m un sistema donde 
nosotros quedamos cem IM ~/.u 

lQué igualdad puede haber en un 
li!tema donde nosotros quedamos coo los 
:apeles y ellos con el oro? 1,Qué decisión más 
.milateral puede haber en la historia econó
:lica mundial? i, Qué autoridad moral tiene 
;otonces el seflor secretario del Tesoro o 
:ualquiera de ellos para decir que nosotros 
,llmamos medidas unilaterales? Nosotros 
2blamos en nombre de la justicia, entonces 
"lmbiéo tenemos derecbo a tomar medidas 
mterales. Si las toma una de las partes, 
JJSOtros también podemos tomarias. 

Cuando decidimos asignar sólo 10% de 
l!CStras exportaciones al pago de Ia parte de 
t deuda que consideramos justa y necesaria 
.!euda de inversiooes productivas y de la co
:peración internacional de países amigos), 
~tamos variando de becho las condiciones 
t inte~ y los plazos. Uo bueo amigo mío, 
':!tudioso también de la deuda, decfa que de 
!lla manera sólo aumentábamos los intere
~ que se irlan sumando. Y yo digo que sf, 
~ es que yo no estoy en el tiempo y el es
;acio de los acreedores, que creen que se 
illllan los interescs. Ctiando nosotros decí
~ que s610 vamos a pagar ese 10%, auto
:liticamente se corren los plazos y se reduce 
~ interés. Porque mientras ellos crcen que se 
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y ellos con el orn'l'' 

están acumulando los intereses, nosotros 
estamos fijaodo una cantidad tope a ser pa
gada. 

Lo más fácil bubiera sido denunciar to
talmente la deuda y decir que no pagaremos 
nada. Pero aquf está eo juego un princípio 
ético profundo, que necesitamos reivindicar 
para hacer responsables a nuestros pueblos. 
En todo sistema histórico, incluso cuando es 
un sistema de dominación, existeo dos par
tes y las dos partes debeo aswnir su respon
sabilidad. Lo que pasa es que ellos quieren 
que oosotros paguemos el costo de la res
ponsabilidad de todo el sistema. Lo demo
crático y lo justo es compartir los esfuerzos, 
los sacrifícios y los plazos de la corresponsa
bilidad. Por eso JlOsotros asumimos ouestra 
parte, pero decimos "vamos a pagar lo posi
ble, vamos a pagar lo justo, en los plazos y 
en las cantidades que podamos pagar". 

Perti no dispooe de 3.000 millones de dó
lares aouales, simplemente no los tonemos. 
Todas nuestras exportaciones swnan 3.000 
millones de dólares. Menos podemos pagar 
ahora que bajó el precio dei petróleo y que 
bajó el precio de la plata. Nuestras exporta
ciones eran 3.000 millones y ahora soo casi 
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500 millones menos. Sin 
embargo, teodrfamos que 
pagar 3.000 milloDes de dó
lares anuales de vencimien
tos por la deuda. Si nosotros 
decimos que "pagaremos 
300 o 250 millones", se nos 
acusa de unilaterales. Por 
eso nos satisface profunda
mente que, a pesar de nues
rros diversos matices ideoló
gicos, la situación vaya for
zándonos a todos a tomar la 
misma decisión. 

Brasil: "un becho 
trascendental" 

l ç 1 . 1 

\ 

En este tema nodal que es la 
deuda externa, expresión dei 
sistema imperial, la unidad de 
América Latina se da en la ac
ción. Más que nuestra propia 
voluntad, es la fuerza de las 
circunstancias, es la historia la 
que nos está nevando a tomar 
decisiones. Por eso yo saludo 

"La moratcrio brasileiia marca un punlo de ruptura en el cual 
IDs peruanos sentinws algun tipo de respaldo histllrico" 

la decisión dei presidente Samey, de Brasil. El 
ba tomado, según dirán los banqueros, "la deci
sión unilateral", pero justa, de no pagar los in
tereses y los vencimientos por plazo indetenni
nado. Yo creo que este es un becho trascen
dental. Estamos asistiendo a un punto de rup
tura en el cual, los peruanos especialmente, sen
timos algún tipo de respaldo histórico. 

Quiere decir que DO e~amos equivocados, 
quiere decir que no éramos erráticos, que no 
éramos lunáticos, que DO éramos irresponsables, 
heréticos ni unilateralistas, sino que estábamos 
simplemeote actuando de acuerdo con lo que 
tiene que ser la voluntad, el destino y Ia obliga
cióD de todos los gobiemos de América Latina: 
decirle ai imperialismo financiero, extractor de 
dólares e intereses, que nosotros también pode
mos detemúnar las regias dei juego. Que para 
jugar tenemos que ser dos y entre los dos esta-
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blecer las regias del juego, no solamente obede
·cer las regias que quiere imponer el más pode
roso. 

Brasil ba dado un paso decisivo, valeroso. 
Nosotros podemos tener diferencias en cuanto a 
la ideologfa, en cuanto a la concepción dei go- 1 
bierno, pero debemos reconocer que el paso de
cisivo y trasceodent.al que ba dado Brasil abrirá 1 
camino a otros pafses, que verán que es posible 1 
hacer lo mismo. Cuando a mf me preguntaban, 
aõo y medio atrás y antes awi, cómo podrfa e 
Perú mantenerse solo en una decisión de ese ti
po, yo siempre decfa, usando una figura ouestra 
muy expresiva: "hay que tirarse a la piscina, bay 1 
que demostrar que la piscina tiene agua, que uno 
se puede sustentar, que puede nadar, que uno no 
puede ser parte dei coro medroso que está ai 
borde de la piscina sin atreverse a saltar para 
nadar". Para actuar en la Historia hay que atre· 
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EI Vaticano: . . . , . pr1nc1p10s et1cos 

ción los siguieotes: 
J. Crcar n~vas so/idaridades. La ioter

depeodencia de las naciones debe hacer 
surgir rormas nuevas y ampliadas de soli
daridad que respetan la dignidad de todos 
los pueblos. 

D "La lglesla Invita ouevamente a las 2. Aceptar la corresponsabiliàad. La soli
partes lnteraadas a examinar las im- daridad supooe la aceptacióo de una cor

pllcancias ftlcas de la c:uatlón de la deuda responsabilidad en el endeudamieoto in
extcrna de los pafses em desarrollo, con el ternacional, en que lo que tleoe que ver coo 
nn de llegar a 801uclonet Justas y respe- las causas y las soluciones, que hari poslble 
tuosas de la dlgnldad de aquellos que su- un dülogo. 
Cren mú dunmeate las comec:uendas", 3. Estobkcer relaciones~ conjianza 
dice el documento elaborado, a pedido dei 4. Saber dividir esftll-rzos y sacrifici.os. Te-
Papa Juan Pablo li, por niendo en cuenta la 
i. Comialón de Justida prioridad de las pobla-
1 Pu dei Vaticano, qoe clones m'5 carentes, las 
Cut difundido en los dlrereotes partes deben 
prlmeros dfas de febrero ,~_..,. llegar a un acuerdo para 
de este aõo. dividir los esfuerzos y 

Bajo eJ título "En ucrificios. 
lff'riclo de la comaoi- .._:-.i._ 5. Prom()vu la partid-
dacl humana: un abor- pacwn de todos. La bós· 
claje ~tico dei endeoda- queda de soluciones ca-
mleato internacional", be en primer lugar a los 
ti documento de la agentes financieros y 
Santa Sede se6ala qoe monetarios, pero tam-
los pafses deudoret aoa ,..!'ff!"I,.., bim a los responsables 
c:oadenados, para poder polfticos y económicos. 
pqar AIS deud.u, a - .. ~-- ~- Todas las categorias 80· tnmferir ai exterior, m clales son llamadas a 
perceJas c:redeotes, re- EI Papa Joaa Pablo n comprender mejor la 
mnoe que deberfan permanecer dispo- complejidad de lu sltuadones y a cooperar 
alblea para sus gastos de consumo y de en la elecd6n y la ejecaci6n de la polit:lcu 
lanni6n intana, o aea su propio desa- aeceurlu. 
rrollo. 6. Coordinar las medidas ~ 11Tgencia y las 

"Los esfoel'ZOIJ lmpaestoe por lo orga- de largo plozo. Para dertol pa&es, la ar• 
alamos de a-'-Uto contribuyen frecueate- geocla lmpooe 10lodoaes iamecllatu dea
meate a proYOCIU', por lo lllffl05 a corto tro de una ftlca de sapenhmda. EI ea
pluo, de9empleo, recesl6a y reducd6n fueno principal debe tratar de ratablec:ler 
drúüca dei olvel de flda. De esta maoera, la sltaad6n económica y eocial. 
coatribuyen a generar una sltuacl6a lato- EI Vaticano propooe adoptar ''una ftJca 
lerable qoe, a mediano pluo, .eri tamblfn de supervivenda" para guiar los compor
litud6a deaatroas para lol proplol acre- tamleatos y las dedslooes, ai mismo tiem
edons", apega má adelaate el texto ela- po que .e pronuncia por "evitar las ruptu• 
-.do por la comlsl6n poatlnda. ru entre acreedores y deudons y lu •· 

La lllala Católica considera como nuodas oailaterales de los compromlaM 
,rindploe ftlc:Ge apUcabla ea ata situa- anteriora". 
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verse. Yo creo que el mensaje de Brasil es el de 

un pueblo que se atreve a decir que tambiéo tie

oe derecho a fijar sus condiciones. 

Un enorme caos 

No podemos continuar viendo cómo se nos 

divide uno por uno. A uno de nosotros. porque

es vec:ino, le ofreceo mejores condiciones y el 

aval para qoe los bancos comerciales le otor

guen uo buen volumen de crédito, pero hasta 

ahora los bancos no se poneo de acuerdo en 

dárselo. A otro, porque es una gran potencia in

dustrial en el sur de América, le ofreceo un 

trato especial que, como no Uega. obliga a tomar 

una decisióo tan importante como la que ha to

mado Brasil. A otro gran país, más aJ sur, le di

cen ahora que el Foodo Monetario no Ie pres

tará los recursos dei stand by si no consigue 

primero eJ crédito, vale decir Ia coofianza ab

soluta, de los bancos. Antes, para otorgar uo 

préstamo, los bancos comerciales pedian el aval 

del Fondo Monetario. Ahora se da la paradoja 

tremenda de que el Fondo Mooetario pide el 

aval de los bancos comerciales. 

En el foodo, estamos viviendo un desorden, 

un enorme caos. Pero es dei caos de donde ha 

surgido siempre la Historia. De esta agitación, 

de cootradicciones de enorme trascendeocia 

mundial, surgirá poco a poco una nueva voz que 

debe ser la voluntad y Ia sobcranfa histórica de 

nuestro pueblo. Yo recordaba hace poco una 

expresión caribeõa: "Las cosas está.o bico de lo 

puro mal que se está.o poniendo". Hay algo de 

morboso eo que cada pueblo tenga graves pro

blemas coo su balanza comer-

cial o de pagos, en que los pre-

ahora son el gran instrumento para obligarnos a 

nctuar unidos. 

Es por cso que decimos que la deuda es el 

gran tema de acción común cn el plano de la 

economía, en el pio.no de la libcración de nues

tras sociedades, porque es una hipoteca inJusta y 

contradictorin. Cuando se nos dice que por este 

camino Pero y América Latina no tendrán cr~

dito, sin deJar de reconocer que la inve~ión es 

necesa.ria, nosotros respondemos que el mito dei 

crédito externo es s6lo eso, un mito. Es mucho 

más lo que ha salido de nuestros países que 

nqueUo que ha reingresado dcspués. 

Perú: un salto histórico 

En Perú hemos llegado a crecer nueve por 

ciento en 1986. Un amigo nos advertia que ese 

aumento puede ser frágil y transitorio, como 

frágil y rransitona es la economia de cada país 

nuestro. Es imprescindible observar, antes de 

hablar dei crecimiento, que mieotras no cambien 

las regias dei juego para América Latina ese 
crecimiento puede ser frágil y pasajero. Claro 
que lo es! Somos un pequeno paJ's, somos un pe
queno deudor, hacemos un pequeno esfuerzo 

-que es grande para nosotros, pero pequeoo 

ante el mundo- y todo esto puede retroceder Y 

desandarse. 
Lo importante es que se ha dado un paso y se 

ha dado un salto. Que la historia baga después 

retroceder a Pertí es otro problema. Lo esen

ciales que hemos crecido casi nueve por ciento. 

Entonces dicen: "i,cómo han hecho para crecer 

nueve por cieoto?". Yo también a veces me sor-

prendo y reviso las cifras, por

que picoso que los entu$iastas 

cios dei petróleo bajen, los 

precios de la plata bajen, los 

precios dei café bajcn y termi

nen coo la ilusión pasajcra de 

tener "un trato especial". Eso 
es oportunismo, inmediatismo. 
Nosotros debemos pensar coo 

largo alieoto y comprobar que 

los ,.,roblemas que nos afligen 

"E/ mito dei cridil() de los indicadores me están 

alentando a decir cosas que no 
son exactas. Hemos hecho una 
cuidadosa sumatoria y estudio 

de cada uno de los rubros en 

que el país ha crecido. 
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externo es solamenu eso: 
un mito. Es mucho más 

1c que ho saJido ~ 
nuestros pa!ses que lo 
que ha reingresodc 

despull' En alimentacióo, en vestido 

y en vivienda, hemos tenido un 

salto verdaderarnente históri-



-o, propio de una sociedad fam6lica, mal ali
mentada. Porque si hace un ano comúunos siete 
milJones de pollos y abora estamos en los casi 16 
::i)kn>es. yo me preguoto: ldónde está ese ali
:nento?, lqué comfa la gente antes? Sin embar
,, falta pollo en el mercado y la gente se queja. 
So hay quien le haga entender a nuestro pueblo, 
1 pesar de todas las prédicas, que esto es parte 
Je un crccimieoto de la demanda y que habrá 
estreehcces, pero que estamos vendiendo más 
lei doble. Nosotros vendíamos unas pequefias 
~ de leche en polvo; hace más de un ano 
iaxlfamos poco más de 150 mil por día y ahora 
:siamos vendiendo 980 mil, eo Lima y en un par 
le ciudades. 

Hay un consumo mayor. Era necesario en
mces romper todo un esquema conceptual, sc
lÕ-n el cual hay que abrir nuestra competencia 
:on los mercados internacionales y pennitir el 
ngreso de mercaderfas extranjeras, para mejo
:u el precio y la calidad de lo que se produce 
lentro de Pero. Esa es una tesis que todos he
u sufrido y seguimos sufriendo a veces en 
,mdrica Latina. lAbrir las compuertas de 
21CStra economfa para mejorar los prccios y la 
:ilídad de los productos internos? No, lo que se 
'»nsigue solamente es la destrucción de la in
l!Stria nacional, desocupación, recesión, mayor 
•udamiento y mal uso de las divisas, la des
:1pitalización de nuestros países. 

Se obliga ai gobiemo a la devaluación de la 
:xincda y la teoria exige después que se au
iientcn los intcreses internos, para evitar que el 
~rro se haga cn dólares y premiar a los ahor
'lltaS en moneda nacional. Entonccs ese apertu
~ comercial, con mayor endeudamiento, coo 
quidaci6n de reservas, con aumento de intere
es, con devaluación, sólo conduce a una mayor 
1llaci6n, que significa una recesión por falta de 
-.onsumo. La situación de casi todos los países 
lei continente puede ser descrita de esta mane
l. 

Debcmos terminar no sólo con la injusticia 
kl pago reiterado y servicial de la deuda, de
'ltmos terminar con esa concepción económica 
1lC se nos impone desde el Fondo Monetario. 
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"1,C6mc maTIU!Mr ti crtc~nlO? 
1,C6mo rt!activar la produccwn? Es para 
tso qlU! no pagamos la tkuda uttma " 

Eso es lo que modestamente hemos querido ha
ccr en Perú. No podemos comprimir e! consumo 
nacional para pagar la deuda externa. Tenemos 
un pueblo famélico, sin trabajo, marginado. De
bemos estimular el C'onsumo de ese pueblo. A la 
vez. si tenemos una industria que está utilizando 
la mitad, y a veces menos, de su capacidad ins
talada, debemos inyectar demanda en el país 
para forzar a una rcactivación económica. 

Nuestra reactivación es esencialrnente demo
crática. Ha aumentado ln producci6n de mue
bles, de alimentos, de vestidos, de cemento. Y 
falta, falta porque el salto de la demanda y de 
los salarios ha sido mayor que la capacidad de 
respuesta de la rcactivación interna. Paradojal
mente, este esfuerzo de reactivacióo democráti
ca conduce también, a veces, ai descrédito de 
ese mismo esfuerzo. Porque siempre hay un plu.s 
de demanda que va superando la capacidad pro
ductiva dei país. 

SI pagáramos no podrfamos reinvertir 

Ese es el esfuerzo inicial de arrastre. El se
gundo punto es preguntarnos cómo mantener 
este crecimiento, esta rcactivación productiva, 
porque para mantener el crecimiento industrial 
y agrlcola se necesitan fertilizantes, máquinas, 
tecnologías. Nosotros respondemos: para eso no 
pagamos la deuda externa, porque es nuestra 
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reserva y nuest.ra garantía para relanzar el se

gundo paso de reinversión. Si hubiéramos paga

do la deuda externa desde el comicnzo de nu 
mandato, en 1985. boy no tendrlamos recursos 
de remversión. Además, hnbrfamos suscrito las 

canas coloniales de sujeción al Fondo Mooeta

rio, comprometiéndonos a abrir la econonúa, a 

devaluar la rnooeda. a aumentar los intercscs, a 

bajar eJ consumo dei pueblo y a pagar lacayu

namente la deuda. 
Entonces los grandes analistas de la econo

mfa, que en todos los pa{ses los hay, dicen· 

"pero todo esto conduce a una crisis final". Yo 

sé que algunos amigos mfos en otros países es

tán a la espera de una crisis. La expcriencia de 

un pafs que declara que no paga es vista con una 

mezcla de asombro y curiosidad, como es visto 

un equilibrista sin rcd en el circo, admirando la 

forma como camina por la cuerda. pero espe

rando morbosamente que se caiga para verlo 

hacerse papilla. 

primeros meses de nuestra gestión. \' dijimos: 
limitaremos los pagos y los ret.rasarcmos; reten
drecnos dentro de Pero las remesas de utilidades 

y deprcciación de los compaiüas extranjeras; 

estableceremos un control de cambios, limita
remos las 1mportaciones. Todo ello fue más o 

menos cumplido, más o menos. A1 fin y al cabo, 
la D'.lCJOr forma de caracterizar las buenas inten

ciones de nuestto continente es dando un paso. 

Gracias a ello, si antes teníamos 800 millones, 

hoy iencmos 1.900 millones de liquidez total. 
Claro que con las reservas todavia se usa la 

contabilidad dei Fondo Monetario y ese es mi 

llnmado de atcnción a nuestros funcionarios, to

davfa se piensa en función dei Fondo Monetario. 

Se habla entonces de 900 millones de reservas 

porque, de acuerdo a la contabilidad dei FMI, si 
tengo 900 millones y este mes se venoen 60 

millooes de pago, tengo que hacer la prcvisión y 

ai roes siguiente digo que tcngo 840 millones, 

porque he separado 60 para el FMI. Pero como 

nosotros no le pagamos a1 Pondo Mo
netario, esas divisas se quedan dentro 

dei país y forman parte de la liquidez 

total, que es de 1.900 millones de dóla· 

rcs. 

"Si hubilramos pagado la deuda ho,• no ~ndrfanws 

reCJJrsos de reinvusión y esrarfanws sujetos ai FMf' 

Con esos 1.900 millones podremos 

crecer 5, 6, 7 u 8 por ciento este afio 87. 

l Y el ano 88 y el afio 89? Los analistas 
dicen: el 90 se qucdarán sin diVJSaS. Y 

yo digo: puede ser, pero si yo hubiera 

pagado como tu querfas y hubiera fir· 

mado las cartas de intención, hubiera 

abierto las importaciones, hubiera subi

do los intereses y hubiera comprinudo la 

demanda dei pueblo, desde el primer día 

de gobiemo no tcndrfa reservas. Acepto 

la hipótesis de que podremos quedamos 

sin reservas el 90, pero después de haber 

Muchos dicen: "claro, Perú puede crecer 

durante estos tres o cuatro anos, pero a1 final se 

quedará sin dólares". Yo les pongo las cartas 

sobre la mesa: companeros, coando llegamos a1 

gobiemo tenfarnos 800 millones en div;sas, to

das comprometidas para ser pagas en los tres 
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crecido 5%, 9% o quizás mucho m~ en 

los dos óltimos anos. 1,Cuál es el mejor 

negocio para mi pafs? i,Cuál debe ser la posición 

nacionalista y popular para mi país? i,Quedarme 

sin reservas el primer día o quedarme sin reser
vas después de crccer y darle oxígeno histórioo, 

consumo, demanda, democracia, justicia, a rni 



EI ,enUdo de la deuda 

Además, hay que ver lo 4~e pasará en el 90. 
Por lo pronto, Brasil ya dejó de pagar. Espero 
que otros países también limiten sus pagos. Es
pero que poco a poco oos pongamos de pie y le 
digamos a los imperialistas y a los bancos que 
111Dbim tcnemos un sitio en la Historia y tene
mos uo derecbo a ejerccr. Porque nosotros, los 
lltinoamericanos, no hemos llegado a aquilatar 
bien el sentido de la deuda externa. 

Yo he rccibido muchos aplausos en los mfti
ncs. A los ciudadanos les gusta una posición 
fuerte frente a los ricos de la Tierra, pero toda
~ no hemos captado la enorme trasccndencia 
que tieoe la deuda para la vida diaria de cada 
uno de nosotros. Es el sistema mundial, a través 
de la deuda y dei modelo económico que nos 
mpooen, que determina el nivel de los salarios, 
e! costo de los productos, el gasto social dei Es
lldo, la estructura interna de nucstras econo
mfas. 

Frente a la fiebrc de algunos gobemantes 
que no eocueotran una solución ai problema, 
que Viven viajando para renegociar y renego
ciar, prolongando esta agonía, lo dnico que yo 
quisiera rescatar como positivo dei gobiemo 
peruano es que nosotros dijimos, desde el pri
mer dfa: no podemos vivir obsesionados con el 
tema de la deuda. 

En Pero hay problemas mu
cbo mayores que la deuda ex-

también la conciencia deformada dei consumis
mo. Todos estos son problemas históricos. 

El tema de la deuda también es un problema 
histórico pero su manejo tiene que ser definido 
de una vez. "Lo definimos hoy", dijimos el 28 
de junio de 1985, "No pagamos más dei 10% de 
aquello que querramos y consideremos justo pa
gar". No hablamos más. Porque si vamos a estar 
enviando ai ministro de Economfa permanente
mente a Washington y ai Club de Paris, a men
digar y a pedir, a escuchar amenazas, no vamos 
a dedicamos nunca a la economfa. no vamos a 
lograr nunca el desarrollo social. 

A veces siento que hemos llegado un poco 
tarde, cn muchos sentidos. Cuando la violencia 
está desatada, cuando hay mucha incredulidad, 
cuando hay mucho consumismo y se confunde 
revolución con incremento de bienes materiales, 
siento que podemos haber Uegado tarde. Pero 
eso no nos quita el entusiasmo, sino que redobla 
la necesidad dei esfuerzo y dei desafio de de
mostrar que servimos para algo. 

Tencmos que abusar dei tema de la deuda 
para predicar no solamente la reestructuración 
mtema de nuestra economía, sino fundamental
mente la posibilidad de la uni6n de América La
tina lQué tema más trascendental e imperativo 
que el de la deuda para reiniciar la obra de Si
món Bolfvar en América Latina? lQué tema se
na más grande para liberar nuestro espíritu de 
las coru;triccíones materiales y nacfonales estre-

terna; hay problemas de mise
ria, de marginalidad (histórica 
y hasta racial). En Pero tene
mos el problema dei olvido 
rtspccto de milloncs de perua
nos que viven en comunidade! 
r:ampcsinas y en los "pueblos 
~vencs"2. Tencmos problemas 
de violencia y hostilidad políti
ca, tcncmos injusticia, atraso y 

'Tenemos que abusar 
tkl ~ma de la deuda 
para unir a Amlrica 

t 'Pueblo joven-, banlo marginal, ca~ ~,. callampa, tle. 
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Latina. lQut tmta 
m6s transcendental e 
imperativo que el de 

la tkuda para 
reiniciar la obra tk 

Sinwn Bollvar'!' 
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no e!. ,olamcntc un pnihlcma 

de lina1Ki,11111l·nt11 11 1k l'\lrar

,.,,,n Jc íCl'ur,1lS dentro de 

nue,tw, pal'l''· 1 1 prohlc111;1 

de la íl'\'\llul°i1)n latinoam,·nc:i

na es csl"ll,1almcntc m11r:1I. 

; Para qu~ 11ucrcn10, r11nip1:r cl 

orden I manl'icw. hh<.'r:,rno, de 

la dcuda, mc:J1,r:ir nuc,tn, h1~

ncstar maknal. nu,·,tr;i 1u,11-

c1a. ) rc,c.1tar nul•,tr,1 ,nh.:ra

nia anti.: la intcrH·nc:1611·1 l'ar:i 

llln~trutr un ,cr nul·,·n. 1111 c,

píntu dt li:rcntc. 

"i,Pc>r qul rsperar, si p()denu1s ,lecidimqs d<' 1111a h': 1 

quebrar dt• t•sa ,rumem e/ ortlt•n dt· le1 

inp,snâa ji1umr1t•ra" 

l:so ,(\ln pucdc hal'CN' rl'-

1 undando h1' l'Onl'cpto, Jc ll 

rc,·olttl'll)ll l.tttnn:101,·m·an.1. 

l:..,o ,ólo pucdc hal'CN; propn

niend\l nll't,1, tnlJ'(l,thlc,. que 

ntiliguen ,ti ,·,píritu .1 \lilar 3 

dl•,:1,ir,,· dd 1nm,:d1.,t1,nkl 

haccr,e 1mpul,:tnd11 una con

l'epc111n ét,~a que no pucdc ~r 

la cnn~cueni:ta de un Jcsar-

chas? i,Para dar un scnttdn de sohdaridad ) de 

ambición histórica que nos convieria r..:almen1c 

cn revoluc1onanos·> 

La revolución 
latinoamericana 

Yo creo que la revoluc1ón sólo p<Xlrá -;cr po

sible a escala latinoamcriC"'Jna. Aqui cn Pcrú e,

tamos hac1endo un pequeno esfuer10 de admt

nistración de recursos de pobreza. pero sólo 

haremos una gran revolución con la unión lati

noamericana. Sólo así c;crá duradera. real. Sólo 

asf se sentirá la presencia de nuestra ra,a en el 

mundo. La deuda tiene un enorme poder de ar

úculación. Coo diversos matices idcol6g1cos. 

todos vamos a pasar por el mismo aro. 1arde o 

temprano. < Por qué tarde, si podemos hacerlo 

temprano? 1,Por qué esperar, si podemos deci

dimos de una vez y quebrar de esa manera el 

orden 9e la inJuslicia financiera? 

Y de allí pasar a otros objetivo~. porque 
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wlln ccont'imiw. ni <lei reino sa11sfcd10 de la 

nccc•.idad. 
l ln) que e, posihle crcar nct·esidadcs artiti

(i,1les mediante la puhlk1Jad, ho) que c,1,tc 10-

dn un sii.tc,na de estímulo, cn cl cora,ón Jc ca

da latinoamcncano gollcrnado desde lucra dei 

ninttnentc. mal puc<le dec1r,e que la rcvolución 

,er:i la que sati,laea o incremente cl vnlumcn de 

h1cncs matcnalcs que cada uno tenga Porque 

csc cmmno dei consumismo nn ttcnc I in por Jc

f inición. fatarcmos sicmprc su_jc1os ai 11·m· of lif,· 

de las wcic<l:idcs má~ desarrolla<las que ,an ~u

pcrando su tecnología dfa .i día. 
r ntonccs. cl remo de la hhcrtad no cs p<1slc

rior ai reino de la neces1dad. Yo tl1go que cs ai 

contrario para crear un reino de lihcrt.td en 
nuc!,tro cspíntu revolucionano. tcncmo, que 

plantearnos i:osas que a otro, parezcan grole~

cas, absurdas, imposibles. ambiciosas. 

Dcbemo~ plantearnos no solamente la urudad 

de América Latina -un obJCllVO que parece im-



posible en algunas circunstancias-, sino una 
apertura hacia oiros pueblos. l lacía pueblos que 
sufren el apartheul, que sufren todavfa el colo
ninjc tremendo de Sudáfricn. l lacia los pueblos 
que en el Africa negra están cumpliendo de un 
,;olo golpe las tres etapas que América Latma 
viV16 en un largo perfodo de tiempo. Yo veo con 
asombro cómo en el Afm:a negra se eMá ha
ciendo, en un solo acto histórico, aqueUo que a 
nosotros latinoamcricanos nos costó tres o cua
tro s1glos. 

Porque cuando Europa llegó aquf dccrctó 
que nosotros no tenfamos espfritu o alma fue 
nccesario que pensadores religio~s discutieran 
ç1 los aborígenes de esta tierrn - y me cuen10 
entre elJos- teníamos alma, si éramos humanos. 
Fuimos reivindicados a la condición de humanos 
pero en situación subordinadu. Tres siglos tles
pués logramos la mdepcndencia política. Y cn 
este siglo estamos luchando por la emancipación 
económica, como una emancipación moral dei 

Congreso Nacional Africano, que están reivin
dicando ai mismo tiempo toda una cultura, ex
presando una voluntad de emancipación política 
y moral. Y lo veo con envidia, porque es lo más 
profundamente revolucionario que se está dan
do en este momento en nuestra espccie. 

La estatura dei adversario 

Por cso es tan importante el tema de la dcuda 
externa, porque es un tema ambicioso que en
frenta grandes poderes. Uno cs lo que su ene
migo es. Uno tiene la estatura dei adversario 
que busca. Uno tiene el tamaiio histórico de 
aquello que enfrenta. Si elegimos haccr una re
volución para remendar algunas calles o para 
llcnar algunas ollas estamos bien equivocados. 
Nosotros desde Perú hemos elegido el gran ad
vcrsano histórico, el adversario total, el adver
sario imperialista (económico y moral), porque 
queremos erguimos a esa estatura. No podemos 

retroceder, a pesar de las gra
ves adversidades que sufrimos: 
la violencia. la criminahdad 
política. la cns1s económica en 
la cual se avan,a y retrocede. 

"IA luclw ,lei Co11greso Nacional Ajiicano y de Sam N11jomo 
es lo más profundamente revol11cionario que se está 

dando en este momento" 

Todo esto puede llegarles 
en cualquier momento como 
noticia. siempre bien auspicia
da por las agencias infonnati
vas interesadas en presentar
nos a los latinoamericano, sólo 
con dos destinos: o vh ir baJo 
dic1aduras fascistas y militares, 
o vivir bitio dicrnduras comu
nistas influenciadas por la 
L món Soviética. Sólo así se 
nos presenta ai mundo. sólo de 
esa manera caricaturizada ) 
deformante. Para estos seres 

consumismo que asola a los países más ricos. 
Todo este largo proceso está siendo cumph

do por el A frica negra en un solo golpe. Yo veo 
con admiración a nucstro compaiicro Sam Nu
pma, de la Organi,ación Popular dei Sudoeste 
Africano (SWAPO), a nuestros compancros dei 
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que mancjan la información mundial. la demo
cracia como sistema con estabihdad > conv1ven
cia pacífica sólo es posible cn los países más ri
cos. Nosotros estamos condenados a ser siempre 
fascista~ o comunisrns. La democracia scgún la 
vb.ión que nos llega a travé1. de las grandes 
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Filipinas: 
un deudor 
obediente 

D AI cumplirse un ano de su gcsti_óo, el 

puoto de coo,ergencla de las crfhCllS ai 

goble.rno de la presidenta Conuón Aqufoo 
es su política coo reladón a la deuda exter

na, que consiste en manteoer todos los 
comprombos por el rft?imen anterior. 

Coando la pre:sident llegó ai gobiemo, 

la deoda externa de Filipinas estaba com
puesta por una serie de dudosos pmtamos 

que foeron a parar a ~ bolsillos de Maroos 
y sos soci06, por lo que alguoos sectores 

plantean un repudio selectivo de la deuda. 
El total de la deuda filipina es de 27 mil 

800 miUones de dólares, lo que representa 

casi !>09é dei Producto Interno Bruto (PIB) 
dei país, calculado en 31.500 millones de 

dólares. El servicio anual de la deuda in

sume 83% de los ingresos de exportación. 

Otn tendencia que alarma a los ana-

agencias es sólo privilegio de los pueblos ceo

trales y qui.uis hasta de la raza bianca y pura

mente bianca. 
Pero les vamos a mostrar que aquf sf pode

mos ejercer la democracia; que a pesar dei ter

rorismo, de los excesos y dei extreuúsmo, sf po

demos hacer democracia. Que la democracia ne

cesita usar de su autoridad y violentar a veces 

aJguiios formalismos y algunos mitos, pero que 

todo ello se hacc coo un solo sentido, que todo 

debe subordinarse ai gran ob,JCtivo de la revolu

ción continental, ai gran objetivo de la ruptura 

de los Jaz.os imperialistas, a la lucha por el gran 

propósito internacionalista. Una democracia po

pular tiene que dar una respuesta contundente y 
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listas es la parUcipacl6o cada vez mayor de 
la deuda pdblica en el total de la deuda 

utema. En setlembtt de 1986, 76% dei 
total de la deuda externa estaba constitui
da por prátamos pdblicos. 

Desde hace 25 aõos bajo la supenl~16a 
dei FMI, Flllpinas n~ura entre lot dlc 
pafses m'5 endeudado.~ dei mundo y contl

n6a reclamando m4s ayud11 dei Banco 
Mundial, ltjustAndose a las condiciones dei 
Plan Baker de ravorecer las políticas de 
"libre mercado" en el pa(s. 

El plan económico aplicado por el go
biemo ha alcanzado un &ito relativo en la 
contención de la inDadón, que cayó de 

23% en 1985 a 1% eo 1986, pero el salario 

mfnimo diario se mantiene eo 57,08 pt908 

(2,68 dolares estadounldenses). 
EI debate para t!.SC*par a la trampa de la 

deuda y beneficiane de la lndustriallzacl6a 
es estimulado por grupos nacionalistas, 

como la Asociaci6n Protecclonista de la 

Econonúa Nacional, un grupo perttne

ciente a la peque6a y mediana empresa. 

La asodación reclama el repudio al«
tlvo de la deuda externa y la reglameota
cióo de la actividad de las trasnadonales 
en el pafs. 

sólida. 

Por apristas, por rcvolucionarios, por socia
listas, nos sentimos uruguayos, argentinos, pa
nameiíos, nicaragilenses, nos sentimos parte de 

todos ustedes y queremos que ustedes se sientan 

parte de Pero. Algún dfa no tendrcmos pasa· 
portes entre nosotros, algón día la 6.n.ica visa 
para entrar en América Latina será la visa de la 

justicia, de la honestidad, la visa de la amplitud 

de espíritu. • • 

• TexlO de la conferel\Cla realluda por el presfdentt ,,. 

rual\O en la reunf6n de te COPPPAL celebrada tn Uma, PtrO, 
en lebrero pasado, cedido genúlment. por el mande•rlo en •• 
dullvtdad para cu~emo. dei,._, lnJl'ldo. 



n una sucesión de entrevistas ) discur
sos, particularmente a lo largo de 1985, 
cl primcr ministro de Cuba, ridcl Cas

' se tledic6, con su elocuencia ) tenacitlad 
r,uactcrístic.as, a analu.ar el problema de la deu
:a eittema de los paf.scs subdesarrollados, como 
n aspecto clave en .. 

<: 
:\ti coyuntura hist6- ~ 

n para el destino de ~ 
Humamdad. ; 
Ulih1.ando profu i 

iM de datos histón- ~ 
y cifras, Fidel § 

°' 

cerca de 100 líderes sindicales y dccenas de de
legados provenientes de grupos femeninos, téc
nicos, econonústa~. religiosos y militares, reu
niendo un amplio espectro político e ideológico. 

Brindamos a continuaci6n una sfntesis dei 
pcnsamiento dei dirigente cubano, con una se

lecc1ón de fragmen
tos de sus declaracio-
nes sobre el tema: 

En qué se invirtió la 
deuda 

l,)lfO demostr6 que :i "!face 20 6 25 
deudn es moral. anos, prácticamente 
11ca y matemáti- no existía deuda en 
ntc impagablc, América Latina, y 

Je la m1sma debe ~er ahora asciende a 
~ y llanamente can- !'-l-.... 360.000 millones de 
kiada, so pena de dóla-es. i,En qué se 
l,'odcnar a la muertc iny;.rtJó ese dinero? 
~ hambre a pobla- Una part~ se invtrtió 
nncs cnteras dei cn armas: en Argen-
illleta, con consc- tina, por ejemplo, se 
ncias nefastas so- invirtieron deccnas 

!t el proceso social de miJc~ de millones 
político de e.-;as na- liiii;lll~Sli..--.;.--..; de gastos militares, y 

Jines. asf por el estilo en 
Dando continui- Primer ministro de Cuba Fidel Castro Ruz Chile y otros países. 
~ a csa tarea de csclarccinucnto, en agosto de Otra parte de este dinero se malversó, se robó, y 

5 tuvo lugar en La Habana el Encuentro i;o- fue a parar poresa vfa a los bancos extranjeros, 
la Deuda Externa de América Latina y el a Suiza, a Estados Unidos. Otra parte volvió a 

mbe, que congregó para debatir sobre el tema Estru.los Unidos y a Europa, simplemente se fu
lllás de 100 dirigentes de par1idos y represcn- gó; cada vet que se hablaba de una devaluación, 
tlts de más de 200 movirnientos políticos, la gente de ciertos recursos, por desconfianza, 
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f Miº PUEBLCJ 
MORATDRIA YA 

t 

t:I puehlo no n:dhió ahsolurnmenlt nada 

cambiaba cl dincro por dólares ) to dcposi1at,a 
en bancos de Fs1.ados Unidos. Otra parte de este 
dinero se despilfarr6, otra se emple6 por algu
nos paises en pc1gnr d cnom1e costo dei com
busuhle, y por último, una parte se mvirtíó en 
alt!unos programas económicos. Admitamos 

eso. 

La responsabilidad moral dei pueblo 

dei dólar. la sobrctasa de intcrés'' No rccibi6 
absolut.uncntc nada. i.Y 4uién tienc que pagar 
esta dcuda'> Es cl pucblo .. ,i.Dóndc está la mora
lid;1d Jc unponcrlc ,11 pucblo cl pago de esa deu
lia a sangre y fucgo .. :> Por cso nosotros plan
tcamo~ lJUC d pago de c,.;a dcuda es un irnposible 
cconflmico. 1:s un imposiblc polltico. práctica
mcntc ha) 4U1: matar a la gente para imponerle 
los :;acriticíos que exige el pago de esta deu

da ... ), por últinw, es un unposiblc moral. 

No se precisan nuevos préstamos 

"l-0i. países de Aménca Latina no ncccsitan 
de nuevos préstnmos, no los necesitan. Si cllos 
están pagando ahora 40.000 millones -van a tc
ner que pagar 40.000 milloncs todos los anos, 
suponicndo que la deuda no crczca-, son 
400.000 milloncs de dólares en I O aõos, a base 
de g.randes sacnficios, para lo cual es muy difícil 
ccmvcnccr a la poblaeión. Ellos no neccsitan 
préstamos. Ellos se pueden prestar a sf mismos 
cstos 400.000 m11lones para programas de dc:
i;arrollo y pucden c>.plicar a los pueblos la con
vcnienc1a de hacer sacri ficios y adoptar medidas 
de austcridad para \U de..,;arrollo. Porque ahora 
les p1dch todo tipo de sacrificios para retroce

der, para 4ue cl producto per cápita di,;minuya ... 
Nadie lcs puede prestar a esos países tan eleva
das sumas para cl desarrollo y si lo hicieran, en 
pocos anos e..c;tarían pagando el doble de lo que . 
están pagnndo ahora. Es dec1r, los sacrificios 

continuarían, serían mayores ... 

La decisión esu en manos de los pobres 

•·se dice que lai, naciones tienen una res
ponsabil1úad moral. Cuando se habla de nario
ncs, se habla dei pucblo, se habla de los trabaja
dore~, se habla de los campesinos, se habla de 
los cstudiantes, se habla de la clasc media ... i,Qué 
rec.-ibió e! pueblo de los 360.()()() millones inver
tidos en armas. depositados cn los bancos .de 
Estados Unidos, ma1gasrados, malversados? 
j.Qué rccibió el pueblo con ta sobrevaloración 

"Entonccs, en este momento la decisíón no · 
está en manos de los países ricos. Si usted les ili- · 
ce: presten, ayuden, coopcren, sean justos, pue- 1 
den pasar 10 anos, 50 aõos sin que te conccdan 
la menor atención. Con esta crisis en que la 
deuda gigantesca no es más que expresión de un 
proeeso sic;temático e histórico de saqueo, la de· 
cisi6n ha pasado a manos de los países dei Ter
cer Mundo y de los pafscs latinoamericanos, 
porque con el dinero que están entregando ... con 
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mucha moral y con mucba dignidad ellos pueden i 
tomar la decisión de suspender los pagos. Esa ci: 

"6 . e aca o no es nueva, es tan aotígua como el dere- l 
cbo romaoo .. .La cancelacióo de la deuda sena /! 
simplemente una proclamación de libertad, 
absolutamente moral, absolutamente inob
jetable. 

No existe otra alternativa 

"Nosotros no estamos plaotcando una revo
lución de tipo social en ninguno de estos países, 
no estamos planteando la nacionali.zación de las 
empresas extranjcras, no estamos planteando 
ninguna de esas medidas; oosotros estamos 
planteando fórmulas en el ámbito fin.anciero 
que, a mi juicio, beneficiarfan a todos los países 
subdesarrollados y a los propios pafscs indus
trializados ... Si no se logra éxito en esto, lQUé va 
a ocurrir?, que eo vez de alcanzarse por un 
acuerdo negociado eotrelas partes, los países dei 
Ten:cr Mundo lo van a imponer ... La esencia es 
esta: materialmente es imposible pagar la deuda 
y sus intereses; por esta raz6n tan elemental 
como comprensible no podrá pagarse, costar:fa 
rbs de sangre imponer a los pueblos los sacrifi
cios que esto implicaria, a cambio de nada. Nin
gán gobierno tendrfa poder suficiente para 
conscguirlo. 

Teoemos una oportuoldad histórica 

"Por primcra vez se hao creado condiciones 
objetivas y reales para que cl Tercer Mundo se 
1111a y libre csa batalla. Esta es la oportunidad 
;i11e no podemos perder de ninguna manera. Y 
~DOS dejándooos llevar por cooceptos esque
llláticos o ilusiones. Si ouestra tesis se hubiese 
iunteado en la dé.cada dei 60 o en los anos 70 (o 
11eluso en 1980) los responsables tendrfan que 
lleber ido a parar aJ manicomio. Pero en 1985 
bay que mand_11r aJ manicomio a quico me venga 
too un manual o con un esquema teórico sobre 
lo que es o no es revolucionario. Creo 
que lo verdaderamcnte revolucionario en 
eitas circunstancias y con estas condicio-
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No se putden l:mponer noevos sacrlncios 

nes es lo que hemos planteado: ;una huelga 
general de deudores! 

La posibilidad de gaoar esa 
lucba 

"En circunstancias como ésta, las cosas no 
dependen tanto de los hombres sino de la situa
ción. Es la situación la que obliga y de una ma
nera o de otra acabarán por tomar esa decisi6n 
de no pagar. Por eso una lucha dei pueblo en ese 
sentido, una toma da concieocia de las masas 
sobre este problema, implica la posibilidad de 
ganar esa lucha. Es necesario que seamos cons
cientes de que hace falta cancelar esta deuda, 
acabar con ella, buscar nuestra integraci6o eco
nómica y construir un Nuevo Orden Económico 
Ioternacional. Con estos tres pilares es
taremos en condiciones de dar solución a los 
poblemas de América Latina. Pero uno solo 
de ellos falta, ya no los podremos resolver. • 
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{~Ó.\\t;,\i NYERERE 
~----------

La Comisió n Sur·Sur 
En gira por América Latina, el ex presidente de Tanzania recoge ideas para 

elaborar un proyecto de cooperacíón entre los países dei Tercer Mundo, 

capaz de superar el estancamiento actual en las relaciones multilateralas 

E n la última d6cada, la coo

peración entre los par.e!> 
dei Tercer Mundo perdió ún

t,)êtu, la Organización de las 

Naciones Unidas fue sometida 

a fuertes presiones por parte 

de Estados Unidos para evitar 

que cumpla su función esen

cial, ser un foro de debate 

multilateral de las cuestiones 

intemacionaJes, } el diálogo 

Norte-Sur quedó estancado. El 

mundo perdió -ai ., 

menos temporaria- J 
ment~ sus más im- f 
portantes instancias j 
de concertación, jus- ~ 

tamente en los aõos 

en que la crisis finan

ciem en el Sur se hizo 

más aguda y eJ pro

blema de la deuda 

externa pasó a un 

primer plano. 
En ese contexto 

surgió en 1985 la idea 

de promover el diálo-

go Sur-Sur a través 

de la creación de una 

comi5ión de persona

lidades dei Tercer 

Mundo,que actuaria 

en forma indepen

diente, promoviendo 

el debate sobre for

intcgrnción posibles, a partir 

de un e!-tudio retrospectivo de 

lo~ principales problem~ dei 

subdesarrollo. 

Los antecedentes de la idea 

están en la Comisión Brandt, 

que a fines de la década pasada 

se ocupó de los temas dei de

sarrollo internacional. presidi

da por Willy Brandt. el ex can

ciller alemán occidental (que le 

dio el nombre coo que se la 

mas de cooperación e Ex presidente de Tanzania Julius Nyerere 
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conoce, además del oficial, 

Comisióo Norte-Sur). 

Las direcbva.s para la co
misi6n quedaron delineadas en 

una rcunión de jefes de Estado 

e ideólogos dei Sur realizada 

en Malasia en 1986 y cobró 

impulso con la decisión dei ex 

presidente de Tanzania, Julius 

Nyererc, de aceptar presidiria, 

atencliendo el pedido en ese 

sentido de la Conferencia 

Cumbre dei Movi
miento de Pa.fses No 
Alineados, celebrada 

en Harare (Zimbab

we) en sctiembre dei 
aõopasado. 

V arios gobiemos, 
entre ellos el de la 

lndia, el de Malasia y 

algunos de los lati

noamericanos re

cientemeot.e visitados 
por Julius Nycrere, 

ya aceptaron contri

buir aJ financiamiento 
de la comisión coo 

cuotas de 400 mil 
dólares. Otros, ~ 
pobres, podrán efec

tuar aportes menores. 

Esta.na ya asegurado 

el financiamiento ini
cial para poder 1aozM 
oficialmente la comi-



sión, unos 1,7 míllones de dó
lares, un tercio dei total, apro'
ximadamente. 

EI apoyo de América Latina 

Del 7 ai 20 de mano pasa
do, Julius Nyerere visitó seis 
países de América Latina, Ve
nezuela, Per6, Uroguay, Ar
gentina, Brasil y Cuba. Lo 
acompaôó en su gira el ex pre
sidente de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez, uno de los pri
meros a lanzar la idea de la 
Comisión Sur-Sur, y segura
mente uno de sus futuros 
miembros. Nyerere vino a 
América Latina e irá a Asia, 
además de visitar otras nacio
nes africanas, ya en su condi
ción de presidente de la comi
si6n que debe formar. Su mi
si6n es contactar los gobiemos 
de la región y personalidades 
de diferentes campos de acti
vidad, para recoger ideas y su
gerencias para el trabajo de la 
comisi6o a fin de preparar 
mejor ai Tercer Mundo para 
un futuro diálogo Norte-Sur, 
promover la cooperación hori
rontaJ y hacer un diagnóstico 
sobre las formas posibles de 
íortalecimiento dei Sur, a par
tir de sus propias fuerzas. 

En Rfo de Janeiro, Julius 
Nyerere concedió una entre
vista exclusiva a cuadernos dei 
terce, mundo, en la que abordó 
los principales temas de su gira 
latinoamericana. Se trata de la 
segunda entrevista concedida 
JX)r el líder africano a nuestra 
publicación. En 1975 había re
cibido en la Casa de Gobiemo, 
in Dar-es-SaJaam, capital de 
Tanzarua, a Neiva Moreira y 
Beatriz Bissio, para una con-
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versación informal que des
pués tomó cl rumbo de un in
teresante testimonio sobre las 
dificult.ades que enfrentaba el 
proceso revolucionario en su 
pa{s, sus inquietudes por cono
cer mejor las causas dei sub
desarrollo y la esperanza de al
gún dfa poder visitar América 
Latina.1 

Para Nyerere es en este 
subcontinente donde los desa
fios dei desarrollose plantean 
con más intensidad por la 
ex,istencia de una clase capita
lista fuerte, con un proyecto 
propio, que a veces la lleva a 
aJiarse a las fuerzas internas 
que luchan por los cambios y, 
otras la comprometen coo los 
intereses extranjeros.Como 
estudioso dei subdesarrollo, el 
ex presidente tanzaniano siem
pre deseó, por esa razón, co
nocer América Latina, aspira
ción que finalmente concretó 
en esta gira. 

1. EnlrevlSlo publicada en CJJademos 
dei tt1rct1r mundo, N9 7, Buenos Aires, 
oelubre de 1975. 

"Nosotros fallamos' 

iPor qué surgió la Comi
sión Sur-Sw? 

- AI finalizar los trabajos 
de la Comisión Brandt hubo 
una expectativa real de que las 
negociaciones globales se lle
varfan a cabo. Pero después de 
la Cumbre de Canc1in2 quedó 
en evidencia la tendeocia 
opuesta. La política de la ad
ministración Reagan hacia los 
países dei Tercer Mundo tuvo 
un efecto negativo sobre las 
posibilidades de concretar una 
traosferencia de recursos dei 
Norte hacia los países en de
sarrollo. Reagan piensa que Iôs 
países dei Tercer Mundo soo 
responsables de los problemas 
que enfreotan, lo que evidencia 
una forma de pensar autorita
ria y dogmática. EJ resultado 
es que hoy nadie más habla de 
un Nuevo Oroen Económico 
Internacional o cosa parecida. 
Pero la situación actual -de 
estancamiento de todas las ne
gociaciones-- se debe también a 
nuestras fallas. Los pâíses dei 
Sur no supimos actuar colecti
vamente, mieotras el Norte 
actuó como bloquc. 

Por eso creamos esta comi
sión, para analizar cómo for
talecer al Tercer Mundo a par
tir- de sus propias fuerzas, am
pliando el espectro de coope
ración eo los ámbitos comer
cial, económico, político y 
cultural. Una de las principales 
funciones de la comisión será 
crear mecanismos de informa-

2. Reunlón de fales de Es1ado dei 
Norte lnduslrlallzado y ai Sur celebrada 
en el balneerlo de CancOn, M6xtoo, en 
1981, para discutir la oooperaclõn Inter• 
nacional. 
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ción entre los países dei Sur, 

coo énfasis cn las oportunida

des comerciales. 
1,C6mo u desarrol/a e/ tra

bajo de inugraci6n de los 
miembros a la comisi6n? 

- La comisión al1n no está 

formada. Tienc un presidente, 

pero nada más. Por eso estoy 

aqui y estaré en Asia el mes 

próximo. Estoy conversando 

coo los gobicmos paro recoger 

ideas. Necesito saber qué 

piensan cuando afirman que 

decidieron dar su apoyo a la 

comisión. Cuando la iniciativa 

fue lanzada oficialmente en 13 

reunióo de jefes de Estado cn 

Harare, tambiéo cl apoyo fue 

unánimc. Pero es nccesario sa

ber qué expectativas tiene cada 

dirigente ai respecto, y tam-

bién los individuos a los que 

picoso invidar a intcgra.rse a 

los trabajos. 

1,QuilMs son esas ~rso

nas? 
-Tengo algunos nombres, 

he hablado con algunos de e

Dos sobre sus tdeas en relación 

a la comisión y les pregunté si 

aceptanan integraria. Es ne

cesario que tengamos repre

sentantes de las cuatro áreas 

-Asia, América Latina, A frica 

y Europa, ya que tencmos en el 

Movimiento de Palses No Ali

neados a Chipre. Yugoslavia y 

Malta- y por esa raz6n la co

misión no puede ser muy redu

cida. Espero que tenga entre 

vemte y veinticuatro rruem

bros. 

1,Q11t problemas van a dis
cutir, concret~nte1 

- Los principales problemas 

relacionados con el desarrollo: 

comcrc10, finanias, la deuda 

externo, que es el más impor

tante de cuantos afectan a los 

países del Sur, incluyendo a 

Africa. lndiV1dualmente, los 

países africanos no tienen una 

deuda tan voluminosa como los 

latinoamericanos, pero el con

tinente africano como un todo 

tieoe una carga enorme, en re

lación a su Producto Nacional 

Bruto y a sus exportaciones, 

debido a la deudn. 
No es cooceb1ble, pues, que 

una comisióo con las caracte

rísticas de la que estamos pro

moviendo, pueda abstenerse de 

tratar cl problema de la deuda 

EI Sur primero D EI ex presidente de Venezuela Carlos Andrés 

Pérez acompaõó a Julius Nyerere en su gira 

latinoamericaoa y seri, según todo indica, uno 

de los futuros miembros de la Comisióo Sur

Sur. Posible candidato a las pró,cimas elecciones 

presidenciales de su país para disputar uo se
gundo mandato, Pérez coosideró plenamente 

e,citosa la gíra por Am&-ica Latina -que "supe

ró todas las expectativas"- y derioió como una 

de las primeras tareas "evaluar cuál es actual

meote la situación dei Sur e indagar sobre las 

posibilidades de reactlvar las acciooes que propi

cien una mayor cooperacióo". 
Para el dirigente vene-rolano de los trabajos de 

la comisióo podrá surgir un organismo duradero 

Carlos Andr& P&u como por ejemplo, el fortalecimiento dei Grupo 

de los 77 coo una secretada permanente, "pues no se trata de empezar todo de ouevo 

sino de buscar una sfntesis de lo realizado hasta el presente". 

Nyerere y Pérez se eotrevistaroo ooo todos los jefes de Estado de los países visitados, 

con dirigentes de oposicióo, coogresistas y coo pensadores e iotelectuales destacados. 

"Eo Montevídeo --<:0ment6 el dirigente veoezolano en cooversación con cuademos 

dei Tercer Mund~ un intelectual nos decla que para oosotros, los dei Sur, el Sur debe 

ser el Primer Mundo. Creo que esa frase resume bieo ouestro prop(,sito aJ integrar uDI 

comisión Sur-Sur: fortalecemos primero para preparamos para uo diálogo coo el 

Norte". 

54 - tercer mundo 



tQ11é plazos se maneja11 pa
ra la i11stalacif>n de los trabajos 
dela comisión? 

- Espero que a fines ele ju
nio todos los nombrcs estén 
definidos y que en julio poda
mos realizar nucstra primera 
reunión ~ficial. Vamos a csta
blecer cl secretariado perma
nente en Ginebra. 

;,Por qué en Suiza y no en 
1111 pafs dei Tercer Mundo? 

- Porque es una realidad 
inocuhable que en el Tercer 
\lundo las comunicaciones son 
mremadamente dificiles. 

,Qué relación existe entre 
la Comisión Sur-Sur y e/ Mo
rimiento de Pafses no A/inea
dos, o e/ Grupo de los 77? 

- La comisión es complc
wnente independiente. Podrá 
estar integrada por algunas 
personalidades que ocupen 
iargos de gobiemo, pero cs
iarán allí en carácter indivi
dual, sin representación oficial 

,de ningt1n tipo. Y serán una 
minoría en relación aJ total de 
micmbros. 

No tenemos que rendir 
'tuentas a nadie, no tenemos 
pa1rón.EI Grupo de los 77 va a 
seguir atentamente nuestros 
lrabajos, y cl Movimiento de 
bs No Alineados también, 
pero somos realmente inde
pendientes y queremos que eso 
1uede bien claro. 

la Comisió11 deberá prepa
rar u11 trabajo, un i11fonne. 
iQul plazo se piensa 11ecesario 
Jfara e/lo? 

- Un poco más de un ano. 
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La crlsis arecta los programas de dcsarroUo de Tanzania 

;,Cuá/ es para usted e/ papel 
fundamental a cumplir? 

- No podemos hacer mila
gros, pero una de las funciones 
principales de la comisióo es 
revivir el espúitu dei trabajo 
en cornún. La cooperación 
Sur-Sur significa no un plao 
dei tercer Mundo sino mu
chos: no un acuerdo sino mul
titud de ellos, no una organiza
ción dei Tercer Mundo sino 
tantas como sean necesarias 
para satisfacer las tareas que 
emprendamos juntos.La coo
peración Sur-Sur puede com
prender acuerdos bilaterales, 
regionales, o multilatcraJes, in
volucrando todos aqucllos que 
estén dispuestos a trabajar en 
una detenninada dirección. 

Transición suave 

Preside111e, pasando a otros 
temas, 1,cómo se sieme usted a 
1111 afio de haber dejado e/ go
biemo de su pafs -después de 
lwberlo ejercido durante más 
de dos décadas? 

- La traosición fue suave. 
Estoy realmente fuera dei go-

biemo -desde hace poco máS de 
un afio, pero ocupo la presi
dencia dei partido (Chama Cha 
Mapinduzi).Nuestro partido y 
nuestro gobiemo trabajan muy 
unidos.Y si estuviera todavía aJ 
frente dei gobiemo no hubiera 
podido realizar esta gira por 
América Latina ni aceptar esta 
nueva responsabilidad. 

;,Y las ujamaas3? 1,Cómo 
marcha la experiencia dei so
cialisrrw autogestionario en 
Tanzania? 

- La política que anuncia
mos en la Declaración de 
Arusba4 , hace veinte aiios, 
continõa siendo la gufa de 
nuestro partido y nuestro go-

3. Ujamaa es una palabra swahlll 
que slgnlfir.a "lamllla" y, po• extenslõn, 
·soclallS1110·. Las akfees CMipeslnas 
u1arnsas son la base dei soclallsmo aulo
gestlonarlo de Tanzanla (pais con màs de 
90% do poblaciõn rural). 

4. La Oeclaraclõn de Arusha (1987) 
define at socialismo corno el sistema que 
será adaptado <>n Tanzanla y on 61 se 
anuncia el principio de aulosoflclencle en 
la agrloultura, meta oue se logrará con la 
Qrganlzaclón comunltarfa de tas u/amaas. 
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S6lo la lntegradóo económica entre los pal~s de la Lloea del Frente 
permitir' eliminar la dependeoela de Sud'1rica 

bierno, pues fue pensada para 

orientar nuestro proceso de 
desarroUo. Pero as{ como la 

meta de transferu para Dodo

ma la capital dei pafs tuvo que 

ser postergada por falta de re
cursos, la crisis tambi~n tiene 
reflejos en la ecooomfa y 
afecta programas de desarroUo 

como el de las ujamaass. 

La lucha en Africa Austral 

iCómo evalwi la siluación 
en Africa Austral? 

- No ha habido cambjos 
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importantes, tanto eo relacióna 
Namibia como a los países de 
la Unea de Frente. EI régimen 

racista sudafricano está dando 

una lucha en dos frentes: com
bate a su propia gente, dentro 

dei pafs. y busca desestabili,ar 

a los países de la Línea de 
Frente porque cree que la lu

cha contra el aponheiá está 
siendo instigada desde el exte
rior, lo que no es verdad. Lo 

que sf es cierto es que no tole
ran el e.JCmplo de esos pafses, 
no quieren experiencias ex1to
sas no racic;tas en sus fronleras. 

1 Cuál es la paspectivo de 

ln l11clu,, desde el pumo de 
vista de los poises de la Unea 

de Frente' 
- Los pafses de la Línea de 

Frente lencmos que combalir 
al régunen racista en nuestra 

prop1a defeni;a y también por
que somos (en este caso no 

Tnn1.ania, sino los otros micm
hros) extremndamente dcpen

d1cn1es de Sudátnca desde el 
punto de vi!>la económico. Sólo 

trabaJando juntos será posible 
reducir esa dcpcndencía, en 

caso contrano no podremos 
crcar las condiciones para lo
grar el desarrollo ni resistir las 

agresiones nuhtares. 
En ese sentido merece des

tacarse el papel desempenado 
por la SADCC, integrada por 
Angola, Mo1.ambique, Tnnza

nia, Botswana, 7...ambia y Zim
babwe como una forma de co

opcración regional corre los 

estados de Africa Austral. 
Tan10 de es.a como de otras 

:..licaauvas de cooperación re
gional tenemos mucho para 

aprender en la Cornisión Sur

Sur 

, Qué tipo de apoyo puede 
dar Amlrico Latina en la lucho 
contra e/ 'apartheid'? 

- Queremos de América 

Latina apoyo moral, polfuco y 
material, panicularmentc en el 

foro de las Nacíones Unidas. A 

nivel político y diplomático 
siempre es posíble hacer algo 

más que lo que ya está en 

curso. • 

Entrevista concedida a 
Beatriz Bi~io, Carlos Cas· 

tilho y Neiva Moreira. 



América Latina/Bolivia 

El desmantelamiento 
dela.minería · 
Una comunidad obrera combativa se opone ai plan económico dei gobierno que 
resulta en el cierre de minas y despido de trabajadores 

U n funcionario del Minis
terio de Minerfa y Meta

h1rgica informó a fines de 
enero pasado, ante una asam
blea de lrabajadores, que la 
Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL) se propone des
pedir a los 800 lrabajadores 
que aún quedan en la Empresa 
Minera Catavi, de un total de 
4.500 que babfa un ano atrás, y 
facilitar Ja creación de peque
iias empresas independientes o 
cooperativas entre los trabaja
dorcs desplazados. 

La Empresa Minera Catavi 
reúne a la mina de Siglo XX y 
la planta procesadora de Cata
vi, el mayor complejo minero 
de Bolivia y sede de las más 
heroicas tradiciones de lucha 
de los obreros bolivianos. Su 
cierre marca un punto culmi
nante de la política minera de] 
gobiemo de Paz Estenssoro, 
iniciada c.on el Decreto 21060 
del 29 de agosto de J 985, que 
dispuso el desmantelamiento y 
la privatización progresiva deJ 
sector. 

EJ "plan económico de 
emergencia" puesto en marcha 
por e! gobierno no se propone 
sólo acabar coo la COMIBOL 
-empresa estatal administra
dora de la minería nacionaliza
da, que aplic6 formas de co
gestión obrera durante la ad
ministración de Hemán Siles 
Suazo-, sino también dar el 
golpe de gracia sobre la Fede
ración Sindical de Trabajado
res Mineros de Bolívia (FS
TMB), columna vertebral dei 
movimiento obrero boliviano 

El goblemo 1plica 001 polltica de despidos maslvos y de privathación de las minas bolivianas 
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reunido en la Confederación 

Obrera de Bolivia (COB). 
La reacción de los trabaja

dores no se hizo esperar, pero 
fue debilitada por sucesivos 

golpes represivos dei gobiemo 

y por las propias divisiones 
polftico-partidarias existentes 
en la dirección sindical. Pre

sion3dos por la falta de salarios 
y el hambre, sin perspectivas 

de movilización sindical capaz 

sindicales trataron infructuo
samente que fuera aprobado 
un Plan de Emergencta, ela

borado por 16:micos y expertos 
en minerfa. con el fin de e\'itar 

el cierre de varias empresa.e: y 
el despido de miles de trabaja

dores. 
EI plan elaborado por ln 

Federa<:ión de Trabajadores 

Mineros propuso mantener un 
nível de producción de 16 mil 

apoyo a la expansión de la em
presa privada y anunció un 

aumento mfnuno de salarios 
para los emplendos p~blicos (se 
aumentó en 5 dólares el saJano 
mfnimo nacional de 15 dóla-
res). El ministro de Finanzas 

Juan Ca.riaga reconoció que cl 
aumento de sueldos era insufi
ciente y después explieó que cl 

gobiemo desea que los funcio

narios se retiren por "propia 
voluntad" para buscar empleo 

6 en la empresa privada. 

La poblaàón de los ce11tros mloeros no teodn de quê .-Mr 

de enfrentar la política oficial, toneladas anuales, a un costo 

los obreros y sus familias co- de 3 dólares la libra, sin despe-

menzaron a abandonar sus ho- dir a los trabajadores. "Evitarel 

gares en las minas, sobre todo cierre de las minas no sólo es 

a partir dei mes de agosto de un problema de los trabajado-

1986. res nuneros, por cuidar de sus 

Fracasa la negociaci6n 
fuentes de trabajo, sino tam

bién de todos los pobladores de 
esos distritos mineros, que ya 

EI -éxodo de las minas se no tendrán de qué VJvir", dijo 

aceleró tras el fracaso de las el duigente minero Simón Re

negociaciones entre la Federa
ción de Trabajadores Míneros, 
los directivos de la COMIBOL 

y el Ministerio de Minerfa, 

desarroUadas en junio dei afio 
pasado, cuando los dirigentes 
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yes. 
EI 3 de julio, en conferencia 

de prensa, el gobiemo dió a 
conocer su propio Plan de 

Reactivación Económica y 
Productiva, donde reafumó su 

AI mismo tiempo, el U8m3-
do Plan de Rehabilitación de 

COMIBOL, elaborado por el 
gobiemo, preveía hasta cl mes 

de diciembre el retiro o el des
pido de 13.521 trabajadores y 

el cierre de once empresas, a 
fin de mantener una produc

ción de 6 mil toneladas anuales 
de estaiio hasta 1990, euando 

1 
el gobierno espera equilibrar 1 
ingresos y gastos. 1 

Para el gobiemo "la era dei 1 
estano tenninó" e incluso au- 1 
mentó el monto dei bono pago 
a los que quieran acogerse a la 

"relocalización'', buscando 
acelerar la sal.ida de los traba-

J8dores. AI principio se paga- 1 

ban 500 dólares (mil miUones r 
de pesos), pero después se 
adoptó una escala de acuerdo a 
la antiguedad, que elevó el bo

no hasta 1.500 dólares. Miles 
de obreros comenzaron a recí-

bir el dinero e U"Se. 

Marcha y represión 

Los dirigentes mineros or

ganizaron entonces la Marcha 
por la Vida y la Paz, desde las 
ciudades de Oruro y Potosf cn 

dirección a la capital, para en
tregar directamcentc ai presi-



dente Paz Estenssoro sus rei
vindicaciones. La Marcha con
gregó alrededor de 7 mil tra
bajadores, en huelga en las mi
nas desde mediados de agosto, 
en fonna simultánea con una 
buelga general convocada por 
la coe, que paralizó las mi
nas, las fábricas, los ferroca
rriles, cl abastecimiento de 
combustible y las escuelas. 

La marcha fue detenida en 
el camino por un imponente 
cerco militar amparado en cl 
Estado de Sitio, decretado el 
28 de agosto, que sirvió tam
bi6n para detener y confinar 
después a centenares de diri
gentes sindicales y de la oposi
cióo. Los mineros iniciaron 
cntonces una huelga de ham
bre, que condujo a un diálogo 
entre los dirigentes sindjcaJes y 
el gobiemo, por mediación de 
la Iglesía Católica. En ese diá
logo se acordó la libertad de 
los detenidos y confinados, 
JUDto coo eJ compromiso de 
ruspender el cierre de los cen
tros mineros. 

Sin embargo, el gobierno 
prosiguió aplicando sin altera
ciones el plan de cierre de las 
minas. Eso llevó a1 rechazo, en 
forma unánime, dei acuerdo 
por parte de los Sindicatos, lo 
que determinó la convocatoria 
de un ampliado nacional de la 
Federación de Trabajadores 
Mineros, donde los dirigentes 
presentaron renuncia irrevoca
ble, "al haber perdido la con
fianza de sus bases". Allí se 
decidió convocar el Segundo 
Congreso Extraordinario de 
Siglo X X, que se inició el 20 
deoctubre. 

EJ congreso de la Federa
ci6n de Trabajadores Mineros 
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El presidente Paz Estenssoro 

estuvo marcado por agudos 
enfrentamientos entre las di
versas comentes polftico-par
tidarias presentes, fmalmente 
superados frente al clamor de 
los delegados y de la población 
local, que en sucesivas mani
festaciones ped!a a gritos "uni
dad para enfrentar el momento 
di.ffcil". 

AI término de muchas dis
cusfones surgió el nombre de 
Víctor López, un viejo diri
gente que durante muchos 
anos acompaiió a Juan Lechfn 

~ Oquendo, en tomo dei cual se 
-! logró la unanimidad en la elec

ción dei Secretario Ejecutivo 
de la FSTMB y por cuyo in
termedio fue posible constituir 
una dirección unitaria dei gre
mio minero. 

"Creo que el comité ejecu
tivo responde a la presión de 
las bases y ai mismo tiempo 
a la comprensión dei momento 
difícil que confrontan los tra
bajadores desde el punto de 
vista político. Los grupos polí
ticos tuvieron que comprender 
la necesidad de deponer cierta 
intransigencia en cuanto a sus 
posiciones cerradas, que afec
tan la unidad del movimiento 
obrero", declar6 Víctor López 
ai fmal dei congreso. 

EJ dirigente minero define 
la actual situación de los tra- . 
bajadores como "Ja más crítica 
de su historia" y considera que 
la política dei gobiemo está 
orientada a "liquidar con un 
movimiento sindical revolucio-

Juan L«hfn Oquendo; dJrigente hlstórico de los mlneros 
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Declaración política 

D Fragmentos de la Declaración Polftica 
dei Segundo Congreso Extraordinario 

de la Federación de Trabajadores Mineros 
(FSTMB): 

1. Recbazamos la política neoliberal 
que somete a la patria a los dictados dei 
imperialismo, a organismos intemaciona
les como el FMI, permite el saqueo de 
nuestros recursos para la deuda externa, a 

costa de la explotaci6n inmisericorde dei 
pueblo trabajador ..• 

2. Denunciamos la poUtica asfixiante 
dei actual gobierno que p·araliza la produc
dón, no s61o de las empresas esta tales, sino 
también de la industria pequeõa, dei ar
tesanado y la produccióo agropecua
ria ... Paralizar la producci6n es condenar a 
muerte la econom{a nacional. EI fio de esta 
estrategia es lograr un cambio en la corre
lación dei sector estatal de la economfa, 

1 ................ -
MIJleros y pobladores se movlllzan 

que es dominante, en favor de la empresa 
privada y de los monopolios en áreas es
tratégicas ... 

3. Denunciamos como criminal la ac
tual polrtica salarial, que condena a 
muerte a los obreros, pero también deja sin 
mercado a la industria y el campo. La su
presión de las conquistas sociales, logradas 
en grandes jornadas de lucha, hace retro
ceder en 50 anos la legislaclón social, de
jando en el desamparo a los asalariados. EI 
deterioro de las condiciones de existencla y 

de trabajo de las masas, agravadas por el 
neoliberalismo, soo la cau-.a que determi
nan el retiro de los trabajadores que no es 
voluntario. 

4. La polftica minera dei gobiemo de la 
alianza MNR-ADN destruye COMIBOL y 

bajo los dictados de los decretos 21060 y 

21337 ha reducido la producción en más de 
50%, no s61o de estafio, sino también de 
otros minerales como el cadmio, la plata, 
el oro, etc. Se ha despedido cerca de 10.000 

trabajadores, mano de obra calific.ada, cu
yo período de formación costó enormes re
cursos a la empresa y hoy sin su concurso es 
casi lmpo.sible normalizar la producción. 

g de los petroleros, los maestros 

~ y trabajadores de la salud, que 

} protestaban contra la política 
salarial y de liberalización de la 

economía boliviana. 

nario, comprometido con los 

intereses dei pais y que ha lu

chado desde sus orígenes por 

responder a los intereses na
cionales". 

de los trabajadores bolivianos 

no se presenta fácil. En fe

brero 6.ltimo, el gobierno ame
nazó nuevamente con la posi
bilidad de decretar el estado de 

Dando continuidad a esa 

polftica, Bolivia anuncíó en 

marzo pasado que no firmará 

el protocolo modificatorio dei 
Acuerdo de Cartagena, resul

tado de un largo proceso de 
negociaciones entre los pafses 

miembros dei Pacto Andino, 

dirigido a me.JOrar los instru· 

mentos de integración regio· 

na!. La decisión boliviana 

frustr6 la cumbre de los cinco 

presidentes dei pacto, prevista 

para los primeros días de junio, 

en la ciudad de Sucre. • La lucha de los mineros y sitio frente a las movilizaciones 

60 - tercer mundo 



Descomposición 
en Ia ''contra'' 
Los contrarrevolucionarios nicaragüenses se desgastan 
'en un proceso de pugnas internas, corrupción 
económica y delincuencia política 

A mediados de 1985, aJgu
nos "contras" rasos acu

ilaron una frase, cargada dei 
resentimiento propio de quie
oes comen diariamente un 
~ato frio de arroz y frijoles 
mientras sus altos dirigentes 
renan en exclusivos restau
rantes de Miami o Nueva 
York: "nuestros jefes tienen 
las botas limpias y Ias manos 
sucias". 

Y cuando hablaban de su
ciedad no se referíao precisa
mente a barro o pólvora: alu
dlan a los internacionalmente 
conocidos billetes color verde, 
ron los rostros irnpresos de ~ 
George Washington o Abra- &! 
ham Lincoln, que parecfan 
quedar adheridos a los dedos 
de sus cabecilla~. 

Finalmente la crisis estai.ló 
~n las filas "contra<;": el 16 fe
ibrero, el empresario Adolfo 
Ca!ero Portocarrcro renunció 
1 la dirección de la Unión Ni
taragüense Opositora (UNO) 
-aunque conservó el pucsto de 
"comandante supremo" de la 
Fuert.a Democrática Nicara
giiensc (FDN)- y propuso co

qufn Chamorro (hijo), ex di
rector dei clausurado dfarit, 
"La Prensa", quien en la ac
tualidad reside en Costa Rica. 

Tresen uno 

La UNO se creó en San 
Salvador el 12 de junio de 
1985 -el mismo dfa que el 
congreso norteamericano 
aprobó la ayuda ''humanitaria" 
de 17 millones de dólares para 
los "contras"- bajo la direc
ción de Adolfo Calero, AJ
fonso Robelo y Arturo Cruz. 
En Nicaragua, el trío fue bau-

tizado populannente como "Ia 
tripie A". 

El nuevo "sello" tenfa un 
doble objetivo: por un lado, 
presentar una imagen "civil y 
democrática"; por otro, repar
tir la asistencia económica di
rigida a diversos grupos con
trarrevolucionarios, entre los 
cuales la FDN, compuesta ma
yoritariamente por ex guardias 
nacionales, es la agrupación 
más fuerte militarmente. 

Robelo, un hombre de ne
gocios, fue rniembro de la pri
mera Junta de Gobiemo de 
Nicaragua después de julio de 
1979, pero en 1981 se desvin
culó dei Frente Sandinista -ai 
cual no pertenecfa orgánica
meate- y pasó a la oposición. 
Huyó a Costa Rica y se unió a 
la Alianza Revolucionaria De
mocrática (ARDE) que dirigfa 
eJ ex comandante Edén Pasto
ra, alias "Cero". EI liderazgo 
compartido, sin embargo, ao 
funcionó y Robelo dejó ARDE 

'10 su succso,. a Pedro Joa- Arturo Cruz y Alronso Robelo, eo uno coníerencia de prensa 
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para aliarse a la FDN. 
EI economista Amno Cruz. 

a su vez, ex funcionario dei 

Banco Iriteramericano de De

sarrollo (BID), fue embajador 

dei gobierno sandinista en 

Washington, puesto que aban

donó para integrarse a la opo

sición interna en Nicaragua. 

Fue candidato a presidente por 

la Coordinadora Democrática 

Nicaragüense (CDN) -com

puesta por cuatro partidos de 

derecha, dos agrupaciones sín

dicales minoritarias y el Con

sejo Superior de la Empresa 

Privada (COSEP)- en las elec

ciones dei 4 de noviembre de 

1984. A último momento, por 

que sm él los "contras" pier

den credibilidad polftica. De 
ahl que causara cierco revuelo 

el hccho de que, cl 23 de ene

ro, el economista le comuni

cara en 'wnshington ai Subse

cretano Adjunto paro Asuntos 

Latinoamericanos. Elliott 

Abrams. su decisión de renun

ciar a la L NO porque estaba 
dominada por la FDN. donde 

"sobresalfan demasiados ele

mentos somocistas". 

a la UNO. 
Menos de una semana más 

tarde, Calcro hizo pública su 
dimisión, clespués de un aiio y 

ocho meses de lidcrazgo auto

ritario. Robelo se declaró 

"eufórico" y aseguró que con 

la incorporación de Pedro Joa

qu{n Chamorro "seremos trcs 

socialdemócratas (sic) en el 

dírectorío de la UNO para 
a~eguror su cohesión ideológi· 

ca". La alegrfa, sin embargo, le 

durarla muy poco tiempo: 

exactamence 19 dfas. 

"Una camarilla excluycnte" 

Asinusmo, el 30 de enero, 

Robelo se entrevistó cn San 

José de Cosm Rico con Fran~ 

Carluccí, el nuevo dtrcctor dei 

ConseJO Nacional de seguri

dad, y coo Ellioll Abram.e;. EI 9 de mano, después de 

" tensas reuniones } acalorados 
[ debates internos, Arturo Cruz 
:l! presentó públicamente su rc
.; nuncia "irrcvocableº a la 
~ 

UNO. Afinnó que Estados 

Urúdos convirt1ó a los "con

tras" en "una legión de con

quistadores cn lugar de un 
eJército de hberación" y recrí
mínó duramente aJ gobiemo 

dei presidente RonaJd Reagan 

por permicir que la UNO se 
transformara en "una carnanlla 
excluyentc". 

Adolfo Calero Portocarrero: "comandante supremo" de la 1-'DN 

Con la '>3.hda de Cruz, la 

administración republicana 

perdió toda esperam.a de darle 

a los contrarrevolucionarios el 

rostro de un mesurado ex ban

quero, en lugar de la imagen 

difundida internacionalmenre 

de un pandilla irregular de de

golladores de nüios, violadores 

de campesinas y ladrones de 

ganado. 

orientaciones de la embaJada 

de Estados Unidos en Mana
gua, proclamó la abstención. 

Los analistas estimaroo que la 

CDN habría logrado el dos o el 

tres por cieoto de los votos. 

Eo el congreso norteameri

cano existe la idea de que Cruz 

es un aporte "moderado" y 
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Formuló quejas sobre corrup

ción económica y delincuencia 

política, solicitó el retiro de 

Calero y amenazó con abando

nar la Urúón Nicaragüense 

Opositora. Once días despaés, 

Cruz anunció eo Washington, a 

través de tres cadenas de tele

visión, su decisión de renunciar 

Los problemas de Washin· 

gton no concluirán segura

mente ahí. El sucesor de Ca

lero es hijo de Pedro Joaqufn 

Chamorro -director dei diario 



La mano larga de EEUU 

D EI ex redor universitario Juan Al
mendárez acus6, en Tegucigalpa, el 17 

de mano pasado, a los ''contras" nicara
güenses de impulsar en Honduras una 
campana propagandfstica para intimidar a 
las organizaciones de este pafs que se opo
nen a la presencia de los rebeldes antisan
dfaistas financiados por Estados Unidos. 

Almendárez asegur6 que los "contras" 
pagan una campana de intimidación polí
tica e ideológica, a través de los principales 
diarios y c.adenas de radio hondurenos, 
donde aparecen todas las semanas pronun
ciamientos contra la Federación Unitaria 
de Trabajadores de Honduras (FUTH) y 
otras organizaciones acusadas de ser "iz. 
quierdistas". 

"Hay intención de silenciar a quienes 
protestan contra la manipulación de que 

"La Prensa" bajo la dictadura t 
de Anastasio Somoza, y desta- ~ . ., 
cado opositor, asesinado cn ! 
enero de 1978-, hermano de ~ ----Carlos Fernando Chamorro -'i li J 
(militante dei Frente Sandinista 
y director dei periódico "Ba
rricada") y sobrino dei inge
niero Xavier Chamorro, titular 
de "El Nuevo Diario". De esta 
familia de periodistas es e! me
nos brillante y eso es lo más 
suave que se puede decir de él. 
En Nicaragua circulan chistes 
bastante más subidos de tono a 
su respecto. 

Demasiado joven, de ex
tracción burguesa, inexperto 
en polltica, excesivamente im
pulsivo, es poco probable que 
Charnorro gooe de respeto o 
simpatfas dentro de la FDN. 
Lo único previsible, según es
timan varios analistas de Elllott Abrnmb 
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está siendo objeto Honduras", afirmó el ex 
rector, quien teme que se desate en esa na
ción una ola represiva que debilite el pro
ceso democrático y las organizaciones po
pulares, retornando a un período de dieta
dura militar como el existente en 1981-82. 

Paralelamente, el gobiemo de Nicara
gua responsabiliz6 a Esttldos Unidos por el 
frustrado intento de voladura de una torre 
de alta tensión de la red eléctrica de Mana
gua, que calificó como una acción "deses
perada" de los grupos contrarrevoluciona
rios ante su derrota estratégica polftica y 
militar. 

Las autoridades ojcaragüenses pudieron 
establecer que el explosivo utilizado fue 
exógeno o C-4, con mecha dei tipo M-60 
lenta de fabricación norteamericaoa. 
"Resulta condenable que el gobierno de 
Estados Unidos respalde este til)(?. de accio
nes que son verdaderos actos de vandalis
mo y terrorismo", dice la nota de la can
cillerfa. 

prensa, es que la contrarrevo
lución haya entrado en un irre
versible proceso de descom
posición. 

Quizá fue el senador James 
Traficant, demócrata por Ohio 
y no precisamente opositor aJ 
respaldo a los "contra", quien 
definió el problema de lideraz-· 
go en la UNO con mayor cru
deza. EJ 11 de mano, cuando 
la cámara baja aprobó por 238 
votos a 196 el "congelamien
to" dei apoyo a los contrarre
volucionarios, Traficant califi
có a los cabecillas antisandi
nistas como "los tres chiflados 
de Centroamérica" y plante6 
sus dudas acerca de que "sean 
capaces de administrar un 
solo burdel de América 
Central". • 

Roberto Bardini 
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Africa/Sudáfrica 

La desilusión electoral 
En vfsperas de elecciones sólo para los biancas, crece la desilusión de la 
mirioría de origen europeo con relación ai gobiemo dei presidente P.W.Botha 

La mayorfa de los espe
cialistas pollticos blancos 

de Sudáfrica cree que el presi
dente P.W.Botha sufrirá una 
derrota política en las elecdo
nes marcadas para el 6 de mar
ro, aun cuando su partido lo
gre mantener la mayorfa de los 
escaiios dei Parlamento desti
nado a la poblaci6n de origeo 
europeo. La previsión se basa 
en eocuestas que indican una 
sensible reduccióo de la popu-

laridad dei Partido Nacional, 
que gobierna el país desde 
1948 y que fue responsable 
por la oficialización dei racis
mo a través dei apartheid (po· 
lítica de discriminación racial). 

Los cálculos preelectorales 
indican que el Partido Nacional 
debe obteoer la peor votación 
de los últimos 30 anos, corno 
consecuencia de la creciente 
desilusióo de los electores 
blancos sudafricanos, tanto dei 

P.W. Botba: aguardando una derrota política 
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lado de los llamados liberales 
como de la extrema derecha 
ultrarracista. Esta polarización 
polftica se aceleró por el agra
vamiento de la rebelión negra 
contra el apartheid y por el 
aumento de las presiones in
temacionales a favor de la eli
minación dei racismo oficial. 

Teóricamente, la desilusión 
de los electores dei Partido 
Nacional tenderia a favorecer 
al Partido Federal Progresista, 

... de oposición, formado por 
i blancos que defienden refor
i mas cn el apartheid. Pero el 
e: 1 PFP también sufri6 los efectos 

1 de la polarización ideológica en 
! la minorfa de origen europeo y 
t saJdrá bastante dividido deJ 
~ pleito, aun cuando su bancada 

pueda aumentar considerable
mente. 

EI desgaste politico dei 
presidente Botha se agravó por 
el hecho de haber escogido 
corno enemigos principales a 
dos fuerzas que no estarán di
rectamente involucradas cn las 
elecciones. Botha aumentó su 
campana contra e1 Congreso 
Nacional Africano (ANC), la 
mayor organización no racista 
de Sudáfrica, en la clandestini· 
dad desde 1956, ai mismo 
tiernpo que concentró sus ata· 
ques a las sanciones interna· 
cionaJes contra el apartheid, 



adoptadas por países como Corporation (emisora estatal 
Estados Unidos. Pero nj el de televisi6n) y declaró que 
ANC ni los responsables por estaba "convencido de que el 
sanciones se muestran inclina- presidente Botha no desea ha
dos a cambiar de actitud ante cer ninguna reforma sustancial 
la retórica agresiva dei pres.i- ai apartheid''. 
dente sudafricano. ... 

s Peor aón, los atemorizados ~ 
elcctores blancos parecen estar ! 
convenciéndose de que ~ 
P. W.Botha no tiene ninguna f 
propuesta aceptable capaz de ! 
contener la rebelión negra en ! 
el pafs y atenuar las presioncs f 
intemacionales que, aun siendo 
mucho más leves de lo que 
preconizan el ANC y otros 
gobiemos africanos, ya causan 
enormes problemas económi
cos ai apartheid. 

Un callejón sin salida 

Nacional. Heunis disputará un 
mandato parlamentario con el 
ex embajador sudafricano en 
Londres, Denis Worrall, quien 
reounci6 a su cargo en enero, 
también por discrepancias con 

el gobiemo. Warrall 
se presenta como in
dependiente y cuenta 
con el apoyo de los 
influyeotes produc
lores vinícolas de la 
regi6n de EJ Cabo. 

También eo el 
medio empresarial 
varios antiguos se
guidores incondicio
nales de P. W.Botha 
resolvieron abando
nar el barco dei Par
tido Nacional en vfs
peras de las eleccio
nes. Es el caso dei in
dustrial de fertili-

La sensación de que el go
bierno actual se encuentra en 
un callejón sin salida alteró 
completamente el cuadro polí
tico partidario dentro de la mi
noría bianca sudafricana. Ya
rios líderes liberales rompieron 
con el partido y resolvieron 
presentarse como candidatos 
indepcndjentes, al igual que al
gunos conocidos intelectuales 
comprometidos con el apar
rheid. 

zantes Louis Luyt, Denis Worrall: discrepancias con el n!gimen 
que anunci6 en fe

El profesor de Derecho de 
la Universidad de Stallenbos
ch, James Fourie, y su colega 
Samplc Terreblanche, profesor 
de . Economfa, renunciaroo a 
lUS cátedras en la uoiversidad, 
que es considerada un centro 
ikx:trinario dei racismo y don
l!e estudiaron casi todos los 
llXlmbros dei gobierno actual. 
ferreblanche también renunció 
~cargo de vicepresidente de la 
»uth African Broadcasting 
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Terreblanche era asimismo brero su intención de votar por 
el Partido Federal Progresista, 
después de baber financiado 
durante aõos todas las cam
pafias poHticas dei gobjemo. 
Luyt est.á vinculado a la fac
ción ultraderecrusta dei Partido 

uno de los principales asesores 
dei ministro para Asuntos 
Constitucionales, Chris Heu
nis, cuya carrera política está 
siendo amenazada por otro li
beral, disidente dei Partido 

El gobiemo sudafricano no logi-a contener la rebelióo negra 
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Nacional. Otro "notable" dei .. 
~.,:, 

Partido Nacional, Jan Steyn, ... 

director de la Urban Fourula

tion (órgano oficial encargado 

del planeamiento urbano), cri

ticó a sus colegas de gobiemo 

afirmando enfáticamente que 

mucho de eUos "votan con los 

pies". 
En las altas esferas fman

cieras sudafricanas, otra desta

cada figura que rompió con el 

gobiemo fue Gordon Wcdell, 

uno de los directores dei con

glomerado minero Anglo Ame

rican. Waddell, un ex legisla

dor dei PFP, Llegó incluso más 

lejos que otros disidentes: re

solvió abandonar el país por 

crecr que la actual política dei 

gobiemo no asegura una solu

ción pacffica para el conflicto 

entre la minorín bianca y la 

mayorla negra. AI anunciar su 

decisión, Waddel fue enfático: 

el gobiemo resolvió simple

mente ignorar que nosotros 

Qos blancos) estamos en una 

posición en que el tiempo ya 

no existe. 

EI juego de los partidos 

Para algunos comentaristas 

políticos de la prensa ang)o

sajona de Sudáfrica, la comu

nidad financicra y el gran ca

pital de origen europeo ya no 

crecn en el gobiemo y comien

zan a guardar distancia dei 

Partido Nacional, en una ten

tativa de tender puentes hacia 

la mayorfa negra. Estos secto

res critican duramente la deci

sión de Bolha de ignorar al 

ANC y negarse a establecer 

negociacioncs serias coo la or

ganizacióo que hoy lidera la 

lucha de 24 millones de negros 
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Candllu Plk Botha 

por la igualdad racial. En me
dios empresariales de Ciudad 

dei Cabo se dice que "no hay 

solución duradera para la crisis 

sudafricana sin la participación 

dei ANC" y que s1 el gobiemo 

manticne su actitud obstinada 

"no pasará mucho liempo para 

que la mayoría negra determi

ne la agenda política dei pafs". 

Los empresarios descon

tentos coo el gobicrno deposi

tan sus espcranzas en un au

mento de la participación polí

tica dei PFP, que tiene hoy 27 

escaõos eo un Parlamento ex

clusivamente blanco, donde el 

Partido Nacional domina có

modamente coo 127 de las 178 

bancas. EI PFP adopt6 la es
trategia electoral de aliarse coo 

el Nuevo Partido Republicano 

(NRP), un grupo que tiene cin

co diputados en el Congreso y 

que representa la corriente li

beral dei viejo Partido Unido 

(United Party), fundado por 

Jan Smuts, uno de los creado

res de la Unión Sudafricana. EI 

UP fue derrotado por el Parti

do Nacional en las clecciones 

de 1948, cuando los descen

dientcs de los holandeses vin

culados a la agricultur~ cono

cidos como afrikaanus, ven

cicron a los liberales anglo

SSJOOCS, vinculados a la minerfa 

y a lo industrio, e implantaron 

el apartheid. 
La coalición PFP-NRP tie

ne actualmente 32 escaõos en 

el Parlamento, pero podría Ue

gar a más de 40 si aumenta la 

desiJusión entre los clectores 

dei Partido Nacional. Pero se 
trata de una alianz.a inestable. 

Dentro dei PFP también se 
produce una polarización 

ideológica entre liberalcs y 

conservadores, mientras que el 

NRP se transformó cn los 61-
timos tiempos en una cspccic 

de versi6n anglo-sajona dei 

Partido Nacional, ai reunir po

líticos de tendencia conserva

dora que, no obstante, oo 

accptan el sectarismo social 

e ideológico de los afril<.aantrs. 

A estos 11ltirnos hasta hoy les 

cuesta aceptar la derrota infli

gida por los ang)o-sajoocs en 

la guerra de los bóers. 
De la facción ultrarracista 

afrilu:u:mer tarnbién parten mu

chas crfticas aJ presidente Bo

lha. Dos partidos disputan el 

ljderazgo de la comente ul

trarreaccionaria que niega 

cualquicr concesión a la ma
yoría negra y está dispuesta a 

extremos violentos para de

fender el racismo: cl Partido 

Conservador, que tieoe 17 

bancas en cl Parlamento, y el 

Partido Nacional Renovado 

(Herstigte Nasionak Party -

HNP), coo un solo diputado. A 

pesar de haber intentado varias 

veces un acucrdo, ambos par

tidos no lograron dejar atr~ 



sus rivalidades y no Uegaron a 
" fonnar un frente común. 

Entre los candidatos dei 
Partido Conservador se en
cuenlran algunos de los perso
oajes políticos más odiados dei 
pars, principalmente por la ma
yorfa negra. El ex jefe de poli
cfa, brigadier Tticuns Swane
poel, disputa un escafio por un 
distrito cercano a Johannes
burgo coo una platafonna ul
trarrncista. Swanepoel mercc16 
el apodo de "bestia de Sowe- l 
to" debido a la extrema vsolen- ~ 
eia coo que reprim16 las mani
festaciones de protesta reafüa-
Jas en 1976 en ese barrio ne-
gro cercano a Johannesburgo. 
AI lanzar su candidatura. el ex 
Ff e de polida acusó ai gobier-
no de estar "infiltrado por co
munistas" y di.JO que cualquier 
ncgociación coo el ANC "sólo 
podrfa hacerse a tiros y coo 
llllClralladoras". 

Otro radical de derecha que 
ie presenta por cl Partido 
Conservador cs el general 
Hcndrik van den Bergh, ex 

tar a los candidatos dei Partido 
Nacional en varios disrriros 
elecrornlcs. Como hasta los 
primeros días de abril csas 
tentativas habfan fracasado, la 
A WB dcsató una ola de terro
nsmo contra los negros. E.c;
cuadrones para militares lla
mados lnsrant Cops eslán pro
moviendo masacres contra 
sospechosos de simpatiz.ar coo 
clANC. 

alejarsc dei régimen dei apar
theid. EI ataque directo dei 
presidente Bolha aJ director 
dei Bllrc/ay's, Chris Ball, hiz.o 
aumentar el esccpticismo de la 
comunidad financiera anglo
sajona coo relación ai gobier
no, en un momento en que se 
acumulan los mdicios de un 
grave deterioro de la economía 
sudafricana. Por rodo esro, el 
scntimiento de frusLración en-

ife dei servicio secreto suda
íncano (Boss) en la década dei 

'70, quien se hizo famoso por 
111 particspación en el escán
dalo de desvío de dinero públi
ro para el sobomo de diarios y 
=-:riodisla~. que salió a luz en 
1978 y anticipó la caída dei ex 
,rimer ministro Baltha7.ar J. 
Voerster. 

Oliver Tambo, p~sidente dei Congreso Nnclonal Africano (ANC) 

EI movinúento terrorista 
lcsistencia Afrikaaner 
-\WB), liderado por el ex po
da Eugenc Terreblanche, está 
tentando por todos los me-

:ms unir a los candidatos dei 
?artido Conservador y dei 
iNP en romo de una plata
forma común, capaz de derro-
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En medio de la radicaliza- Ire los blancos termina canali-
ción crecicnte de los políticos 
blancos, el gobiemo lanzó 
también una ofensiva contra 
los liberales dei apanheid, lle
gando ai punto de acusar ai 
principal ejecutivo dei Bar
day' s Bani., el mayor banco 
privado sudafricano, de haber 
financiado un anuncio publica
do por los penódicos anglo
sajooes de Ciudad dei Cabo, 
conmemorando el 752 aniver
sario de la fundación dei ANC. 

Dos meses antes, cl Bar
dav' s habfa decidido transferir 
sus propiedades en Sudáfnca a 
otro grupo finnnciero, para 

zándosc en dos direcciones 
igualmente dcsfavorables ai 
presidente Botha. En las pro
vindas de EI Cabo y Natal, 
hay una tendencia general a 
favor de posiciones más libe
rales, msentras que en las pro
vindas de Transvaal y de 
Orange aumenta la intransi
gencia de los afrikaaners, mu
chos de los cuales acusan 
a P.W.Botha de ser un traidor. 
Si estas tendencias se mantie
nen hasta el dfa de las elcccio
nes, Bolha tendrá una victoria 
de Pirro el 6 de mayo. • 

Carlos Castilho 
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Egipto 

De espaldas a 
Occidente 
Desgastado por la cris1s económica y acorralado por 
los integralistas, Mubarak trata de aproximarse a Siria 
y ai mundo árabe 

U n viaje oficial :tl frente de [ 

una delegación egipcia, J-; 

Mahmud Ryad, uno de los ~ : 
consejeros dei presidente Hos- g 
ru MubaraJ.., permaneció más s 

de una semana cn Damasco ~ 
"para ev:tluar la situación entre 

los dos pat~". En realidad, 

según nos confió un alto fun

c1onario egipcio. se trataba de 

"intentar convencer ai presi

dente Hafe:r el-Assad de que 

intercediera ante la.~ autorida

des irnn{es para que éstas sus

pendiesen sus actividades en 

favor de los grupos integralis

tas egipcios". 
Además dei diálogo que 

ambos países iniciaron en la 

última cumbre islámica de 

Kuwait, e! encuentro parece 

inscribirse en un proyecto más 

vasto: una reaproximación 

progresíva de Egípto con Siria 

y e! mundo árabe. 
EI acercamíeoto es cada vez 

más imperioso para E1 Cairo. 

Coo sus SI millones de habi

tantes y un crecimiento demo

gráfico de 2,7% (un promedio 

de más de cien mil nuevas bo

cas para alimentar cada mes), 

que alcanzará una población de 

7S miUones a fines de siglo, 
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Hosni Mubank 

Egipto está en v(as de conver

lirse en uno de los países más 
pobres dei planeta. Su deuda 

externa supera actualmente los 

38 mil millones de dólares, de 

los cuales más de nueve mil 

millones provienen de gastos 

militares. En 1986, su déficit 

comercial superó ampliamente 

los IO mil miUones de dólares. 

El servicio de Ia deuda fue de 

4.600 milJones en el últirus> ano 

fiscal. La ínílación alcanzó el 

aõo pasado una tasa de 50%, a 

pesar de que los datos oficiales 

senalaran que estaba estabili

zada en cerca de 20%. La falta 

de pago a los acreedores públi-

cos supero los 2.300 rnillones 

de dólares y a Europa más de 

870 millones. 
Otros factores a sumar a 

este cuadro son: la disminución 

dei valor de las exportacioncs 

de petróleo, que en 1986 cn

ycroo a menos de rrul millones 

de dólares; la reducción a 430 

millones de dólares de los in
grcsos turísticos. la disminu

ción a la mitad de la entrada de 

divisas girada.\ por los emi

grantes, que cl afio pasado al

canzaron 3.100 millones de 

dólares; y el tope de 900 millo

nes de dólares de la renta dei 

Canal de Suez. 

l nquietud social 

El gobiemo procuró reducir 

el volumcn de las importacio

nes. aumentar las tarifas adua

neras y estabiJizar la tasa de 

inílación limitando los subsi

díos a los artículos de primera 

ne<:esidad, pero todo fue eo 

vano. A pesar dei aumento en 

la producción de petróleo, las 

medidas no lograron contener 

una fuerte alza de precios y 

una inquietud social cada vez 

mayor. La situacíón no desa

grada a los integralistas mu

sulmanes de la Jamaat islamiya 

(rcunión islárnica). 
Los jóvenes barbudos que 

visten el tradicional dfe/Jaba 

y las mujeres cubiertas con el 

hejab' islámico ya no son la 

expresión minoritaria de una 

cultura superada. Sobre todo 

para los jóvenes, son cada vez 

más la manifestación generali· 

zada dei rechazo a los valores 



y a la cultura de Occidcnte y ln 
afinnnc16n apasionada de un 
modelo de soc1edad cercana 
a lo ideal, que fascina y con
fiere seguridad a las nucvas 
gcneraciones egipcias. 

Ha.,;ta los hijos > la propia 
esposa dei general Abdel lla
lim Abou Gluvala (ministro de 
Defensa y número dos dei rt
gimen) comen1.aron a vestirse 
a la mancra islámica. 

"No se trata de una moda", 
nos dijo un importante perio
dista eg1pcio. "Es el rcsuJtado 
do la aclitud de Occidcnte para 
oon nosotros. Nos hieieron 
prom~ns y nos infundieron la 
csperanza de un mundo mejor. 
Nos incit.aron a vivir ai estilo 

EI Cairo: reOejo de la poh~za en las calles 

norteamcricano. Después, no tentaeión islámica y el golpe 
nos dieron nada o, peor at'.ín, militar". 
dejaron que nos endeudáramos Eventualidades que segu
a niveles inconcebibles para ramente Moubarak tenía en 
decimos: 'arréglense como mente cuando tomó la decisióo 
puedan'. Es por eso que el de mandar su delegación a 
Egipto de hoy oscila entre la Damasco. • 

La conferencia de paz 

O La creciente convicción internacional 
sobre la nece!iidad de convocar una 

conferencia de paz para resolver el con
Oiclo dei Medio Oriente ha revitalizado la 

1 discusión entre las partes interesadas coo el 
fin de definir las característica,; que podría 
adquirir la reunión. 

Israel y Estados Unidos insisten en que 
la conferencio internacional debe basorse 
en las resoluciones 242 y 338 de las Nacio
nes Unidas, buscando hacer crecr que el 
problema regional se limita ai conOicto 
entre el estado judfo y los países árabes, 
para excluir a la OLP de las conversacio
nes. 

Por su parte, la OLP desea tomar parte 
en esa conferencia sin condiciones previas, 
como el reconocimlento de la resolución 
242 de la ONU. Esa resolución no resuelve 
el problema según la OLP, en la medida 
que la causa palestina es reducidr. a una 

cuestión de refugiados. 
Yasser Arafat, líder de la OLP, propuso 

que los palestinos participen en la confe
rencia de paz sobre Medlo Oriente inte
grando una delegación ,rabe unificada, 
formada por Siria, Egipto y Jordania, de 
acuerdo coo una entrevista dei dirigente ai 
diario The lndependent de Londres. EI pre
sidente dei Comité Ejecutivo de la Organi
zación para la Liberación de Palestina dljo 
que cuando sea proclamado el Estado pa
lestino aceptarfa la presencia de una fuerza 
internacional en una zona de no beligeran
cia entre Israel y ese estado independiente. 

La visita dei rey Fahd Bin Abdulazi.z de 
Arabia Saudita a Argelia y Gran Bretaõa, 
en la segunda semana de marzo, fue consi
derada un paso más en dirección a la reali
zación de la conferencia internacional para 
lograr, la paz en la región dei Medío 
Oriente. 

Los miembros de la Comunidad Eco• 
nómica Europea se han convencido de que 
en la conferencia deben participar todas 
las partes involucradas, es decir, no pueden 
faltar los palestinos. 
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Medio Oriente/ Chipre 

La encrucijada de la muerte 
Pese a su calma aparente, la isla dei rnedtterráneo se ha convertido en la 
nueva Meca de la droga, las armas y el terrorismo 

P
ara un viajero convcncio

naJ que se arriesgue a pa

sar algunos días cerca de Me

dio Oriente, la regíón sudoeste 

o grcco-chipriota de la isla de 

Chipre (no confundir con el 

Estado Turco de Chipre dei 

Norte, proclamado en 1983) 

puede parecer un pequeno pa

ralso o el lÍltimo pedazo de 

Occidente antes dei inflemo. Y 

parecerá algo mejor todavfa a 

quicn, habiendo logrado salir 

de Medro Oriente, haga escala 

en cl aeropuerto de Larnaca, 

en el mueUe dei mismo nom

brc, o eo el pucrto de Limas

sol. 
Fuera dei tránsito que cir-

cuia por la mano i1quierda (u

na rcglamcntación adoptada 

después de la ocupac16n bntá

nica de la isla), los viajeros no 

not.1rán nada especJal. P'."lr el 

contrario, encontrarán ciuda

des Uenas de gente y abarrota

das de toda clase de mercade

rfas. Ciudades scmbradas de 

hotelcs. clubc5 nocturnos, dis

ootecns, bares, cafés, restau

rantes de lujo. mostradores 

multioolorcs, bancos y millares 

de escritorios de negocios y de 

oomerc10 internacional. Una 

espec1e de Beirut de las déca

das dei 60 y 70. 

Una apariencia t.an des

preocupada diffcilmente per-

mitirfa sospc1;har de la ex1sten

da de otra realidad: la de los 

traficantes de armas y de dro

gas, cspías atentos. guerrillcros 

prcparándose para cl combate 

o tern)ristas escondidos ha.JO 

una idcntidad falsa. 

Esa uerra que fuera cuna de 

Afrodita, diosa griega de la 

Belleza y el Amor, hoy es la 

"encructJada de la muerte". Es 

allf que se refina la droga liba

nesa: toneladas de hachich } 

ccntcnares de kilos de herofna 

procedentes dei valle de Bekaa 

y de la Uanura de Akkar, ba.JO 

control sirio. Es allí que se se

leccionan las "órdenes" de las 

diversas facciones libanesas, 

Espfas Y tffroristas hac:en de Chipre su base de operaciones para todo el uvante 
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antes de partir ha-
cia las fábricas de 
armamentos de 
Rumania o Bul
garia. 

TURQUfA 

A Chipre lle
gan los misiles, las 
granadas, las 
ametralladoros de 
asalto AK-47, los 
mortcros y las 
municiones de to
do tipo destinadas 
a alimentar el ho
rror en el Ubano. 
Desde alJí las ar
mas son reenvia
das, en yates o 
barcos de pesca, 
hacia los puertos 

SIRIA 

De origen continental, 
la isla de Chipre (9.251 
km2) esU situada en la 
parte oriental dei 
Medlterrineo, cerca de 
Turquia. EI pueblo 
chlpriota (600.000 hab. 
en 1983) est4 cllYicllclo 
política, religiosa y 
culturalmente entre las 
comunidades de origen 
g,iego (80% de la 
pobladón) y de origeo 
turco(18%) 

libaneses de Khaldeh, Junia, 
Said y Tiro. En Chipre estáa 
las bases regionales dei M- 16 
inglés, dei Mossad israelí, de la 
"Fuerza Ir' de la OLP, de la 
Adrnirustración para el Com
bate a las Drogas (DEA) de 
Estados Unidos, el Asa/a ar
menio, el FPLP de George 
Hnbbasha, el FPLP-CG de 
Ahmed Jibril, el FDPLP de 

, Nejef Hawatmeh, el PDK kur
do, los grupos de Abu Nidal, 
los servicios de infonnación 
sírios, irakfes, iranfes, libios, 
cgipcios ... 

Según cifras oficiales, más 
de 900 mil pcrsonas pasaron 
por Clupre durante 1986. En
tre eUos, 22 mil kuwaitianos, 
83 mil libaneses, 42 mil tuneci
nos, casi todos con pasaporte 
falso. Por el puerto de Larnaca 
pasaron más de 86 mil conte
ncdores (oficialmente cargan
do jabón, alimentos y máquinas 
agrícolas), micntras más de 
700 mil navíos fueron re
gistrados en diversos 
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puertos chipriotas. 
Sociedades marítimas como 

la Deurfracht Sureederi Ros
tock (DSR), de la República 
Democrática Alemana y la Je
ropoulos Co. Ltd., chipriota, 
coo suntuosas oficinas en la 
avenida Roosevelt de Lirnassol 
y administradas por una (ín.ica 
persona, Doros Jeropoulos (un 
diputado dei partido democrá
tico dei presidente Kyprianu, 
electo en Limassol), controlan 
95% dei tráfico de mercadeóas 
deJ país y monopolizan la ma
yor parte de los fletes maríti
mos. 

El "milagro" económico 

Seglln numerosas denun
cias, pese a las presiones de la 
DEA y dei Mossad, las autori
dades locales cierran los ojos a 
las actividades de estas com
paiüas. Para muchos, el go
biemo prefiere sacar provecho 
dei conflicto libanés, favore
ciendo el intercambio dentro 

de su territorio y cobrando irn
puestos sobre los contenedores 
en tránsito, sin verificar su 
contenido. AI mismo tiempo, la 
política oficial estimula a los 
establecimientos comerciales e 
industriales a ejercer su activi
dad a partir de Chipre en di
rección a los países de Medio 
Oriente. Soo las famosas acti
vidades off shore, de las cuales 
más de tres mil fueron regis
tradas este afio sólo en Nicosia. 

Estas actividades hicieron el 
milagro económico de Chipre, 
con una tasa anual de creci
miento de 3,6%, un desempleo 
reducido a 4% de la población 
a~tiva, una inflación inferior a 
5% y una deuda externa de 
menos de mil millones de dó
lares (35% de PIB). Un "mila
gro" que probablemente no 
habrfa tenido lugar si la isla de 
Chipre hubiera continuado ex
portando sus vinos rosados 
y sus papas hacia la Comuni
dad Económica Europea. • 

Alberto B. Mariantoni 
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t 
Mujer/lndia 

Elderecho 
a andar solas ... 
AI caer la tarde, millones de muje~e~ hi~dúes pierden 
su libertad, ai no poder caminar -n1 s1quiera por una 
calle bien iluminada- sin el temor de ser asaltadas 

N ueva Delhi, 8 y 30 de la 
nocbe de un d1a cualquie

ra. AI salir de una farmacia 
donde acababa de comprar al
gunos medicamentos, una re
portera del lndian Express es 
a.sediada por un bombre forni
do, que le retuerce el brazo 
basta bacerla gritar de dolor. 
La mujer forcejea con el asal
tante y éste la golpes salvaje
mente en la cabeza. a pocos 
metros de una parada de taxis, 
mientras los choferes observan 
impasiblcs la escena. 

- Eo una carta dirigida ai 
Jndian Express, Selvi Subra
maniam cuenta que, mientras 
caminaba con una amiga por 
Parliament Street, en el cora
:zón de Nueva Delhi, fueron 
perseguidas por un motoci
clista, que 1es bacfa toda clase 
de gestos obscenos. Cuando se 
acercaron a dos policias para 
pcdirles ayuda. los agentes 
sonrieroo e insinuaron que las 
dos mujeres andarfan buscando 
uo "cliente" y que tal vez le 
babfan pedido demasiado a1 
motociclista. 

A mucbas Il}Ujeres hind6es, 
especialmente aquellas que vi
ven en Nueva Delbi y en otras 
ciudades norteiias, tales inci-
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dentes no Ies llamarfan la aten
ción, puesto que son parte 
misma de su vida dia.ria. La li
bertad de millones de mujeres 
se restringe automáticamente 
aJ oscurecer. Su mayor temor 
to constituyen las violaciones, 
pero hay otras formas de 
agresión que, de tan comunes, 
se han vuelto la regia general. 

A pesar de los traumas 
ocasionados diariamente por 
estos acontecimientos, los me
dios de prensa contin6an res
tándole importancia y los cali
fican como "bromas dei ano
checer". Este tipo de "bro
mas" alcanzan su punto máxi
mo durante la festividad de 
Hoü, cuando miles de mujeres 
cn cl norte de la lndia sufreo 
todo tipo de atropellos. 

En la Indla la liberdad de moes 
de mttjeres prktlcamentt acaba 
aJ anochtctt, cuando son 
vktlmas de agreslones dt todo 
tipo que oi slqulera aparecen to 
la prensa 



Las hijas soo indeseadas 

D lntroducido en la lndia hace diez anos, 
el examen para detectar anormalida

des genéticas (amniocéntesis) es utilizado 
abusivamente para conocer el sexo de los 
fetos, lo que deriva en un elevado número 
de abortos de fetos femeninos. 

En los cuatro anos comprendldos entre 
1978 y 1982 se registraron en todo el país 
78 mil casos de abortos de fetos femeninos, 
despu~ que las madres se sometieron ai 
examen. 

En la lndla existen 258 clínicas, algunas 
de ellas estatales, donse se realiza el exa
men. Bombay se ha convertido eo uno de 
los principales centros donde ~te se practi
ca eo forma masiva. 

Un estudio realizado por una organlza
ción local de mujeres concloyó que de los 
ocho mil abortos realizados en seis hospi
tales de Bombay -precedidos en todos los 
caso~ por el examen- 7.999 correspondie
ron a fetos femeninos. 

"O es un hijo o tendré que abortar", di-

ce Shilpa, ama de casa de Mulund, mieo
tras espera su turno para realizar el exa
men. Hace dos aõos, coando dio a luz a su 
tercera hija, su matrimonio casi se fue a 
pique. 

"Noventa y nueve pacientes sobre cien 
quieren niõos. La necesidad de un hijo va
rón es sobre todo económica en nuestra so
ciedad", dice el doctor Datta Pai, ginecó
logo de una clínica de abortos. 

EI doctor Pai confirma que casi todas 
sus pacientes recurren ai examen sólo para 
saber el sexo de su futuro hijo y es partida
rio de la gratuidad de los abortos como un 
medio para contener la explosión demo
gráfica. 

Los demógrafos contestan las ideas dei 
doctor Pai: "La lodia ha teoido desde 
siempre menos mujeres que hombres, pero 
la población sigue aumentando", dice el 
especialista Malini Karkal. 

Por otra parte, son pocos los médicos 
que advierten a sus pacientes sobre los pe
ligros de la amniocéntesis, que puede da
nar ai feto o provocar un aborto espontá
neo. 

(f eesta Setalvad). 

EI papel de los medios de 
romunicacion 

Los atropellos sexuales son 
solamente una parte de la vio
lcncia a la que deben enfren
tarse la.,; muJeres: desde viola
ciones a asesinatos (muchos 
para apoderan;e de la.e; dotes), 
pasando por mutilaciones e in
cestos. 

A pesar de los extensos 
cortes realizados por la Juota 
tle Censura, la violencia contra 
la mu_jer continúa omnipre
sente en los n.Jmes hindúes, 
a tal punto que las personas 
terminan acostumbrándose y 
encontrándola natural. 

por la polida de Nueva Delhi 
no salen de lo estrictamente 
rutinario y se repiten, también 
rutinariamente, aiio a aõo. Es 
evidente que ni una mayor efi
cacia policial ni la aprobacióo 
de leyes más severas -aun 
siendo muy necesarias- pueden 
Uegar a la raíz del problema. 

<.Hasta qué punto contribu
yen los medios de comunica
ción de masas a legitimar el 
acoso y la violcncia sexual de 
que son víctimas las mujeres" 
Y, en particular, i,qué cuota 
p.vte te corresponde ai cine 
C'Omercial? 
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Las escenas de violaciones 
y asaltos sexuales a que son 
sometidas las mujeres en la 
pantalla afcctan las actitudes 
masculinas con respecto al otro 
sexo. Para comprobarlo, basta 
observar la expresión cn el 
rostro de los hombres que sa
len de cualquier cine especiali
zado cn esc tipo de películas. 

Las campanas organizadas 

La solución requiere un 
cambio profundo en las actitu
des de la sociedad con respecto 
aJ sexo. • 

Kalpana Shama ** 

•• Kalpana Shama es editora clof EJt. 
prt1ss Magazine, supfetNnto dei Sunday 
Express, el perlódk:o lllndõ en lengua 
Inglesa de mayor tlrafe. 
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Mujer / Notas 

Uruauay: acclón 
f amenkla contra la 
lmpunldad 

La convocatoria a un ple
biscito por parte de tres 
mujeres que no ocupan nin
gún cargo público ha desa
tado una tormenta política 
en Uruguav. 

Tres mujeres: Matilde 
Rodriguez Larreta, viuda de 
Héctor Gutiérrez Ruiz, ex 
presidente de la Câmara de 

Diputados secuestrado v 
asesinado en Buenos Aires; 
Elisa Dellepiane, viuda dei 
ex Senador Zelmar Micheli
ni, también secuestrado v 
muerto el mismo dia y Maria 
Esther Gatti, abuela de Ma
riana Zaffaroni, una de las 
ninas uruguayas secuestra
das y desaparecidas en Ar
gentina, encabezan la cam
pana para convocar a un ple

biscito que permita derogar 
la reciente ley que amnistia a 
los violadores de derechos 
humanos durante el pasado 
gobierno militar. 

"Dei miedo v de la im
potencia, dei dolor v dei sa
crificio, nos levantamos mil 
veces las mujeres para criar 
a nuestros hijos y ser noso
tras mismas, en un pals de 
paz v dignidad. Aprendi
mos en una década de silen
cio que la maternidad habla 
dejado de ser el dócil refugio 
de una mujer sacrificada v se 
convertia en un gran estan
darte de vida contra la 
muerte. Si los hijos e hijas 
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de este pueblo fueron tor
turados y asesinados pesa 
sobre nosotras el dolor de 
todas las madres, de todas 
las hermanas, de todas las 
esposas v de todas las que 
han sufrido en sus propios 
cuerpos los vejãmenes dei 
autoritarismo" , afirman 
quienes suscriben la pro
clama, que comenzó a cir
cular el 8 de marzo pesado, 
en conmemoración dei Dia 
Internacional de la Mu1er. 

Cabo Ysda: estimular 
la partlclpaclón 
famenlna en la 
economia 

La modificación de las 
estructuras familiares tradi
cionales, como consecuencia 
de un alto lndice de emigra
ción masculina, condujo ai 
gobierno de Cabo Verde a 
iniciar provectos de mtegra
ción de la mujer ai desarro
llo en las diez islas princi
pales dei pais. 

Lo~ nuevos programas, 
que comenzaron a fines de 
1984, buscan fortalecer la 
organización comunitaria 
v favorecer el autoabasteci
miento de las familias dirigi
das por mujeres. 

"La primera fase dei pro
vecto consiste en promover 
actividades globales comu
nes a todos los habitantes, 
antes de ocuparse de accio
nes específicamente dirigi-

das a la población femeni
na", precisó Arlette Spencer 
Freitas, secretaria nacional 
de la Organización de Mu
jeres de Cabo Verde (OM
CV). En todos los progra
mas, la prioridad consiste en 
la instalación de una unidad 
sanitaria de base, una es
cuela, una bomba de agua y 

una cooperativa de consumo. 

E n la segunda fase dei 
proyecto, hay que llevar a 
cabo una labor de persua
sión con los hombres por

que, tradicionalmente, se 
adjudicaban las me1ores 
tierras, dejando a las muje
res las parcelas secas o de 
difícil acceso", subravó la 
dirigente de la OMCV. 

En cada isla, unas 1.070 
mujeres estãn involucradas 
en provectos de agricultura 
y ganaderla comunitarias, 
junto con la creación de pe
quenas plantas de industria
lización de pescado. Cabo 
Verde captura anualmente 
13.500 toneladas de pesca
do, principalmente atún. 

EI provecto es financiado 
en gran parte por la oficina 
sueca de avuda ai desa· 
rrollo, con contribuciones de 
diferentes agencias de las 
Naciones Unidas. 



Medio Ambiente 

Desastre en el Rin 
La sucesión de desastres ecológicos ocurridos en 
Europa en 1986 echó por tierra el m~o de que tragedias 
como la de Bhopal podrían producirse sólo en el T ercer 
Mundo 

A penas seis meses después 
de Chemobyl y a escasos 

dos afios de la tragedia de 
BhopaJ, la dcstrucción de la 
ecología dei Rin provocada por 
la empresa Sandoz representa 
para Europa el peor desastre 
ecológico de la década. Muy 
acertadamente los franceses lo 
han llamado Chemobale (Bale 
es el nombrc de la localidad 
donde tuvo lugar el accidcntc), 
y los alemanes occidentalcs lo 
han Uamado Sandoz-Bhopal. 

Dei 29 de octubre al 19 de 

- -

noviembre de 1986, el Rin fuc 
maltratado por industrias quí
micas tanto de Suita como de 
Alemania Federal, que con sus 
mortale.,; dcsechos químicos 
literalmente convirtieron aJ no 
en un gran terreno baldfo. To
dos estos desastres que conta
minaron las aguas han sido ca
)jficados en forma extremada
mente benjgna como "acci
dcntes". 

EI J!.' de novicmbre de no
chc, tal como cn Bhopal, es
talló un inccndio en un depó-

sito de productos químicos tó
xicos pcrtcnecientc a Sandoz, 
la segunda multinacional Suiza. 
Los bomberos que intentaron 
apagar las llamas e impedir que 
se inccndiaran otros depósitos, 
no se dicron cuent.l de que el 
agua que cstaban usando, lue
go de mezclarse con los pro
duetos qutmicos, se voleaba en 
el Rin. 

El depósito de la fábrica no 
tenfa un recipiente apropiado 
para tal eventuaJjdad. Además, 
la brigada especial de incendios 
qutmicos de la ciudad no esta
ba de guardia esa noche. 

EI fuego se hizo tan intenso 
que los barriles volaban ai cic
lo, y una densa cortina de hu
mo se instaló sobre la ciudad 
de Bascl, Uevando consigo 
fosforester y, como lo dcscu
brirfan luego los científicos, 

Empleados de la planta qufmk:a SandCYL Umpian barrlles en la bodega cuyo lncendlo oontaminó el Rio 
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también dioxina, toxinas que 
fucron usadas en la 2~ Guerra 
Mundial y en Vietnam. 

La ciudad dormia ajena a 
1000, hasta que algunas horas 
después se avisó a los habitan
tes que debían cerrar sus ven
tanas: el comunic~do fue com
prendido sólo por la parte de la 
población de habla germana. 
mientras que los trabajadores 
inmigTIU1tc-, que no entendfan 
lo que suu:JJa a su alrededor, 
se expusieron a la intcmperie. 

Uo río muerto 

EI compuesto químico que 
se volcó aJ Río comprendía 
pesticidas y herbicidas tales 
como el etiJ parathion, una 
sustancia que aún en pocas 
cantidades resulta mortal para 
el ser humano. De la misma 
forma, el escape de un com
puesto fungicida Uamado 
ethoxypethul, que condene 
casi d~s toneladas de mercurio 
puro, resultó devastador. 

Las primeras en morir 
fueron las anguilas: buscan su 
alimento en el lecho de los ríos 
por lo que absorbieron e! mer
curio que se deposit6 en el 
fondo. Más de 150.000 angui
las flotaban muertas en la su
perfície y tuvieron que car
garlas en camiones para ser 
tiradas en los depósitos de ba
sureros. Se calcula que, en to
tal, fueron exterminados medio 
millón de peces. 

Morirán más aún por falta 
de alimento: los microorganis
mos de los cuales se alimentan 
los peces fueroo destruidos·por 
las toxinas. La gente ahora es
pera ansiosa que puedan so
brevivir los miles de patos y 

76 - tercer mundo 

Toneladas de anguilas murieron a raiz de la contaminación 

otras aves que emigrarán ai 
Rin en la próxima estación. 

El Rin ya habfa sido decla
rado un rfo muerto Juego de 
que las industrias químicas 
instalaron sus sucursales a lo 
largo de sus orilJas y utilizaran 
su agua libremente. 

Pero hace quince anos, de
fensores dei medio ambiente y 
expertos ecologistas dei Rin 
comenzaron -y finalmente 
consiguieron-, recobrar un 
medio más habitable para el 
rfo: luego de establecer regula
ciones para el control de su 
uso, lo surtieron de anguilas, 
camarones e inclusive truchas. 
Sólo Alemania Occidental ha
bía invertido US$ 21.000 mi-

llones en programas de limpie
za y recuperación. En unas po
cas horas, tooo ese esfuerzo se 
vio reducido a cero. 

Igual que en Chernobyl, las 
consecuencias de este acci
dente se prolongaron a Alema
nia Federal y Francia, y tenni
naron en Rotterdam, Holanda. 
La capa quúnica destruyó tooo 
tipo de vida 300 k:ms rfo abajo. 
Contaminó vertientes de agua 
potable, de manera que las po
blaciones tuvieron que hacer 
uso de las reservas. 

Finalmente, la capa entró aJ 
Mar dei Norte, de donde re
gresará en pequenas cantidades 
a las llanas costas dei norte de 
Holanda, que funcionan coroo 



una inmcnsa reserva de vida 
silvestre. Parte de la contami
nación entro en el interior del 
ljssclmcer, a través dei rfo 
l,JSSCI. 

En cuanto a las consecuen
cias a largo plozo y aJ impacto 
del accidente en la frágil cade
na fluvial, nadie aventura pro
nósticos. Micntras la mayoda 
concuerda que por otros diez 
aftos el rfo podrfa considera.rse 
"muerto", otros establccen que 
ln entrada de toxinas químicas 
cola cadena alimcnticia provo
cada una influencia más per
durable en e! mcdio ambiente. 

El accidente de Sandoz y 
los otros que le siguicron fue
ron prueba suficiente, si es que 
se ncccsitaba alguna. de que el 
problema es la falta de com
promiso de la industria qu(mica 
coo 1a causa defensora dei me
dio ambiente. 

Sin embargo, por una serie 
de motivos, el desastre dei Rin 
dejó mal parada a Europa. 

,No puede ocunir aqui? 

Luego de las secuelas dei 
desastre de gas en Bhopal, por 
cjcmplo, la mayoda de la gente 
de los pafses desarrollados no 
dio importancia a la tragedia 
por consideraria propia dei 
Tcrcer Mundo. La rcpuesta 
general fue: "Nada de eso po
chfa ocutrir aquf ." 

De hecho, periodist.as y 
comentaristas, íncluyendo a los 
editorialistas, habfan escrito 
largamente sobre la idea de 
que el Tercer Mundo estaba 
eacasamentc preparado y tema 
demasiada corrupción como 
para manejar tecnolog(a de alto 

bide estadounidcnse trató de 
poner distancias con su subsi
diaria en lndia, argumentando 
que la sucursal de ese pafs te
nfa una conducción diferente a 
la de la sede central. 

Todo esto abora parece 
completamente inapropiado o 
carente de importancia. Lo que 
surgi6 dramáticamente del ac
cidentc Sandoz es que la com
pama prefirió las ganancias a la 
seguridad, cuando ignoro las 
recomendaciones dadas por 
una compafifa de seguros coo 
sede en Zurich y decidió ase
gurar su patrlmooio coo una 
fuma más barata. 

Como se sefialó anterior
mente, el almac~o no tenfa re
cipiente para agua y sólo tenía 
dos suministros de agua. Como 
cn Bhopal, los ciudadaoos a lo 
largo del Rin DO fueron infor
mados dei desastre por un pe
rfodo DO menor a las 40 horas. 

En cuanto al tema corrup
ción, recién cuando al hacer 

sus análisis los cientfficos des
cubrieron nuevos productos 
químicos en las aguas dei Rio y 
comenzaron a sospechar que 
otras compaMas tam~n vol
caban sus dcsecbos, la Ciba 
Geigy salió coo la noticia de 
que 105 galones dei herbicida 
tólÚCO Atrazina se babfan fil
trado de su planta aJ m eJ dfa 
anterior al accidente de San
do:z. 

O tomemos el caso de 
CheroobyL Los gobiemos eu
ropeos habián quedado suma
mente molestos coo los sovi~
ticos precisamente porque és
tos habián informado dei acci
dente nuclear de abril sólo tres 
días después. Abora, las auto
ridades de Alemania Federal, 
Holanda y Francia reclamaban 
lo mismo de los suiz.os. 

Bbopal habfa sido descarta· 
do como un acontecimieuto 
propio dei Teroer Mundo y 
Cheroobyl como el resultado 
de la incompetencia en las filas 

riesgo. Inclusive la Union Car- Vfctfm• dei e.cape de p1 de la UuJon Carblde, ea Bbopal 
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"Requiem para el Rio" dice el cartel de una manlfestadón de estocilantes sul:zos 

comunistas. Sandoz borro esas 
distinciones, olvidadas ya dei 
accidente en Three Mile Is
land. 

E1 _informe dei desastre de 
Sandoz tambiéo arroja tuz so
bre los preju.icios intemacio
nales de los medios de comuni
cación masivos, especialmente 
publicaciooes como Time y 
NewS"Neek. E1 desastre de gas 
en Bbopal, acontecido e1 2 de 
diciembre de 1984, fue noticia 
de tapa de ambas revistas el 17 
de díciembre. También lo fue 
el terremoto mexicano, que 
a la semana siguiente al desas
tre fue publicado como nota 
principal. 

Sin embargo, e] desastre de 
Sandoz, que tuvo lugar el t!? de 
ooviembre, fue informado por 
estas publicaciones reciéo el 24 
de noviembre en sus páginas 
centrales. 

Evidentemente, ciertos ti
pos · de acontecimientos de] 
Tercer Mundo son más im
portantes para dicbas publica
ciones que otros dentro de sus 
propios pafses. 

Fmalmente, debemos poner 
énfasis eo que, salvo e] caso de 
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Bhopal, casi todos los otros 
desastres industriales y ecoló
gicos tuvieroo lugar dentro de 
las llrunadas sociedades avan
zadas, coo todas sus· promesas 
de dispositivos de seguri
dad. 

La enfermedad minamata 
provocada por cl enveoena
miento coo mcrcurio en Japón, 
la tragedia SMON asociada 
coo el consumo de enterovio
formo y meufoano en Japón, 
el escape de dioxina em Seve
so, Italia, los accidentes nu
cleares de Three Mile Island y 
Cbemobyl, los bebés lhalido
midas, todos son parte de la 
.. marcha bacia el progreso" de 
los pafses avanzados, basada en 
tales tecnologfas portadoras de 
la muerte. 

Y como la mayorfa de estas 
plantas soo antiguas {muchas 
de ellas fueron construidas 
durante e inmediatamente des
pués de la 2! Guerra Mundial), 
bay posibilidades de que 
ocurran nuevos accidentes. No 
bay ni un solo científico o in
geniero que pueda proclamar 
coo certeza que tales acciden
tes son cosas dei pasado. En 

todo caso, lo que se puede es 
predecir un awncmo de los 
mismos. 

E1 otro elemento a destacar 
es que una gran cantidad de • 
estos desastres ban estado aso
ciados a los suizos, qu.ienes ban 
tenido éxito en proyectar una 
imagen de s{ mismos como 
cuidadosos del medio ambiente 
y preocupados acerca de la s.i
tuación social general. Sevcso 
era propiedad de una firma 
suiza, Hoffman La-Rocbe, el 
SMON y recientes muertes 
provocadas por el anti-infla
matorio oxypbenbutazone, 
fueron causados por mcdica
men tos lanzados ai mercado 
por los suizos -ambos de Ciba
Geigy. Sandoz, por supuesto, 
también es suiza. 

De manera que una de las 
paredes que que.dó demolida, 
de lo que constituían los mitos 
relativos a taRls desastres, es 
este bito final de los sui7.0s 
inocentes. Ya no m~ inocen
tes, pero vaya maoera para el 
mundo de descubrir que esa 
inocencia era un fraudei • 

Claude Alvares 



1 Medio Ambiente 

El caso Cubatão trol de la contaminación. La 
trasnacional Rbodia, responsa
blc por arrojar sustancias ve
nenosas en la cuenca dei rfo 
Cubatão fue obligada por el 
gobierno esstadual a construir 
un incinerador para quemar los 
rcsiduos sólidos. 

Esta ciudad industrial brasilena ostenta hoy índices 
aceptables de contaminación ambiental después de 
haber sido el lugar más insalubre dei planeta 

Un programa de control 
de la contaminación am

biental en la ciudad brasiloõa 
de Cubatão, sita a 58 lcilóme
cros de San Pablo, pemritió 
que este distrito industrial, 
considerado hasta bace poco 
"el lugar más contaminado dei 
planeta" ostente boy fndices de 
contaminación inferiores a los 
de una gran ciudad. 

Hace tres 8ÍIOS, cuando el 
plan fue puesto en marcha. 23 
gjgantes industriales lanzaban 
a la atmósfera de la ciudad y a 
los rfos más de t .200 toneladas 
diarias de sustancias qufmicas 
nocivas para la salud humana. 
Los 120 mil habitantes de la 
ciudad respiraban un aire 
denso y maligno, teiüdo de 

1 
amariilo por los desechos in
dustriales, cargado de vapores 
de azufre, dióxido de nitróge
oo y sales gascosas de flóor, 
mientras rfos sin peces arras
traban bacia el mar residuos 
venenosos. Un elevado índice 
de anencefalia y otras malfor
maciones gen6ticas completaba 
cl cuadro de la mayor tragedia 
ecológica dei Brasil. (Ver "EI 
ciclo amarillo dei Valle de la 
Muerte" en cuadernos dei ~r
ctr mundo, o~ 82) 

En 1984, el gobiorno local 
se puso en campaõa para hacer 
dei Valle de la Muertc un lugar 
babitable. Los primeros traba-
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jos revelaron que hab(a cn la 
ciudad 320 fuentes de conta
minación. 

Se destinaron ai plan 67 
millones de dólares, de los 
cuaJes 34 millones fucron 
aportados por cl Banco Mun
dial y el resto por organismos 
oficiaJes y por las propias in
dustrias. 

Coo esc dinero, la Petro-

Si las metas dei programa 
se cumplen en su totalidad en 
1988 el 100% de las fuentes de 
contaminación deberá estar 
bajo control, afirma la Secre
taría de Obras y Saneamiento. 

En un país como Brasil, 
donde el crecimiento industrial 
se procesó sin el menor respeto 
por el medio ambiente, la Jucha 

Cobat'-o antes de la campaJía de los grupos ecologistas: lnlubltable 

brás, empresa estatal de hidro- de los movinúentos ecologistas 
carburos, levantó una torre comienza a recoger sus pri
n:ctificadora de agua ácida meros frutos. EI aumento de la 
para absorber el gas metano concieocia ecológica que se 
exhalado por su chimenea. La proces6 en los óltimos aõos ya 
industria química Carbocloro- se refleja en los programas de 
dejó de arrojar mercurio ai rio la mayorfa de los partidos (el 
Cubatão. La empresa siden1r- afio pasado se creó en RJo de 
gica estadual Cosipa destinó Janeiro un Partido Verde) y 
160 m.illones de dólares, equi- seguramente tendrá expresión 
valentes a las ventas de tres también cri el texto de la oueva 
meses a su programa de con- Constitución. • 
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11 ANOS DESPUES. 

BrecH:a• 
Durante todo este 
tiempo, nos faltó 
MARCHA, una 
publicación que 
enriquecia la vida 

1 

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

1 independiente. _ _ _ 

Por supuesto safe los viernes. 

t~,-.\~ .. 

mate 
amargo 

SALE EL PRIMER Y TERCER 
JUMS DE CADA MES 



Cultura/Uruguay 

La Iocura de la vida 
Un nuevo grupo artístico irumpe en el carnaval y en el 
teatro uruguayo incorporando formas originales de 
comunicación con el público 

D csdc bace tres dos, la 
Antimurga B.C.G. viene 

oonmocionando con su origi
oalidad el carnaval uruguàyo. 
Aunque la murga es una fonna 
de arte popular para adultos 
(ver nota de M. Ubal en cua
demos o~ 89), los oi.fios y 

... 

adolescentes siempre fonnan 
parte dei espcctáculo de la 
8.C.G., que fuera dei carnaval 
contin6a sus actividades ba
ciendo teatro. 

En 1986 la Antimurga 
B.C.G. ganó el Premio Floren
cio otorgado anualmente 

por la Asociacióo de Críticos 
de Teatro de Uruguay, en la 
categorfa de teatro infantil, 
coo el espectáculo "Entre lo
oos y loquitos". 

En el sindicato de los tra
bajadores de la Administración 
Nacional de Telecomunicacio
nes (StrrEL), cuadenws dei 
tercer mundo dialogó coo la 
Antimurga B.C.G., un grupo 
cooperativo formado por em
pleados, obreros y estudiantes, 
dirigido por Jorge Esmoris. 

i Cómo es q~ la B.C.G., 
siendo un ginero cornavoksco 
paro odu/Jos, l/ego o hacer 
teatro paro niiios? 

- Cuando nosotros comen-

La Antimarga B.C.G. repreeeo taodo la obra de teatro Infantil "Enln locoe Y loquJtoe" 
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zamos con la B.C.G. nunca 

pensamos que fuera algo que 

despertara inquietud en los 

niõos. Pero actuando con una 

teo1'tica que no estaba pensada 

ni orientada para nioos, ellos se 

seD&aban y mi.raban. En gene

ral, cuando los números son 

para mayores el nino corre, no 

presta atención, no cncucntra 

lugar. En cambio con nosotros 

se quedaba y era por la pro

puest.a de color > movinuento. 

A mfz de eso empez.amos a 

tratar de trabajar para C3ma

val, pero teniendo en cuenta 

que en él hay una gran partici

pación y concu.rrencia de gu

rises. La idca era sacar una 

murga que hiciera carnaval 

para niõos, pensada exclusiva

mente para ellos. 

Llegado el momento vimos 
que eso no era conveniente 

porque el carnaval tiene sus 

propios códigos, su propio len

guaje y enfocar una temática 

exclusivamente para niõos nos 

limit.aba. Entooces le empeza

mos a dar a la murga un ca

rácter general de JUego y con 

una parte dedicada a los mõos. 

Serfa bueno aclarar que noso

tros consideramos que no hay 

algo para niiios y algo para 

mayores. La B.C.G. surge co

mo una respuesta ai ene&illa

miento. Somos un resumen de 

varias comentes artísticas y 

varias manifestaciones que se 
sintetiza.o en una propuesta 

diferente. Así empezarnos a 

trabajar "Entre Locos y Lo

quitos", fuera de la temporada 

de carnaval. Hablamos mucho 

coo chiquilines. Les dimos las 

letras para ver qué pensaban. 

Les preguntamos que sentían 

en determinados momentos. 
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Talleres de trabajo 

El guión, la música, la es

cenografto, ;.es tambiin crea

ción de usredes? 
- Todo. Esa también es una 

idea que venimos maneJando 

desde los imc1os y que (.'Uda 

ano vamos perfeccionando. 

Todo lo que sea parte dei es

pectáculo como "~tuario, lu

ces, cscenografTa, utilcrfa, 

textos, musicaliución está 

concebido por el prop10 equipo 

a trav~ de comisiones de tra

baJo. Pensamos, además, a 

corto plazo formar tallercs de 

murga para nifios. 
Nuestro paso próximo-lcja

no es la adquisición de un lo

cal. En la medida en que po

damos tener un espac,o prop,o, 

nucstro -no unportan las ca

racterísticas ni cómo cs ese cs

pacio pero que lo verunos, que 

lo sintamos nuestro- vamos a 

poder empe1.ar a deS31Tollar la 

parte no solamente artística si

no social de la murga. Para 

nosotros lo vital dei artista es 

su profesionaJiz~ción. Yo creo 

que estamos muy próximos a 

dar este paso y que la murga 

está en la etapa de la prepro

fesionafüación. 

i,Los ingresos económicos 

de los espectdculos, ks penni

ten a Uds. la dediC'ación exclu

siva? 
- No. Absolutamente. Y asf 

se crea un cfrculo vicioso. Acá 

ea nuestro país c1erta gente 

vinculada a la cultura tuvo una 

entrevista coo el presidente de 

la Reptíblica Dr. Julio María 

Sanguinetti, quien manifes16 

que en Uruguay existen dema

siados grupos de teatro o de-

masiados grupos artísticos para 

la población que hay. La gente 

de la C'ultura por su lado le 

contestó que de trcs millones 

de habitantes que tiene el país 

e..~tos grupos llegan solamente 

a 20 6 10 mil pcrsonas. Es dc

c,r que hay todo un espectro 

de gente ai que no le !legamos 

porque no tenemos los medios, 

pucs tampoco hay por parte 

dei gobiemo una inquictud 

muy grande de fac1htarlo. A 

través de la profcsionali7aci6n 

uno puede captar má~ público. 

i,Cómo llegar(an a esa pro

f esiona/i ~acíón '> 

- Con el trabaJo. donde uno 

pueda dedicarle todo su tiem

po. Claro que esto establece 

lúnites. No será una panacea 

económ,ca. Es un nesgo que 

uno corre pero hay todo un 

potencial, campos que todavfa 

no cstán explotados. Por ejem

plo llegar a las escuelas, a los 

colegios, ai mterior dei país, 

a los barrios, a la periferia. Eso 
también implica una capacita

ción de la gente de la prop1a 

murga, una planific.ación. Una 

buena reestructurac16n de la 

murga pasa por una buena re

estructuración de la sociedad. 

Tampoco vamos a crcar islas. 

En ,:eneral las murgas son 

expres16n de un barrio, de 11n 

sindicato o hasta de un partido 

polftico. La B.C.G. ide q11ién 

es expresión o de quié11 se 

s,enr.e pane? 

- No quiero caer en frases 
grandilocuente.'i pero creo que 
la identificación de la B.C.G. 
(lo ha manifestado en todos los 

cspectáculos) es con la vida. fl 
mundo puede estar dividido en 

dos categorfas: los qu~ están a 



favor y los que están en 
contra de la vida. Nosotros nos 
identificamos con todos los 
que están a favor. Tampoco 
podemos negar que hay una 
identificación con todos los 
movimientos sociales. Respon
climos a una campana política. 
Salimos 4f}ora desde el local de 
un sindicato. 

Contra el "bacilo de Koch" 

i Porqui "antimurga" y por 
qui "B.C.G.?" 

- EI inicio fue como esa 
canción que no es de los Bee 
gees pero que eUos hicieron 
famosa: "Comenzando una 
broma". Fue un poco eso. En 
la Asocíación de Bancarios, 
después dei golpe de Estado de 
1973, la manera que el sindi
cato encontró de nuclear a la 
gente. de Uevar a cabo incluso 
reuniones clandestinas era a 
través de Juegos. Primero 
fueron los "Juegos de Prima
vera", después las "Olimpíadas 
Bancarias" y se desarrollaban 
en setiembre u octubre de cada 
aiio. Los socios cooperadores y 
los socios bancarios se inscri
bfan y participaban en dife
rentes equipos donde compe
tían deportivamente y en acti
vidades sociales. AI finalizar la 
competencia, que Uevaba diez 
dias más o menos, cada equipo 
tenia que presentar una murga 
y una obra de teatro. Se hi
cieron cosas muy interesantes 
a lo largo de ocbo aõos. AI 
principio en esas murgas parti
cipó mucha gente dei carnaval 
que iba a ayudar a los equipos. 
A medida que pasaron los 
afios, esa misma gente se per
feccionó. Se fueron formando 
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murgas tradicionales. Se ha
cían pruebas de voces. Enton
ces el que cantaba más o me
nos, o tirando a mal se le decía: 
"no, mirá, vos no podés salir". 
Empezó a quedar afuera un 
lote de gente y todos desespe
rados porque nunca habfan sa
lido y querían salir eo una 
murga. 

Entonces, entre los que 
can~amos mal, entre los que 
desafinábamos decidimos sacar 

grantes, mujeres, nifios, hom
bres. Todos mezclados, oadie 
sabfa cantar. Los papeles coo 
las letras se nos perdfan, se 
entreveraban. De repente uno 
estaba cantando una parte y 
otro otra. 

Ueg6 el dfa que se presen
taban las murgas y la expecta
tiva era enorme. Actu6 y fue 
una explosión de jábilo de todo 
el mundo. Terminamos en una 
espccie de locura colcctiva. 

La cultura carnavalesca se re'ritalli:6 durante la cUctadun 
igual una murga. Seríamos la A raíz de eso coo otra gen
"antimurga". Somos gente que teempezamos a charlar sobre 
no sabe cantar, pero que tiene ese fenómeno. Coincidia coo muchas ganas de cantar. Y que en ese momento estábamos 
corno coincidió que era el ano trabajando en teatro en una 
82, el ano de las elecciones in- corriente muy concreta que era 
temas y como las listas elec- el teatro popular espanol, que 
torales estaban prohibidas se tiene cierta similitud coo lo que 
identificaba a los candidatos es actualmente la B.C.G. y 
agrupados en siglas, nosotros concretamente coo la comedia 
le pusimos la antimurga dei arte -ai margeo que la "B.C.G." (sigla que identifica murga tiene cierto parentesco 
a la vacuna antituberculosa). coo todo esto. 
Porque todo tenfa que cambiar, A partir de ese momento 
contra la tubercuJosis, el bacilo empez.amos a estudiar mo
de Koch y se creaba todo un meatos dei teatro, a ahondar 
juego coo eso. Fue el caos to- en el terna dei C8.Ql&val, no so
tal. Llegamos a ser 75 inte- lamente dei carnaval uruguayo 
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sino a nivel mundinl: de dón

deviene eso y Uegamos a la 
conclusión de que es una ma
nifestacióo artística muy con

creta, coo un fondo netamente 

social' 
La B.C.G. se empezó a 

conformar integrando teatro, 

murga. ml1sica y coo "Entre 
Loc:os y Loquitos" hicimoc: 
intento de integrar la danza, las 
artes plásticas. Se trata de ha

cer espcctáculos más integra

les. No se trata dei actor por 

un lado, el mósíco por el otro, 
el escenógrafo por otro. 

Se acusa a la B.C.G. ,de 
estar duvirtuando la nwrga, 

gente y la gente a nosotros 

nosdice que somos una murga. 
O en definitiva dice: "Bueno, a 
mf DO me importa si son o no 

una murga, nos gusta o no nos 
gusta". En todo caso nos pue

den decir que somos arcaicos 

porque lo que nosotros • hace
mos es tomar lo que fueron las 
murgas iniciales. 

La mujer y el cam&Yal 

En la obra dt: ttatro lau

""'1o entra ti pusonaje /uu
nino. iPor qu! en las prtstnJa
ciones habituahs dt: cama,•al, 

la Anlimurga t:n panicular y 

2 

' ~ ...,......, .. .,.,, .. 
E 
~ 

Grupo de tamborlleros m u.n desffle de c::amaYal 

incorporando instrumentos d,:,

viento, cosa que tradicional
mente las murgas no tienen ... 

- Todo es muy relativo. Es 
como si alguien saliera ahora y 

dijera: "Bueno, a partir de 
abora el teatro oficial es eJ dei 

absurdo", o "a partir de abora 
el teatro que se va a hacer es 

naturalista" o "ahora hay que 
cantar miloogas; lo demás des

virtóa el canto popular". Yo 

pienso que el juicio lo tieoe la 
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las murgas en general no tie

nen mujeres? 
- Yo no si si somos machistas 
o DO pero creo que tieoe que 

ver coo el problema de la mu

jer. No es que la mujer sea uo 
problema sino el problema de 

la mujcr por qué no sale en 
carnaval. Asr como uno ve, por 
ejemplo, que para bacer el re

clame de chapitas para la luz se 

usa a-una mujér desnuda que lo 
invita a uno a comprarias, 

también está lo otro, que se use 
a una mujer para decir. qué 
bárbara la murga tal. Hasta 
ahora la 8.C.G. en camavnl no 

sintió la necesidad de la parti
cipación feminina. No sabemos 
por qué. Cuando sentimos la 

necesidad de incorporar mu
jcres a uo espectáculo lo h.ici
mos. No si qué pasa en carna
val. Probablemente también 

ahora hay más inquietud por 
parte de la mujer por participar 
más, no solamente en carnaval 

sino en todo el acontecer diario 
de la sociedad. Cuando nos ini

ciamos, no hubo ninguoa mujer 
que se interesara por salir con 

nosotros. AI afio siguiente nos 
acusaban de machistas por no 

salir con mujcres, pero noso
tros no veíamos que la mujer 

pudiera calzar en lo que noso
tros hacfamos. Pero no sabe
mos por qué. Tal vez creo que 

es algo que nos corresponde 

a los hombres empezar a des
bloqueamos en ese sentido. 

St:gún !.Aura Canoura, que 

hace el personaje /emenino, la 
participación dt: la mujer "ts 

un problema dt concepción t:s· 

pec(fica de cada t:spectáculo". 
"Entre Locos y Loquitol', en 

l.a medida tn que se vio a mujt· 

res trabajando, st: fue rnodifi· 
cando mucho: "Liese y yo en· 
tramos para cantar, pero tam· 
biLn a cubrir lcs personajes de 

madres o /uneninos en general. 

Pero tkspuLs de hecho la par· 
ticipacwn se amp/ió." 

iPlanes de futuro? 

- Hay una cancióo de Se
rral que dice "cuanto más cerca 
estoy, más Jejos queda". A 
medida que la murga avanza, 

yo siento que estamos a mitad 



de camino. Pero tampoco sé l! 
cuál es el canuno. No hemos J 
tenido tiempo de sentamos a l 
discutirlo. ... 

La idea es empezar a for- f 
marnos desde el punto de vista 
integral. Nuestro obJetivo cs 
llegar a públicos diferentes de 
los que concurrcn a una sala de 
teatro, a põbhcos v{rgenes. 
Para eso tenemos que llegar 
a ser el mejor cantor, el mejor 
bailarfn, el meJor músico, el 
mejor acróbata. No es ser el 
mejor por ser el meJor. Sino 
que tfone que sentir realmente 
capacitado y muy bien dotado 
técnicamente para ofrecer un 
buen espectáculo y entregar el 
cien por ciento de lo que uno 
puede dar. 

Laura Canoura: escena de "Entre !ocos y loqaltoe" 

Por otro lado, la idea cs 
acercar y difundir un poco más 
esa cultura que siempre estuvo 
escondida. Algunos la Uaman 
contra-cultura, oiros cultura 
popular. Diez o quince afios 
atrás, que a uno le gustaran las 
murgas en determinados ám
bitos sonaba extrafio. Sin em
bargo, ahora es comõn en 
cualquier discoteca o en cuaJ
quier casa escuchar mõsica de 
murga. Fue un movimiento 
popular que gritó y se hizo ofr. 
La idea es rescatar todo cso y 
compartu'lo con sus verdade
ros hacedores. 

El Uruguay le ha dado la 
espalda a Latinoamérica, pero 
la pauperización nos ha ido la
tinoamericanizando. Esro en lo 
que respecta a la murga aun
que no es sólo patrimonio de la 
B.C.G.. Es todo un movi
miento que proviene de dife
rentes áreas. De cómo se pue
de ir gestando una nucva cul
tura. Una cultura más popular 
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en términos cuantitalivos y y los tres son destruídos por la 
cualitativos. guerra. AJ final esos tres pue-

blos se encuentran en un lugar 
iCuá/ es e/ tema que pre- fuera dei tiempo y se cucstio

sentaron en e/ carnaval posa
do? 

- Este afio la B.C.G. pre
sentó una propuesta diferente. 
Por un lado mantuvo su locura 
habitual y por otro lado traba
jamos con dos cuentos dirigi
dos a los niiios pero también en 
definitiva para los mayores. 
Uno es la historia de un cómi-
co: de nii'io es payaso, de ado
lescente es mimo, de hombre 
es murguista y ai final, cuando 
la muerte vicnc a buscar aJ 
cómico, él se convierte en una 
carcaJada y lo que continúa es 
su risa. Es un poco la nntítesis 
muerte-murga. 

La "retirada" es un prólogo 
a un cspectáculo que vamos 
a realizar a mediados de afio, 
una "Cantata por la paz para la 
Vida". Es la historia de tres 
pueblos, uno campesino, otro 
pescador y otro de la ciudad 

na que si no hubieran estado 
aislados y no hubieran cerrado 
los ojos y los oídos a lo que 
pasaba en el pueblo aJ lado, la 
suerte hubiera sido otra. Hay 
un canto por la paz y en de
fensa de la vida, como manera 
de recuperar la alegria. Trata
mos de tocar temas univcrsa
les. EI ano pasado hablamos cn 
la justicia, ahora la paz, como 
problema de todos, no sólo de 
los uruguayos. La amenaza 
está ahf, más cerca de lo que 
nosotros pensamos. • 

Crístina Canoura 

1) "EI c:.rnaval qulere declr ~me 
v•ft1, Se desarrollabe Ires dias antes de 
cuareema y durante esos Ires dias el 
pueblo tomaba las aldeas, loe 11Ulorrloe y 
copaba a lal punlo que el clero y las cl• 
ses domlnante.s, lol sellorM leudales, 
tenlan que hulr de los con11ontos, ma~ 
slones y caslillos hasta que pesaran esoa 
tres dias. Ourante •- tras dias se n• 
gaben a pagar fmpueslOs, crltlcaban ai 
rêglmen con cuartelaa y con eseenas. Por 
890 1ambl6n llene contenldo polftlcoº, 
explica Jorge Esmorls. 
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Notas de Cultura 

"Mi general 
Torrljos", premio 
Casa da las Américas 

EI subteniente José de 

Jesús Martinez, de las Fuer
zas de Defensa de Panamá, 

fue el ganador dei premio de 

testimonio dei concurso Ca
sa de las Am~ricas 1987 con 

ta obra "Mi general Torri
jos" y donó el importe ai 

Frente Farabundo Martl 
para la liberación Nacional, 

(FMLN) de EI Salvador. 
Martinez, de 58 anos de 

edad, es graduado en Ma
temâticas en la Universidad 

de La Sorbona (Francia), 
profesor de filosofia, poeta, 

periodista, dramaturgo, pi

loto de aviación y karateca. 

En 1970, desde su cátedra en 
Panamâ, fue opositor ai ge

neral Torrijos, quien poste
riormente lo desafió a ingre
sar como soldado raso a la 
Guardia Nacional, lo ascen

dió a sargento y lo nombró 
jefe de su seguridad perso

nal. 

der denigrarle o refutaria, 

querrán embalsamarle, con

gelaria, para que no se de

sarrolle, para que no crez
ca ... Hacer de él una estatua 

sagrada, un ídolo y, bajo el 

manto dei halago, ctavarle 
un puõal que le remate. 

Porque todo lo vivo crece, y 
el pensamiento de Torrijos 

está más vivo que nunca". 
EI escritor inglês Graham 

Greene realizó un retrato de 
"Chuchú" -como se conoce 

a Martinez en Panamé- en 
su libro "EI general", publi

cado en 1985 por el Fondo 
de Cultura Económica de 

México: 
"Estaba interesado en la 

fotografia y una noche fue a 

visitar el campo de los Ma
cho Monte, una fuerza crea

da especialmente por Torri

Jos para la lucha de guerri
llas en la selva y las monta

lias. A las cinco de la mana
na lo despertó el pisoteo de 

unos mil reclutas que canta
ban una desafiante canción. 

Cada escuadrón improvisa
ba la suya ai compás de las 

pisadas. Este era el tema: 
Yo recuerdol el 9 de eneroJ 

Masacraronl a rrv puebloJ Los 

estudiantesl con los paios/ y 

las piedrasJ Pero ahora/ soy 

un hombrel y s,empre cargo/ 

fTII fusi/J Denos la ordenl mi 

generaV y entraremos/ en la 

Zonal dei Canal./ Los echa

mosl en e/ agua/ ahí tenemosl 

bburonesl pa que comanl mu

cho yanqui,I mucho yanquiJ 

Los botaronl de Vietnam.l Los 

Dates Cuba/ dates duro./Pa

namá/ dales duro./ Venezue

la/ dates duroJ Puerto Rico/ 

dates duro. 
"Estaba tan entusiasma

do con la canción que fue a 
ver ai oficial de mando y le 

dijo que se queria unir a los 
Macho Monte. EI oficial le 

contestó que estaba dema
siado viejo para soportar el 

rlguroso entrenamlento, 
pero resultó que el general 
visitó el campo esa maliana 
y el oficial le dijo en broma 

que alll habla un profesor 
que se queria enrolar. EI ge

neral habló oon Chuchú en 

un tono amenazador y le 
dijo ai oficial: 'deja que el 

tonto haga la prueba'. 
"Hizo la prueba y sobre

vivió a los rigores dei entre

namiento. Ouerlan nom

brarlo oficial pero él se ne
gó, asl es que el general lo 

destacó como sargento en 
su guardia de seguridad 

para estar en servicio du
rante las vacac,ones univer

sitarias. Pronto me daria 
cuenta de la enorme con

fianza que el general le te

nta." 
AI anunciar su decisión 

de donar su premio ai 

FMLN, Martinez recordó 
que Torrijos le entregó a él 

los derechos de autor de su 
obra "La quinta frontera" 

para que se los hiciera llegar 
ai Frente Sandinista, que en 

ese entonces estaba en ple
na lucha contra el régimen 

dei general Anastasio So· 

Martinez ya había sido 
laureado por el Instituto Na

cional de Cultura de Panamá 
en 1983, cuando obtuvo la 

Segunda Mención dei con
curso literario Omar Torrijos 

Herrera por su obra "Apro
ximâción ai general T orri

jos". Un ano más tarde ai 
prologar un libro sobre el 

pensamiento de Torrijos, es
cribía: "Los más peligrosos 

de sus enemigos, ai no po- tenemosl ahora en Cubai moza. 

86 - tercer mundo 



Chlle: Garcia Márquez 
en la fqu11a 

Más de 15 mil libros dei 
colombiano Gabriel Garcia 
Márquez, Premio Nobel de 
Literatura, · Y dei venezolano 
Teodoro Petkotf fueron inci
nerados en noviembre dei 
ano pasado por funcionarios 
policiales chilenos, denunció 
en Santiago el presidente de 
la Câmara dei Libro, Rodrigo 
Castro. 

Los improvisados Tor
quemada, miembros de la 
polida civil, encendieron su 
hoguera en Valparalso, en el 
propio puerto de arribo de 
los libros, arrojando a las 
llamas ejemplares de "La 
aventura de Miguel Littin, 
clandestino en Chile", de 
Garcfa Márquez, y de "Pro
ceso a la izquierda", de Pet
koff. 

EI representante en Chile 
de la editorial colombiana 
"Oveja Negra", Arturo Na
varro, denunció que "la inci
neración de los libros fue 

- ordenada por el vicealmi
rante Hernán Rivera Calde
rón, quien en esa fecha era 
jefe de zona de emergencia 
e intendente de la província 
de Valparalso". 

EI presidente de la Câ
mara· Chilena dei Libro, Ro
drigo Castro, declaró por su 
parte que "los editores e in
telectuales de Chile estamos 
profundamente do lidos 
frente a este hecho indigno 

1987 - Abril - n!! 96 

de un país que se dice civili
zado. Nada justifica la des
trucción de libros". 

Líbano: 
en dl flcultadas la 
aducaclón de los 
palestinos 

La educación de los jóve
nes palestinos en el Líbano 
está enfrentando nueva
mente severos problemas 
económicos, indicó la Ofici
na de las Naciones Unidas 
para los Refugiados Palesti
nos en Medio Oriente (UN
RWA). 

De las 82 escuelas con 
que cuenta la UNRWA en el 
Líbano, solamente 49 
abrieron en febrero pasado. 
EI presente ano lectivo co
menzó con 28.319 escolares, 
contra 45.188 en 1981. 

En ef sur dei pais, se ce
rraron 17 escuelas en se
tiembre dei ano pasado, lo 
que significó cuatro meses 
perdidos para los alumnos. 

EI Cairo: artistas 
árabes se organlz111 

Tuvo lugar en la capital 
de Eglpto la primera asam
blea general de la Unión de 
Artistas Arabes, cuya crea
ción habla sido decidida en 
Damasco en octubre dei ano 
pasado. Sahadedine Wahba, 
de Egipto, fue electo presi
dente de la organización y el 
cineasta argelino Mohamed 

Slim Ryadh será el primer 
secretario general. 

La oficina ejecutiva estará 
en Egipto, en Argelia la se
cretada general y cinco paí
ses ocuparãn vicepresiden
cias: Túnez, Kuwait, Arabia 
Saudita, Síria e lrak. La se
cretaria general adjunta será 
ejercida por Sudán, Jorda
nia y Palestina. 

Zlmbawe: 
fllman biografia 
de Nels111 Mandela 

Bajo la dirección de Ro
bert Berger, terminó re
cientemente la filmación de 
una película sobre la vida dei 
dirigente sudafricano Nelson 
Mandela, preso en su pafs y 
condenado a cadena perpe
tua desde 1962. 

En el filme, de dos horas 
de duración, Mandela -lfder 
dei Congreso Nacional Afri
cano (ANC), la organización 
sudafricana que lucha contra 
el apartheid- es representado 
por el actor norteamericano 
Danny Glover, mientras que 
el actual presidente dei ANC, 
Oliver Tambo, es encarnado 
por el zimbaweano John ln
di. 
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Redes llenas y estómagos vacíos 
Los países dei Tercer Mundo producen la mayor parte dei pescado mundial, pero el 
producto continúa yendo hacia las mesas de los consumidores dei Norte 

D iez de los l 5 mayores productores mun

diales de pescado estm situados en el 

Tercer Mundo, cuya participación en el 

mercado continõa aumentando. En 1952, el Ter

cer Mundo era responsable de 27% de la pro

ducción mundial y hoy produce 50%. 

1.Buena noticia? Tal vez, pero no p~ las 

clases pobres de la región, que continuán co

oúendo muy poco pescado. El consumo de pes

cado per cápita cn América Latina, por ejcmplo, 

si se tomam cn cuenta las cüras de producción, 

deberla ser de 28 kilos por aõo. Y cn realidad no 
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pasa de ocho kilos anuales. 
La diferencia de 20 kilos se exporta directa

mente o se la transforma cn productos de ex

portación -harina o aceite de pescado. De los 84 

millones de toneladas anuales de pescado, 20 

millones son transformadas cn barina de pesca
do que se utiliza como ración animal; los 10 
millones de toneladas restantes son desperdicia

das, segtfo informa la revista lnternational Agri

cu/Jure Development. Es más alarmante aWl la 

redente tendencia de la producción total de pes
cado, que vieoe ·aumentando a menos del 1% 



anual - y que ha declinado en 
varias regiones. 

Especial/Pesca 

Irónicamente, el pescado cs 
responsable de la mayor pro
porción dei consumo de pro
teína animal en el Tercer Mun
do, aunque los habitantes de 
los países más pobres coman 
menos pescado per cápita que 
los pobres de los países indus
trializados. En ciertas regiones, 
la proteína de pescado repre
senta 40% dei total de proteí
nas animales ingeridas. De los 
40 pafses más dependientes de 
los productos dei mar como 
fueote de proteínas, 39 perte
necen aJ Tercer Mundo. 

Mujeres braslleõas preparao langostas para exportadóo 

Uno de los motivos dei aumento de la parti
cipación de los países dei Tercer Mundo en el 
mercado fue el establecimiento dei lfmite de 200 
millas dei mar territorial, reconocido en 1982 
por la Convención dei Derecho dei Mar de las 
Naciones Unidas. Desde mediados de la década 
dei 70 muchos países habfan establecido unila
teralmente el nuevo limite, lo que provocó alzas 
acentuadas de la producción a partir de 1979. 
Entre 1981 y 1982, por ejemplo, la participación 
de los países dei Hcmisferio Sur en las exporta
ciones mundiales pasó de 40% a 44% en ténni
nos de valor. "La pesca viene siendo practicada 
cada vez más por ílotas pesqueras nacionales en 
aguas nacionales", según el informe de la Orga
nización de Cooperación y Desarrollo Económi
co (OCDE). Ese cambio provocó un aumento de 
los ingresos por concepto de exportación, pero 
aunque los cofres de algunos gobiemos dei Ter
cer Mundo estén actualmente un poco más lle
nos, .no se puede decir lo mismo de los estóma
gos de las clases pobres y subnutridas de la re
gión. 

Entre los principales exportadores de pesca
do dei mundo se encuentran Corea, México y 
Chile. La prensa de Senegal, gran exportador 
situado en la costa de Africa Austral, califica el 
pescado como "el petróleo azul" dei pafs, res-
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ponsable de 20% de los ingresos por concepto 
de exportacióo. Ese pescado es casi siempre 
destinado a países industrializados dei Norte. 
Sólo un país dei Tercer Mundo, Nigeria, im
porta grandes cantidades de pescado, aunque al
gunos países como Senegal y Egipto hayan sus
crito acuerdos de intercambio Sur-Sur. 

Productos de lujo para el Norte 

En su mayorla, los países pobres exportan 
productos de lujo como atún y langostinos, con 
un alto valor agregado. A raíz de que los res
tantes tipos de pescado son casi siempre consu
midos internamente, no debería haber conflictos 
entre los mercados intemacionales y locales. Sin 
embargo, dado el carácter destructivo de las 
técnicas modernas, la pesca de exportación ha 
sido desastrosa para el pescado local. Cada kilo 
de langostines extraídos dei mar provoca la 
destrucción de cinco k:ilos de pescado. 

El boletfu de noticias francés Con-eo de So
lagral describió en uno de sus artículos la de
pendencia de Francia con relación ai Tercer 
Mundo para el abastecimiento de gran parte dei 
pescado que consume. A pesar de ser la tercera 
potencia marítima mundial en relación a su ta
maiío, Francia es el el tercer país importador de 
productos dei mar. En 1983 registro en ese ru-
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bro Wl déficit de 5,5 millones de francos. Sene

gal y Marruecos soo los principal~ proveedores 

deJ mercado francés. 
En el tope de la lista de las 1mportaciones 

francesas se eocuentran e! langostfn, el salmón y 

el atán. En 1983, más de 40~ dei langostín im

portado por ese paf. provino de regiones tropi

cales. Grandes cantidndes de atún fueron com

pradas en Costa de Marfü, Venezuela, México }' 

Sudáfrica. as{ como en Senegal. Por otra parte, 

el atún pescado por buques franceses ";enc ~i 
exclusivamente de aguas africanas o dei Ottano 

Indico. La.s importaciones francesas de horinn 

de pescado varlan entre 50 y 60 mil toneladas 

por ano, 20% de las cuales son adquiridas en 

países dei Tercer Mundo. 
AdeO'lM, la harina de pescado exportada por 

los países de esa región es fabricado coo pesca

dos comcstibles. Chile, por e.iemplo, proccsa 

93% dei total dei pescado nacional, transfor

mándolo en harina. En todo el mundo, los refu

gos y restos representan apenas una pequena 

fracción de los 20 millones de toneladas 

convertidas anualmente en hanna. EJ re

manente se hace coo pescado apto para el 

consumo humano. 
La harina de pescado es utilizada habitua

lemte como ración para el ganado y sólo integra 

indirectamente la dieta alimentaria de los seres 

humanos. Sin embargo, los fabricantes de ali

mentos para animales domésticos comienzan a 

consumir una proporcióo cada ve"L mayor de la 

producción total de pescado. En Australia, por 

ejemplo, una firma que produce comida para 

animales, la Une/e Ben's, aumentó "considera

biemente" el uso de pescado en sus productos, 

segtin la revista australiana Fi.sheries. En 1983, 

la Uncle Ben's procesó 4.300 toneladas de pes

cado en la fabricación de comida para animales. 

Eo t 986, espera procesar 13 mil toneladas, casi 

toda la producción local de pescado. 

La Une/e Ben's sólo utiliza pescado de cali

dad, segm1 informan los ejecutivos de la com

pafila. "Los gatos soo sumamente exigentes coo 

respecto a la comida", dice un funcionario de la 

firma. 
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Una fuente esencial de proteínas 

EI pescado }' demá.., productos dei mar sunu

nistrnn 24""' de la protefna animal y 6% dei total 

de protcfnns que se consumen en el mundo. En 

genernl, cl pescado desempena un papel impor-

13nte en el Terccr Mundo, princ1palm..:nte en 

As.ia }' Afríca, aunque el consun10 varre mucho 

entre rcgiones y pn.fscs. EI récord mundial de 

consumo de pescado pcrtenecc ,1 los habitantes 

de la isla de \, anua tu, en el Pacflico, que comen 

76,5 kilos por afio, ca.c;1 1,5 kllo scmannJ por 

persona. En el Caribc, el consumo varfa de 41 

kilos cn Granada a 40 kilos en Trinidad. En 

Africa Oriental, los habitantes de TanUUlta 

consurncn 15,5 kilos por afio, micntras que en 

Kenia el consumo es de apenas 2,7 kilos. Los 

etíopes no consumen má.e; de 0,8 k.ilos y los pue

blos de los países que no poseen costas marfti
mas, como Swazilandia, comen tan poco pesca

do que el consumo es considerado nulo, estadCs

ticamente. 
Teruendo en cuenta la expectativa de crcci

miento económico, las neces1dades mundiales de 

pescado llegarán a 100 millones de toneladas 

anuales cn el afio 2000, seg6n estimativas de la 

Organi.zación de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). Ello sig

ni.ficarfa un aumento de la producción de casi 

IOO% en relación a 1982, cuando el consumo 

fue de 53 millones de toneladas. La FAO calcula 

que la producción mundial de pescado pucde 

aumentar a 130 millones dentro de 20 a.fios, a 

través de inversiones anuales de 1.500 millones 

de dólares, y que la producción anual puede Ue

gar eventualmente a 400 millones de toneladas. 

Mientras tanto, las 61timas tendencias pare
cen contradecir el optimismo de esos cálculos. 

La industria pesquera se encuentra actualmente 

en un perfodo de estancamiento, principalmente 

en Asia y A frica. La producción de Senegal, 

uno de los mayores exportadores y consumido

res de pescado dei mundo, cayó de 340 mil to· 

neladas en 1975 a 2JO mil toneladas en 

1981 -82, pese a que las exportaciones hayan 

aumentado durante el período. En Asia. muchos 
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de los principaJes productorcs de pescado han 
perdido terreno. La producción ha decaído asi- •-'" 
mismo en la India y también en China, a pesar 
de una pequefia recuperación en 1982, y ha de
clinado considorablemente en Tailandia. 

Una de las causas probables de esa caída de 
la producci6n es la sobreexplotaci6n de ciertas 
especies de pescado. Por ejemplo, el nível ópti
mo de pesca para determinado tipo de atl1n es de 
cerca de 11 O mil toneladas anuales, pero la pes
ca excesiva produjo 143 mil toneladas en 1981 y 
120 mil toneladas al ano siguiente. Más de la 
mitad de los pescados eran de un tamafio infe
rior al promedio, de modo que la industria ruvo 
que recurrir a métodôs más sofisticados, incluso 
la pesca ilegal en aguas extranjeras. En 1983, 
por ejemplo, varios buques franceses fueron 
capturados cuando pescaban en aguas de Gui- Las traineras perjudican a los pescadores tocaies 
nca. 

Pesca Industrial y artesanal 

Seglln el Banco Mundial, los grandes buques 
industriales, sean nacionales o extranjeros, han 
perjudicado la producci6n de los pequeõos pes
cadores locales, que proveen 90% dei pescado 
consumido por los pueblos dei Tercer Mundo. 
Ciertas organizaciones de pequenos pescadores 
se quejan de que las flotas industriales vienen 
pescando en exceso, con sus grandes redes, en 
aguas cercanas a la costa, dejando muy poco 
pescado para los pescadores locales. Los pesca
dores artesanalas dicen que los buques de pesca 
han damnificado los locales de desove y ali
mentaci6n, lo que amenaza la supervivencia de 
los pequenos pescadores. 

Si es viable administrar rigurosamente las 
reservas mundiales, no será imposible llegar a la 
meta de 100 millones de toneladas que, seglln la 
FAO, serán necesarias para el ano 2000. Sin 
embargo, el investigador Joseph Klatzman 
afi.nna que, a rafz dei crecimiento demográfico, 
ese aumento sólo permitirá que el. consumo 
continué en los niveles acruales. En un informe 
de 1983, KJatzman dice: "No se puede esperar, 
por lo tanto, que la pesca resuelva o contribuya 
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a resolver el problema de la obtenci6n de pro
tefna animal para consumo humano". 

Este consumo puede, no obstante, ser au
mentado. Uno de los pasos en ese sentido serfa 
disrninuir el efecto devastador de la pesca in
dustrial. Y una medida específica serfa limitar la 
producci6n de harina de pescado a sobras y a 
aqueUas especies no adecuadas al consumo hu
mano. Otra serfa administrar racionalmente la 
pesca de langostinos. Ambas medidas produci
rían um aumento de producci6n estimado en 25 
millones de toneladas anuales, según un artfculo 
de Alain Le Sano en el Correo de Senegal. 

Los pequenos pescadores merecen una aten
ción especial, pues ellos suministran la mayor 
parte dei pescado consumido por e! Tercer 
Mundo. Este hecho fue rec.onocido por la FAO 
en 1984, cuando Ia organización cambi6 su po
lítica de promover la pesca industrial por la 
ayuda a la pesca artesanal. La FAO considera 
que los pequenos pescadores necesitan créditos 
y asistencia técnica. Calcula además que ciertas 
medidas simples, destinadas a mejorar las técni
cas de conservaci6n (tales como instalaciones 
frigoríficas), llevarlan a una ecooomfa de cuatro 
millones de toneladas de pescado, que se pierden 
acrualmente en el mundo por deterioro. • 

Bill Hinchberger 
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Enbusca 
de una vida 
decente 

E 
n la mayorfa de los países dei Terccr 
Mundo hay cada vez más conciencia de 
la importancia del papel que cabe a los 

pescadores en la planificación y la ejecución de 
políticas y programas de pesca. Como pescado
res, consideramos aquí a los hombres. mujeres y 
niiios que se dedican a la pesca en pequeõa es
cala. como también a las tripulaciones de los 
barcos pesqueros, a los trabajadores de las 
plantas de procesamiento y a los vendedores de 
pescado. Son personas que desean intervenir en 
la gestión de la industria pesquera. movidos por 
la preocupación y f:rustración derivadas dei de
terioro de su conclición socioeconómica. 

Los pescadores artesanales, que operan en 
pequena escala. totalizan entre 15 y 20 millones 
de personas y constituyen hoy en los países en 
desarrollo el sector más numeroso de la activi
dad pesquera. Dispersos a lo largo de áreas 
costeras y nberefias, se ganan la vida generando 
la cuarta parte de la producción mundial. 

Soo ellos que suministran tanto los peces 
consumidos por los habitantes de las áreas ru
rales de su entorno como el que se siI-ve en las 
mesas de los magnates de Nueva York o en los 
restaurantes elegantes de Tokio. A pesar de su 
importancía como productores de alimentos, los 
pescadores de todo el mundo viven en condicio
nes generalmente inferiores a las del promedio 
de los ciudadanos de sus países. 

La pobreza de estos trabajadores se debe en 
parte a la estrechez de medios c-00 que trabajan, 
lo que se traduce en baja productividad. Prome
dialmente, un pequeno pescador no produce más 
de dos o tres toneladas dei producto por afio. 
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Además, por carecer casi totalmente de con
trOI sobre la comercialización de su producción, 
deben someterse a precios inJustos, por lo que 
acaban endeudándose y dependiendo completa
mente de los intcrmediarios comercialcs y fi
nancieros. Hasta no hace mucho, cJ único as
pecto positivo que se destacaba dei círculo vi
cioso de lo pobreza de los pescadores era el "li
bre acceso" a un "lllllt ilimitado", que los ayu
daba a mantener viva la llama de la esperam.a. 

Con la aparición de las "décadas de dcsa
rrollo", muchos gobiemos de pa{ses subdesa
rrollados optaron por la modemización como 
soluci6n para las sórdidas condiciones de vida 
de los pescadores. Las técnicas tradicionales, el 
conocimiento dei mar y de la pesca adquirido 
a lo largo de muchas generaciones y ta ética de 
la preservación de las especies marinas, fueron 
considerados obstáculos al desarrollo y, como 
tales, completamente ignorados. 

El abandono de las pequenas operaciones 
pesqueras en favor de la producción engran es
cala se conStderaba parte de la lógica dei creci
miento económico. Se suponía que la tecnologfa 
occidental habrfa de resolver todos los proble
mas. Se creía entonces que aumentar la produc
ción y la productividad era el único requisito 
para aliviar la pobreza de los pescadores. 

Los resultados 

Se movilizaron masas importantes de capital 
en programas de modemización. Los resultados 
obtenidos pueder medirse evaluando el impacto 
de esos programa5 sobre las condiciones de vida 
de los pequefios pescadores en el mundo en de
sarrollo. 

La tecnología avanzada generó en la econo
mía pesquera lo que se llamó "dualismo tecno
lógico". Apenas una pequena minorfa-no siem
pre de pescadores- tenía occeso a los equipa
mientos que exigían mayor inversión de capital. 
Surgió asf un nuevo sector de propietarios de 
industrias de pesca que no eran pescadores. 

La nueva tecnologfa de producción fue in
troducida sin contar coo el capital de giro ade-



cuado y sin intentar alterar la cstructura de co
mcrcializ.ación controlada por los intermedia
rios. Este hecho, Junto con los costos ct"CClentes 
de la producción (especialmente en los rubros de 
combustible y mnntenimiento), hizo crecer la 
dependencia existente con relación a los finan
ciadores e intennediarios. Se logró alcanz.nr un 
alto ruvel de productividad, pero a costos de 
producción mucho más elevados y a niveles de 
endeudamiento que generalmente llevaban a una 
pérdida gradual dei control de los medios de 
producción. 

El aumento de los gastos operativos y el más 
alto nível de inversión, junto con el incremento 
de la demanda de pescado, especialrnente para 
exportación, colocó el acento en las ganancias 
de corto plazo: la presión se orientaba a explotar 
a los pequenos pescadores y a producir en for
ma depredatoria, a costa de peores condiciones 
de nutrición para los consumidores locales. Tal 
era la situación reinante en la mayort'a de los 
países en desarroUo hasta la década dei 70. 

El dilema 

En los anos 80, casi todos esos países en
frentaban un dilema. Por un lado, especialmente 
como medida de precaución, se vieron obligados 
a declarar sus derechos exclusivos sobre vastas 
umas costeras, como forma de asegurar el fu
turo de la pesca nacional y de las operaciones en 
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aguas profundas. Por otra parte, como e) de
sarrollo de la industria pesquera no hab(a rendi
do los frutos esperados, tuvieron que redoblar el 
énfasis en las pequenas operaciones de pesca, 
casi siempre limitadas a las aguas más próximas 
a la costa. 

La I Conferencia Mundial de Pesca (WFC), 
promovida por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en julio de 1984, en Roma, se proponfa 
hacer un balance de los problemas surgidos en el 
desarrollo de la industria pesquera y del dilema 
enfrentado por los países dei Tercer Mundo. La 
Conferencia logró cumplir la ditlcil tarea de re
conciliar los intercses y las reivindicaciooes en 
conflicto, concediendo la rnisma importancia 
a la necesidad de continuar coo las inversiooes, 
aumentar el comercio internacional de pescado, 
mejorar la adrninistración de los recursos y 
considerar la importancia dei pescado como ali
mento para los más pobres. 

Por la rnisma época, los trabajadores de la 
industria pesquera, reunidos en Roma para la 
Primera Conferencia Internacional de Pesca
dores y Trabajadores Afines (ICFWS), no 
adoptaron el mismo enfoque. En este encuentro, 
se puso el acento sobre la oecesidad de que los 
trabajadores -en especial los pescadores- pasa
ran de la periferia ai centro dei desarrollo de la 
industria de la pesca. 

La ICFWS fue muy clara aJ proclamar la 
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conveniencia de que se mantuviese el sector de 
pequena pesca, destacando que éste utiliza fuer
za de trabajo de manera intensiva, requiere poco 
capital y ahorra combustible, ai optar por di
versas fueotes de energfa. Además, favorece ln 
desceotralización de los asentlmientos y no 
promueve grandes disparidades en la distribu
ción dei ingreso social. Las operaciones de pe
queno porte son deseables por ser ecológica
mente adecuadas a los ecosistemas acuáticos 
tropicales, caracterizados por numerosas espe
cies en pequeõas cantidades, generalmente dis
persas en aguas próximas a la costa. Los pe
queiios pescadores son innovadores y aceptan 
cualquier medida que aumente su eficiencia. 

A esto se agrega que el sector se encuentra 
bien adaptado a pequenos canales de comerciali
zación y distnl>ución, altamente eficientes y, en 
muchos pafses. administrados por mujeres. De 
esta manera, la conveniencia para los países pe
riféricos dei sector de pesquerfa artesanal se 
apoya no sólo en razones de bienestar social, si
no también en otras de índole económica, técni
ca, ecológica y organizativa. 

Por otra parte, la ICFWS exhonó a los go
biernos de1 Terccr Mundo a otorgar mayor 
atención a las reivindicaciones de los pequeõos 
pescadores. Entre éstas se encuentran la necesi
dad de reservar y proteger todas las aguas ac
cesibles a la pesca en pequena escal~ eliminar 
toda tecnolog{a que perturbe el ecosistema me
diante contarninación o pesca excesiva; promo
ver la participación de organizaciones o comu
nidades de pescadores en la formulación e im
plaotación de medidas administrativas y norma
tivas y, finalmente, respetar y asegurar el dere
cho fundamental de asociación de los trabaja
dores de la pesca. 

Acción 

Deliberaciones y conferencias no llegan a ser 
sucedáneos de la acción. En el mejor de los ca
sos, son puntos de partida y fuente de iaspi.ra
ción. Todavía es tempraoo para decir si las con
diciones de los pequenos pescadores mejoraron 
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o prometen mejorar desde la real.iz.ación dei 
WEC. 

No obstante, ciertas iniciativas tomadas des
pués dei ICFWS por organizaciones de peque
nos pescadores representadas en Roma indican 
que se ha actuado más en la d,irección correcta. 

AI norte de las Filipinas, la Calar:iz, una or
ganización de pequenos pescadores, viene exi
giendo la reformo de las aguas y el fin de la ten
dencia a privntizar bahí.as, con la instalación de 
corrales de pesca que reducen el área destinada 
a la pesca comunitaria. 

Junto con sus patrocinadores, la Calariz in
vestigó ai detalle la concesión de licencias para 
corrales de pesca, la contarninación de las bahlas 
y la operación no autorizada de embarcaciones 
pesqueras. 

AI disponer de los resultados de la investiga
ción, la Calariz recurrió a diversas formas de 
protesta contra la injusticia de ser privados de 
su medio tradicional de subsistencia. Con Ja re
democratización deJ pafs, se espera que la situa
ción de los pequenos pescadores pueda mejorar. 

Los pegueõos pescadores de Kuala Juru, en 
Malasia, adoptaron un programa de intercambio 
mediante el cual sus colegas de Tailaodia y Fili
pinas aprenden durante dos semanas e! arte de 
cultivar mejillones. Este intercambio de tecno
logía entre pescadores es un paso pequeno pero 
importante hacia la adopción de tecnologías 
apropiadas. 

EI aprendizaje no se vio perjudicado por di
ferencias lingüisticas, culturales ni religiosas; 
por el contrario, las diferencias conlribuyeron a 
destacar la necesídad de mayor solidaridad Sur
Sur para resolver los problemas comunes de los 
pequenos pescadores. 

La Federación de Sociedades de Pescadores 
dei Sur de la lndia (SIFFS), organización que 
congrega a diversas entidades de pescadores, 
viene ayudando a sus asociados en la comercia
lización colectiva dei pescado. Su acción se 
orienta hacia lograr que el grueso de la produc
ción Uegue a manos de los consumidores urba
nos y rurales locales. 

Como la revolución dei motor de popa recién 



ahora está llegando a los pescadores dei sur de 
la lndia, la SIFFS adoptó un programa de en
trenamiento para pescadores destinado a des
mistificar cl nucvo artefacto, ensenándoles la 
mcjor mancra de ulilizarlo para minimizar el 
consumo de combustible y los costos de mante
nimicnto. Los nuevos barcos de madera com
pensada constmidos por la SIFFS, dotados de 
motor, se proyectan para permitir también la 
mejor eficiencia de las velas, estimulando asf 
a los pescadores a adoptar la utilización de 
fuentcs energéticas alternativas, a ftn de reducir 
sus costos operativos y conservar sus conoci
rnientos tradicionales de navegación a vela. 

Pescadores de 13 países africanos se reunic
rc>n recientemente en Cabo Verde para discutir 
el impacto de la opcraeión de navíos de pe-~ca 
extranjcros en sus aguas territoriales sobre la 
capacidad de producción y el ingrcso de los pe
quenos pescadores. También se discutieron las 
formas de organización económica adecuadas a 
estos úJtimos. 

EI cambio de idcas pcrmitió a los pescadores 
comparar sus observaciones con relación a las 
diversas expcricncias que actualmente se de
sarrollan en sus países: control estatal total, co
operativas paracstatales y libre iniciativa. 

La ANPAC cs la asociación de los pescado
res artesanales de Colombia. Merced a sus lar
gos aiios de variada experiencia, a la dedicación 
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de sus asociados y a una revista Ramada Cayu
co, la ANPAC puede tomar la iniciativa de apo
yar y fortalecer las organizaciones de pescado
res en otros países sudamericanos. 

Entre las cuestiones que se considcran prio
ritarias están: presionar ai gobiemo para mejo
rar el planearniento dei desarrollo industrial 
costero, con el objeto de rcducir la contamina
ción de las aguas dei litoral; intercambio de tec
nología entre pescadores de diversos países, con 
auxilio de técnicas dedicadas a la causa de los 
pequenos pescadores; y trabajo político en el 
sentido de eliminar el ~ de embarcaciones 
pesqueras en aguas próximas ai litoral -para lo 
cuaJ ANPAC depende en mucho de las expe
riencias de los pequenos pescadores de otras 
partes dei mundo. 

Todas estas medidas no son más que el em
brión de una línea de acción más intensa para 
restaurar el verdadero papel de los pequenos 
pescadores. Por sí solas, no son suficientes. Los 
gobiemos y las organizaciones internacionales 
deben ir más aJJá de las palabras y realizar es
fuerzos concretos para crear un proceso de de
sarrollo más justo. de mayor participación y más 
duradero en la industria pesquera mundial. • 

John Kurien* 

• John Kurlen es mlembro dei Centro para Estudios do Oe
sarrollo de la lndla y ex secretario general de le ICFWS. 
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EI Tercer Mundo también 
tiene tecnología de primera 

Aproveche· las facilidades de pago en Brasil 
para comprar los ómnibus que hicieron aún más 
hermoso el paisaje de Río de Janeiro, la 
"ciudad maravillosa" : 

Solicite más información y catálogo a 
CIFERAL COMERCIO E INDUSTRIA 
Avda. Brasil 8191 - Ramos 
CEP: 21030 - Río de Janeiro, Brasil 

Patrón Alvorada 

Jardinara 

Tel: 021- 211 • 10-22 Télex: 021 - 23718 CIFE/BR 

Mikron 


