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Todo el año 1988 de 
CUADERNOS DEL 
TERCER MUNDO 
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Una colección 
imprescindible 
par~ seguir el 
acontecer mundial 
N$ 6.000 

OFERTA ESPECIAL 
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encuadernado por sólo 
N$ 4.000 



AL LECTOR 

T res elecciones de 
repercusic5n con
tinental tuvieron 

lugar en mayo: la de Boli
via, la de Panamá y la de 
Argentina. En verdad hu
bo una cuarta, la inespe
rada elección paraguaya, 
que aunque no se puede 
califlcar de ejemplo de 
transparencia, marca el 
inicio de la tan aguardada 
redemocratizaclón \ del 
Paraguay. 
Todas ellas, de una forma 
u otra, marcan un hito en 
la lucha de los pueblos 
latinoamericanos para 
abrir caminos de partici
pación popular después 
de una década negra, en 
la cual los pocos pafses 
que escaparon del flagelo 
de las dictaduras vieron 
caer sus niveles de vida y 
detenerse el crecimiento 
por el peso agobiador de 
la deuda externa. 
El desaffo de los gobier
nos que asumirán en Bo
livia y Argentina es 
enorme: en el caso del 
peronismo, que conduce 
a la Casa Rosada a Carlos 
Satll Menem, el camino 
puede estar facilitado por 
la abrumadora mayorfa 
conquistada y el entu
siasmo que despertó 

L a Impunidad de los 
personeros de las cla· 
ses privilegiadas y la 

falta de humanidad del sis
tema carcelarlo brasllello. 

Comportamiento: pag. 42 

-sobre todo en los jóve
nes- el regreso del pero
nismo al gobierno. Las 
cosas no son tan claras en 
el caso de Bolivia, al cual 
dedicamos la tapa de esta 
edición. La dispersión del 
voto de la izquierda hizo 
que se perdiera una her
mosa oportunidad de 
abrir un nuevo capftulo 
de las luchas sociales y 
polftlcas del bravo pueblo 
del Tahuantinsuyo. El re
sultado electoral trans
fiere el poder de decisión 
al Congreso, también re
novado en estas eleccio
nes. De aqui a agosto, 
cuando se dará la elec
ción Indirecta del presi
dente, se desarrollarán 
arduas negociaciones 
tendientes a resolver el 
impasse creado por un 
virtual triple empate entre 
las candidaturas más 
fuertes, del MNR, el MIR 
y la derechista ADN. 
Un comentario aparte 
merece el caso dramático 
de Panamá, cuyas elec
ciones acabaron anuladas 
de tanta interferencia que 

Menem: V/ctOl10SO 

E I retorno del peronls
mo al gobierno es 
analizado por nuestro 

di rector, Nelva Morelra, des
de Buenos Aires. 

Opinión: pag, 10 

fomentó la Casa Blanca 
en el acto electoral. No 
contentos con haber des
virtuado el sentido de la 
elección, que de una 
cuestión interna se con
virtió en un aconteci
miento de carácter inter
nacional por obra y gracia 
de la administración 
norteamericana, Bush 'y' 
sus hombres, con el apo
yo del ex presidente Car
ter y del mandatario ve
nezolano Carlos Andrés 
Pérez continóan apretan
do el cerco contra Pana
má. El filme es conocido: 
está por tras no el al
truista interlls en la de
""'ocracia panameña, sino 
el mesquino objetivo de 
mantener el control sobre 
el Canal y la Zona del Ca
nal de Panamá más allá 
del lfmite del al'lo 2.000 
señalado por los tratados 
Torrijos-Carter. América 
Latina, una vez más, está 
desafiada a unirse para 
evitar esa injusticia que 
tiene por única base de 
sustentación la prepoten
cia. 

D &spués de una tregua 
de cuatro allos, las 
asociaciones de defen

sa del consumidor vuelven e 
lanzar una campalla contra 
Nestlé, 

Especial/Salud: pag. 60 
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Norlega: EEU U no acepta w pennanencla 111 el pod• 

PANAMA 

Todo por el canal 
"Los Estados Unidos 

no reconocerán los re-
5'.Jltados de unas eleccio
nes fraudulentas, arre
gladas para que Noriega 
permanezca en el poder'', 
afirmó el presidente nor
teamericano George Bu
sh el 2 de mayo, ante el 
Consejo de las Américas, 
una organización de em
presarios que lidera Da
vid Rockefeller. Esa afir
mación cinco dlas antes 
de las elecciones en que 
el pueblo panameño de
bía pronunciarse para 
elegir un nuevo presi
dente muestra que el 
mandatario estadouni
dense y todo el establi
shment norteamericano 
estaban decididos a des
moralizar el acto eleccio
nario panameño a cual
quier costo, usando me
canismos que iban desde 
la orquestación de de
nuncias de fraude a las 
amenazas de invasión 
militar. El 27 de abril, el 

Financia! Times de Lon
dres afirmaba que "segtln 
un alto funcionario del 
gobierno norteamerica
no, Estados Unidos es
perará a ver si hay brotes 
de disturbios en Panamá, 
antes de decidir qué ac
ción tomar''. Y agregaba: 
"No se ha descartado el 
uso de la fuerza para sa
car a Noriega del poder''. 

Curiosamente el 1 ~ de 
mayo habfan sido las 
elecciones paraguayas, 
convocadas de apuro por 
el general Rodríguez para 
ratificarlo en el poder y 
sin darle a la oposición el 
tiempo que exigía para 
poder organizarse. En ese 
caso Washington y su 
caja de resonancia, las 
grandes corporaciones 
transnacionales de la co
municación de masas, 
nada cuestionaron de la 
"transparencia" de la 
consulta popular. 

El \'/ashlngton Post 
también recibió conflden-

clalmente de una alta 
fuente del gobierno de 
Bush un Informe que pu
blicó el 30 de abril segtln 
el cual, la Casa Blanca te
nía un plan en dos etapas 
contra Panamé. El primer 
paso serla desacreditar el 
resultado de las eleccio
nes y el segundo, estudiar 
todas las alternativas: 
.. desde llegar a un acuer
do con Noriega a través 
de aumentar la presión 
dlplomética y financiera 
contra Panamá, hasta en
viar tropas estadouniden
ses para sacarlo", afirma
ba el diario. 

A mediados de abril, la 
revista norteamericana 
U.S. News and World 
Report publicó una noti• 
cia filtrada también de 
fuentes del gobierno es
tadounidense, segtln la 
cual el presidente Bush 
había ordenado a la CIA 
(Agencia Central de Inte
ligencia) librar una guerra 
secreta contra Panamá. 
La revista denunció que 
la CIA le entregó 10 mi
llones de dólares a uno 
de los partidos de oposi
ción de Panamá, la ADO
C, para su campaña 
electoral y habfa instalado 
una red clandestina de 
emisoras de radio y tele
visión, a cargo de Kurt 
Frederick Muse, en un 
operativo de inteligencia 
que fue descubierto y 
capturado por las autori
dades panametlas el 5 de 
abril. 

Ante esas amenazas, el 
presidente de Panamá, 
Manuel Solfs Palma, ad
virtió el 24 de abril que si 
Estados Unidos Intentaba 
una intervención militar, 
"rechazaremos su agre
sión con todos los ele
mentos a nuestro alcance 
y con el coraje y la valen
tia del pueblo paname
tlo". Solfs Palma explicó 

también, que las acciones 
de desestabilización con
tra Panam4 habfan co
menzado dos at\os atrás, 
con una serle de més de 
700 actos de agresión que 
había dejado un saldo de 
por lo menos 4 muertos y 
dal'los materiales Incal
culables. 

En ese mismo discur
so, casi un mes antes de 
las elecciones, Solís Pal
ma explicó los motivos 
que sustentan la actual 
polftlca de Estados Uni
dos en Panamé y que, In
dependientemente de lo 
que ocurriera en las elec
ciones del 7 de mayo, lle
varían a una creciente 
Intervención norteameri
cana. "Es evidente" -a
firmó el presidente pa· 
nametlo- "que lo que 
persigue Estados Unidos 
es acabar con el gobierno 
de Panamá y colocar un 
gobierno títere que sa
tisfaga sus propósitos de 
hegemonía polftlca Inter
nacional", Solfs Palma se 
referfa a la pretensión de 
Estados Unidos de rene• 
goclar el tratado .del Ca
nal firmado en 1978 por 
los presidentes Torrijos y 
Carter, que establece la 
retirada norteamericana 
en '91 at'\o 2000, "El otor
gamiento de 10 millones 
de dólares a la oposición 
panamefla demuestra la • 
intención Inmoral y dolo
sa del gobierno de Esta
dos Unidos, de recurrir 
a la práctica bochornosa, 
ilegal y antldemocrática 
de comprar conciencias 
para lograr la elecclón de 
candidatos afectos a los 
intereses estadouniden
ses, los cuales son con
trarios a la lucha de libe
ración nacional en la que 
estamos empetlados", 
dijo el mandatario pana
metlo. Y advirtió: "Ade
más de querer poner de 



rodillas a nuestra Patria, 
estas acciones norteame
ricanas son un patrón de 
prueba para apllcArselo a 
todos los pafses de Amé
rica LatJna". 

La crónica anunciada 
produío los resultados 
esperados. Los comicios 
presidenciales en Panamá 
fueron anulados por el 
Tribunal Nacional Elec
toral debido a la gran 
confusión creada en el re
cuento de los votos. La 
presidenta del tribunal, 
Yolanda Pulice de Rodrt
guez responsablllzó a los 
grupos extraníeros pre
sentes en PanamA du
rante las elecciones, de 

dente Carlos Andrés Pé
rez, de Venezuela, asumió 
una posición negativa, 
secundando las posicio
nes norteamericanas y 
buscando aislar a Pana
rr 6 del contexto latinoa
mericano. 

Los cancilleres deci
dieron enviar una misión 
a PanamA para reunir 
Información sobre lo que 
ocurrió en las elecciones. 
Pero la mayorfa de los 
pafses presentes en la 
reunión declaró la dispo
sición de sus gobiernos 
de respetar los principios 
de la Carta de la OEA, de 
no Interferir en los asun
tos Internos de un pafs 

Manlfeltacl6n antlnor1Nmerlc:ana en Pana~ 

Injerencia en el proceso 
electoral. Estados Unidos 
Incrementó en esos dfas 
su presencia mllltar en la 
zona del Canal, elevando 
de 13 mll a 15 mll el m1-
mero de soldados esta
clonados en el érea y pi
dió el apoyo de los go
biernos de Arr.6rlca Lati
na a su polftlca. La situa
ción fue evaluada en el 
seno de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA) que, a propuesta 
de Venezuela, celebró 
una reunión de consulta 
de los cancilleres, por 
primera vez desde la 
guerra de las Malvinas. 
Lamentablemente esa se
~dn de la OEA el presl-

miembro. Atendían asr la 
reivindicación panamef'ia 
de que la misión de la 
OEA visitase Panamá con 
el objetivo de evaluar el 
enfrentamiento entre el 
gobierno local y los Esta
dos Unidos, y no para 
pronunciarse sobre las 
elecciones, consideradas 
un asunto de exclusiva 
competencia del pueblo 
panamel'lo. 

Mientras tanto, las 
amenazas de Washington 
prosiguen y si no evolu
cionaron para una Inter
vención militar abierta 
fue por la decisión de 
lucha y resistencia de
rr.ostrada por los pana
mer'los. 

l.al medres de los d .. .,.areefdos prosiguen su lucha 

AMERICA CENTRAL 

Crisis de baja intensidad 
Las Comisiones Na

cionales de Defensa de 
los Derechos Humanos 
en América Central, que 
se reunieron en mayo en 
Honduras, coincidieron 
en setlalar que en 1989 se 
decidiré si la crisis regio
nal encuentra una salida 
negociada o si, por el 
contrario, se estanca en 
una institucionalización 
de conflictos de baja in
tensidad. 

Esa evaluación surge 
de la reunión del XI Foro 
Centroamericano sobre 
derechos humanos orga
nizado por la comisión 
regional en la materia 
CODEHUCA, en Teguci
galpa. Xavier Gorostiaga, 
un sacerdote jesuita de 
origen espal'\ol, naclonali
zadc panamefio, caracte
rizó la situación en Amé
rica Central como un 
" intenso dilema entre una 
paz negociada o el estan
camiento . de !Jna crisis 
prolongada". Gorostiaga, 
que pronunció uno de los 
discursos mAs importan
tes de la reunión, dijo que 
desde agosto de 1987 a 
marzo de 1988 habfa pre
valecido en Centroaml·ri 
ca el espfritu del Acuerdo 
de Paz de Esquipulas, a 
pesar de los repetidos 
Intentos de la administra
ción Reagan para entor
pecer su apllcación. El sa
cerdote indicó que a prin
cipios de este al'lo, la reu-

nidn entre loE presidentes 
de Estados Unidos y la 
Unión Soviéticp favoreció 
el cllma de distensión y la 
negociación de los con
flictos regionales. " La 
Instalación de un nuevo 
gobierno en Washington, 
que en cierta medida 
trata de tomar distancia 
de la cowboy dlplomacy 
norteamericana, es otro 
elemento favorable a 
la paz", afirmó Gcros
tiaga. 

Segtln el expositor, la 
nueva administración 
estadounidense logró un 
acuerdo con el Partido 
Demócrata sobre el tema 
de América Central, al 
tiempo que formalizó una 
alianza con los presiden
tes Osear Arias de Costa 
Rica y Carlos Andrés Pé
rez de Venezuela. Goros
tiaga señaló que quien 
reveló la formalización de 
esa alianza fue el enton
ces Secretario Adjunto 
para Asuntos Latinoame
ricanos, Elliot Abrams en 
un dlAlogo en 1988, 
cuando afirmó que en 
Centroamérica se estaban 
viviendo los tiemi:-0s " pos 
Contadora" y que su go
bierno estaba trabajando 
para adoptar una polftica 
de responsabilidades 
multilaterales, con Arlas y 
P6rez como aliados, para 
forzar lo que él llamó de 
"democratización" de Ni
caragua. 



URUGUAY 

Recuerdos de un luchador 
La muerte de Ralll 

Sendic causó pena y tris
teza a sus amigos y ad
miradores, muchas veces 
anónimos o desconoci
dos, dispersos por todas 
las latitudes del mundo. 
La admiración que el di
rigente revolucionario 
uruguayo suscitaba no se 
limitaba a los que con él 

landa, Jordania, Tanzania 
y otros lugares a donde 
me llevaron el exilio y el 
perrodlsmo. 

Recuerdo que durante 
una conferencia en una 
Base Aérea en Portugal 
en 1975, respondf pre
guntas sobre la figura de 
aquel modesto caffero 
que fue impulsado por su 

nuestro primer encuentro 
se hizo con la mediación 
de Guillermo Chifflet 
quien incluso discrepan
do de su opción por la lu
cha armada, mantuvo 
siempre con Sendic el 
respeto, la admiración y 
el afecto que los unfa 
desde la juventud. 

En aquella época, con 
el cierre de los espacios 
democráticos, muchos 
revolucionarlos ·1atinoa
merlcanos se volcaban al 
enfrentamiento armado. 

Raen Sendlc: admirado por su coherencia y la firmeza de sus convicciones 

compartfan ideas y méto
dos de lucha. Iba mucho 
más allá. Conocf, en mis 
andanzas por· el mundo, 
personas conservadoras e 
inclusive reaccionarias 
que se referlan con res
peto a Sendic por su con
dición de luchador va
liente y coherente y por la 
dignidad que resistió a 
todo cuando estaba dete
nido, manteniéndose fiel 
a sus ideas. Esa admira
ción la sentf en Angola, 
Mozambique, Per6, Ho-

conciencia política y con
dición de clase a la lucha 
y el sacrificio. Hasta los 
militares de derecha se 
interesaban en saber qué 
pensaba el dirigente del 
movimiento Tupamaro y 
cómo actuaba, 

Exiliado durante casi 
10 años en Montevideo, 
mantuve contactos con 
Sendic, al principio en su 
semi clandestinidad y, 
después, durante los 
prolegómenos de la lucha 
armada. Recuerdo que 

Me sorprendió, sin em
bargo, en Sendic, la na
turaleza polftica de sus 
preocupaciones. En 
nuestra conversación no 
se habló de armamentos, 
ni de "aparatos", ni de 
acciones guerrilleras. Me 
pidió informaciones so
bre los rumbos institu
cionales y la economfa de 
Brasil y extendió stis pre
guntas a América Latina y 
a Africa, un tema que le 
preocupaba. Lo que más 
me impresionó del diálo-

90 que tuvimos . fue su 
modestia y la ausencia de 
ese gesto arrogante y 
autosuflclente de tantos 
luchadores que cometen 
el error de no hacer nin
guna concesión a la duda. 

La llltlma vez que vi a 
Sendlc antes de que ca
yera preso quedé Impac
tado, Fue en una calle de 
la Ciudad Vieja, al caer de 
una tarde frfa y gris de 
Montevideo. Buscado con 
el máximo empet'lo por 
las Fuerzas Conjuntas, 
Sendic cruzaba serena
mente la calle con un 
compat'lero. Cambiamos 
una mirada furtiva y no 
se si me reconoció en la 
opacidad del crepllsculo, 

Sin entrar en el análi
sis de sus ideas o de su 
opción de lucha, lo que se 
destaca en la fecunda y a 
veces dramática biografTa 
de Sendic es el hombre, 
el luchador sin pausa por 
las conquistas sociales, el 
combatiente íntegro y re
suelto que no retrocedió 
delante de nlngtln sacrifi
cio en la lucha por lo que 
consideraba su modelo 
justo de sociedad, 

Después de la amnistía 
fui dos veces a verlo en 
su despacho modesto del 
centro de Montevideo. La 
tlltima vez para transmi
tirte una Invitación para 
que viajara a Brasil, no 
sólo para consultas con 
médicos brasllel'los, sino 
para confraternizar con 
sus muchos amigos en 
una ciudad, Río de Ja
neiro, que lo acogió como 
ciudadano, otorgándole 
un diploma del Poder Le
gislativo carioca. 

Sendic no había cam
biado. Estaba entero y 
con una clara visión polí
tica, que se sobreponfa al 
sacrificio, al sectarismo y 
a tas presiones cotidianas. 

Nefva Morelra 



PARAGUAY 

La disputa del 93 
Como se esperaba, el 

electorado paraguayo ell
gló al general Andrés Ro
drfguez para un período 
de cuatro ar'los de go
bierno, en la votación 
realizada el primero de 
mayo. Rodrfguez, que ya 
era presidente desde que 
derrocó a su antiguo lfder 
Alfredo Stroessner, en 
febrero de este año, se 
benefició del breve lapso 
de tiempo entre el golpe 
y las elecciones -menos 
de 90 dfas- que no per
mitió a la oposición es
tructurarse. En un pafs 
dominado por una dicta
dura de 35 años, que crió 
rafees en todos los rinco
nes de le vida social, or
ganizar una propuesta 
alternativa en menos de 
tres meses era práctica
mente realizar un mila
gro. Al punto que algu-

nos observadores afir
maron que el pueblo votó 
al general Rodríguez por 
una especie de "reflejo 
condicionado". 

De cualquier forma, la 
presencia de Domingo 
Laino, el candidato de la 
oposición, del Partido 
Radical Liberal Auténtico, 
fue una primera mani
festación de vida demo
crática después de déca
das de autocracia militar 
y señala la recuperación 
de le actividad polftlca en 
el pafs. 

"Lo ocurrido es ape
nas un entrenamiento 
para un partido que atln 
se está por jugar'', definió 
el obispo de la diócesis de 
Benjamfn Aceval, mon
señor Mario Melanio Me
dina, de 48 años, conoci
do como el "obispo rojo" 
por su incansable prédica 

And,.. Rodrfgu• exhibe folletos de su campel\a 

Domingo Lalno, em un mitin 

a favor de las reformas 
sociales y su denuncia de 
la dictadura de Stroess
ner. 

"Digo que fue apenas 
un entrenamiento, por
que la mayoría de las 
personas sigue sin saber 
como votar. La verdadera 
disputa electoral seré la 
próxima vez", dijo Medi
na. El religioso prevé que 
los cuatro años de vida 
democrática que Para
guay espera poder dis
frutar a partir de ahora, 
serán un precioso perío
do de educación cívica 
para la población y una 
oportunidad para la con
solidación de las nuevas 
propuestas sociales. "Por 
el momento, nuestra so
ciedad está extrema
mente enferma", afirmó. 

Es un consenso en 
Paraguay que para es
tructurar una verdadera 
democracia no solamente 
se debe lograr la plena 
restauración de los parti
dos polfticos sino tam
bién propiciar un arreglo 
de cuentas con los vicios 
que la sociedad asimiló 
de las prácticas dictato
riales. Uno de los puntos 

más importantes, seglln 
Medina, será el juzga
miento de todos· aquellos 
que cometieron crímenes 
de corrupción y contra los 
derechos humanos. "To
do no pasará de una farsa 
si no hay un castigo, si 
nada se rescata, porque 
es preciso recuperar todo, 
o por lo menos una parte 
de todo lo que se robó. 
Lamentablemente, la re
construcción ética de la 
sociedad no es algo que 
pueda conseguirse en 
sólo 4 años", señaló. 

La mayor causa del 
deterioro social que el 
país soporta es el modelo 
económico impuesto por 
Stroessner: 60% de las 
tierras están en manos de 
un reducido grupo de 
terratenientes, la desocu
pación llega al 40%, hay 
750 mil paraguayos vi
viendo en Argentina y 
miles de trabajadores 
deambulan dentro del 
pafs en busca de empleo. 
Se estima que si sólo la 
mitad de los paraguayos 
que viven en Argentina 
decidiera volver a radi
carse en el pafs, sería im
posible absorberlos. 



NUEVA CALEDONIA 

Lider 
asesinado 

J•n Marle Tffbeou 

Jean Marie Yibao, el 
lfder del Frente de Libe
ración Nacional Kanake 
Socialista (FLNKS), del 
archipiélago de Nueva 
Caledonia, que atln está 
bajo ocupación francesa, 
fue asesinado a principios 
del mes de mEyo por mi
litantes de una fracción 
minoritaria de su movi
miento. (Kanakes son los 
habitantes autóctonos de 
Nueva Caledonia, de ori
gen me-lanesio.) 

El portavoz del go
bierno francés y Ministro 
de los Departamentos y 
Territorios de Ultramar, 
Louis Le Pensec, calificó 
el hecho de "asesinato 
salvaje y cobarde", que 
.,pretende liquidar la paz 
y la esperanza en la Isla". 
Segtfo fuentes francesas, 

Yibao habría sido ultima
do por miembros del 
Frente Unido de Libera
ción Kanake (FULK), una 
minoritaria agrupación de 
extrema izquierda de la 
organización que repre
senta a la población au
tóctona de Nueva Cale
donia, el FLNKS. Junto al 
lfder asesinado cayó tam
bién, Yeiwene Yeiwene, 
su colaborador más cer
cano. 

La fracción responsa
ble del atentado acusaba 
a Yibao de haber "claudi
cado' ante los colonialis
tas franceses, al firmar el 
al\o pasado los llamados 
-acuerdos de Matignon", 
con Jacques Lafleur, diri
gente de la Agrupación 
por una Caledonia en la 
Reptlblica -RPCR
opuesta a la independen
cia y representante de ta 
población de origen eu
ropeo (los caJdoches). El 
acuerdo -que lleva el 
nombre del palacio del 
gobierno francás donde 
fue suscrito- fijó el marco 
institucional para un plan 
de paz en este archipiéla· 
go del Océano Pacffico, y 
estaba destinado a poner 
término a varias décadas 
de sangrientos enfrenta
mientos. 

El atentado se produjo 
en la vfspera de un día 
simbólico para toda la 
población independen
tista: el asesinato un al\o 
antes por parte del ~jér
cito francés de 19 mili• 
tantas del FLNKS, en 
condiciones que fueron 
denunciadas como "una 
verdadera masacre" por 
organizaciones humani
tarias. 

Los "acuerdos de Ma
tignon", ratificados por 
un apretón de me nos en
tre Lafleur y Yibao, fue
ron Interpretados en su 
momento como el princi-

pal logro político del pri
mer ministro francés Ml
chel Rocard, que asumió 
su cargo en mayo de 
1988, tras el triunfo de los 
socialistas en las eleccio
nes legislativas. La masa
cre de los 19 militantes 
del FLNKS fue conside
rada en Francia como un 
•manotazo de ahogado" 
del gobierno conservador 
de Jacques Chirac que 
habría querido provocar 
un hecho "excepcional" 
para obtener las simpa
tías del electorado de ex
trema derecha en las le
gislativas. 

El grupo ultralzquler
dista FULK jamás perdo
nó la firma del pacto de 

cuya muerte fue calificada 
por el Presidente Fran
~ois Mitterrand como "u
na inmensa pérdida". 

Todos los políticos 
franceses, desde los diri
gentes del Partido Co
munista y del Partido So
cialista, hasta el conser
vador Glscard D'Estaing y 
los neogaulllstas, deplo
raron el asesinato del lf. 
der kanake y expresaron 
la esperanza de que el 
proceso de paz no sea 
obstaculizado. El tlnlco 
apoyo que logró en Fran
cia el atentado del FULK 
provino del dirigente ul
traderechista francés 
Jean Marle Le Pen, para 
quien Ylbao era un "te• 

El funeral en Numee reunió mlb,-depenon• 

Matignon, ratificado, por 
referéndum en noviem
bre del año pasado por el 
electorado francés, y que 
prevé para dentro de diez 
años la celebración de un 
plebiscito de autodeter
minación de la población 
residente en la isla. El 
Primer Ministro Rocard y 
el Ministro de Ultramar, 
Le Pensec, estuvieron 
presentes en los funerales 
del dirigente asesinado, 

rrorista" que había 
muerto "como todos 
los terroristas y revolu
cionarios que lo prece
dieron, sea en la revolu
ción francesa o en la 
rusa". 

Yibao tenfa 53 afios de 
edad y era padre de ocho 
hijos. Dirigía el FLNKS 
desde 1984 y era consi
derado un moderado 
dentro del movimiento 
independentista. 



SUDAFRICA 

Nuevos vientos 
en el apartheid 

Plater Botha (lzq.k De Kleftt (centro) y Chri1 Heunl1 

En septiembre de este 
ai\o habrá elecciones ge
nerales en Sudáfrica y se 
espera que el presidente 
Petar Botha abandone el 
cargo para dejar lugar al 
nuevo lfder del Partido 
Nacional, F.W. De Klerk, 
miembro del ala refor
mista de la agrupación 
racista que gobierna el 
pafs. El ministro de 
asuntos constitucionales, 
Chrls Heunls, dio a cono
cer en mayo el programa 
del partido gobernante 
para las elecciones de 
septiembre. El ministro, 
también considerado re
formista dentro del parti
do racista, afirmó que su 
agrupación está com
prometida con una "Su
dáfrica democrática, para 
todo el pueblo", con 
igualdad para todos y la 
protección de los Intere
ses y derechos de los 
grupos minoritarios e In
dividuos. Sin duda un 
lenguaje completamente 
nuevo en un partido que 
implantó el apartheid y 
que a6n hoy, al costo de 
una represión generaliza
da, niega todos los dere
chos políticos a la mayo-

rfa negra. 
"Nos gustarfa ver una 

Sudáfrica que después de 
300 arios de Incompren
sión, desconfianza y oonffido, 
se desarrolle hasta llegar a 
ser una sociedad plena
mente democrática, don
de la responsabilidad del 
gobierno sea compartida 
por todos", dijo Heunls. 

La propuesta de los 
reformistas sudafricanos 
Incluye la formación de 
una Institución legislativa 
con la participación de 
todo el pueblo y un eje
cutivo colegiado con par
ticipación de todos los 
sectores. Se contempla 
también el compromiso 
de dar protección legal 
a todas las minorías que 
existen en el pafs, me
diante su participación en 
la toma de decisiones na
cionales y un equilibrio 
entre los derechos indivi
duales y grupales. 

Los dirigentes políticos 
negros reaccionaron con 
cautela frente a los nue
vos vientos que soplan 
entre los Ideólogos del 
apartheid. El director del 
periódico City Press, 
Khulu Slbiya, afirmó que 

la mayorfa negra del pafs 
"está cansada de ser 
marginada de las decisio
nes que la afectan direc
tamente. Creemos que 
somos capaces de votar y 
escoger la gente que cre
emos capaz de dirigir este 
pafs", dijo Slblya. 

Voceros del proscrito 
Frente Derr,ocrático Uni
do (FDU}, y el Congreso 
de Sindicatos Sudafrica
nos (COSATU}, dijeron 
que lo más urgente es 
que el gobierno negocie 
con los verdaderos repre
sentantes de la población 
negra. "La Sudáfrica de-

AFRICA 

mocrática de la que habla 
el ministro Heunls, sólo 
puede darse una vez que 
nuestros dirigentes sean 
liberados de las prisiones, 
se les permita regresar 
del exilio y se levante la 
prohibición al funciona
miento de todas las orga
nizaciones políticas", dijo 
Lechesa Tsenoli, del FDU. 
"Primero se debe im
plantar un clima demo
crático y después n1..1es
tros líderes podrán nego
ciar con el Partido Nacio
nal la solución de los 
problemas políticos", 
agreg~ Tsenoli. 

Ayuda a los refugiados 
Una delegación de la 

Convención de Lomé in
tegrada por delegados de 
la Comunidad Económica 
Europea (CEE} y de los 
pafses de Africa, del Cari
be y del Pacffico que 
fueron colonias europeas 
(ACP) visitó varias nacio
nes africanas con el obje
tivo de informar a sus 
gobiernos sobre la situa
ción de los refugiados 
y repatriados. Los dele
gados visitaron Sudán, 
Etiopía, Djlbutl, Somalia, 
Mozambique, Malawi, 
Zambia, Zimbabwe y An
gola. En este dltlmo pafs, 
de acuerdo a las informa
ciones que proporcionó 
Afonso Van Dunem, Co
ordinador de Relaciones 
Exteriores de la Asam
blea del Pueblo (Parla
mento Angolano), se al
bergan actualmente 91 
mil refugiados. De ellos 
69 mll son de nacionali
dad namibiana, 12 mil 
son zalrenses y 10 mil son 
sudafricanos. 

Los acuerdos de Lo
mé, firmados entre la 
CEE y las ex colonias 

europeas en Africa, el 
Caribe y el Pacffico -paf
ses ACP- para regular las 
relaciones bilaterales, tie
nen un capftulo sobre la 
situación de los refugia
dos y repatriados. Ese 
capftulo concede ayuda 
con carácter de urgencia 
para la solución de los 
problemas de los refu
giados. Se contempla 
también la realización a 
largo plazo de programas 
y proyectos de acción, 
con vista a la autosufi
ciencia de alimentos y a la 
integración o reintegra
ción de los refugiados. 

Ya se formó un fondo 
especial de cerca de 300 
millones de dólares, de 
los cuales unos 200 se 
destinan a la ayuda de 
emergencia y el resto a 
planes de largo plazo. 
Entre los destinatarios de 
la ayuda de emergencia 
están los refugiados de 
Namibia, para cuya repa
triación las autoridades 
angolanas solicitaron 
la colaboración de los 
organismos Internaciona
les. 
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Agradecimiento de la 
Embajada de Nicaragua 

S8/for No/va Mors/ra, 
Dll'9dor de Cuade100$ del 
TfHT)IH Mundo: 

Considerando que la soHda
rldad mundial hacia nuestro pals 
nos ha permitido esJar a las 
putNta.s da/ Dtklmo Aniversario 
de la R9VO/ucl6n Sandlnlsta., la 
Embajada de Nicaragua Bn la 
Repdb/Jca FBdBrallva del Bras/4 
8fl nombre del pueblo y del go
b#Bmo de Nicaragua. por 8519 
medio, ll{Jtadeoe II Usl9d por SU 

destacado apoyo solidarlo con la 
causa de nuestro pueblo, de ~ 
grar una paz f1rmtt y durad818, 
uf~ tamblt1n 9/ n,spet) 11 /a 

1 O aftot de •ndlnlamo 

no /nl8MH1clt1n y la sut>deter
mlnac/6n de los pueblos. 

Al ~ tiempo 18 fonnu/a
mos un llamado a mantener 
slBrr"'9 vtva la llama de la 
snista4 la hermandad y frater
nidad qua une a ~ los pue
blos del mundo con la fe y espe
rsnzá de un futuro J)ldxlmo m4s 
just,. 

Rfo d8 Jane/ro, 24 de 
Abrl1 de 1989 
Mo del Dlctno AnlwHsarto. 

Adolfo Ublb M. 
MlnlltJ'o ConMJllt'O 
Encargado de Negocios 
Embajada de Nicaragua 
e,..ma - e,..11 

la Influencia del video 
en Am6rlca latina 

Conclontn de los valiosos 
aportes d8 su publ/cacldt) para 
lnflJgrar las distintas redes da 
lnformacldn y oooperacAfn, le 
hacemos IIBgar BSfa Nota de 
Prensa de una acllvfdad realiza. 
da por nuestro centro. 

SandroMICUIIL 
Centro de Eawdlos sobre 
Cultura Transnaclonal 
Lima-Pera 

Nota de prensa 
Del 12 si 14 de ablff de 

1989, en Lima, Pent se rsallz6 
9/ "Seminario sobre 9/ lmpact, 
del Video 8fl el Espacio Audlovl
StJSI Latinoamericano"'. Esl9 
svent, fue auspiciado por. la 
Fundacldn del Nuevo C/ns ~ 
noamsrlcsno (FNCl); si Pro
grama para si Dessnol1o Inter
nacional de las Comunlcsclonss 
(PfDC), de la UNESCO; si Gru
po KJpu y si lnstnvt, pan. Amtld
cs Latina (IPAL). 8St>s dos dltJ. 
mos con sede en Psrd. La coor
tlnscldn 8S*1vo a cargo del d
ness1a a Investigador Octavb 
Getlno. 

Estuvieron rapressntados 
seis pals6s latlnoamarlcsnos y 
se clJst::vtkHori dlagn6s1icos na
cionales elaborados por cada 
lnvsstlgsdor sobre la sltvacldn 
del sspsclo sudlovlsusL 

En 8Sfe ewint> se anallzs.ron 
las transformaclonss que la pre
sencia del video ha significado 
en los medios tradJclonales, 
8/edBndo lant) la produccldn, la 
cucv/acldn como si consumo de 
los product:Js culturales. lgual
msn'9 fueron selfs/adas las lnd
dsndas del video en la prodtH> 
cidn publicitaria y sn el /Taba/o 
de oomunlcscldn y sducacldn 
po(Jtl/sras. 

El con/unt, de las ponencias 
senl pr6xlmsmsn'9 editado por 
9/fPAL. 

Centro de Estudios sobre 
Cultura Transnaclonal 
(CECTI 

Lima-mayo de 1989 

R•lduos tóxicos 

Basurero Nuclear 

En si nP 114dsten:ermun
do he lefdo un 81tlwlo titvlado 
"9asuraro Nuclear en si Ten:er 
Mundo-. 

Una buena cantidad de los 
arti:ulos de 958 prestigiosa pc,
bllcacldn no ayudan al buen 
dormir de los leclonJs y, tal vez, 
lste S9S uno ds sus mAs lmpor
tantBs aportas. 

El attkulo ds ratsrancls tiene 
el m4rfto adicional de afectar la 
ssns/bllldad ds cus/qulsr Indivi
duo responsable, y vaya si los 
habnf con ralacldn al l8m8 que 
nos Inquieta. 

Se lnlonns que Uruguay, si 
Igual que Sensgs~ Gsboo, Djl
butl y oto., pslses, ha /npoltado 
partidas ds despsrálc/os tdd::os, 
dfsponlsndo dsl len1torlo nacio
nal a modo de vaciadero ds fn. 
roondlclas nocivas. 

NSCBS/tatfa saber cu4ndo y 
d6nds S8 hizo, y SOl/cltarfe qus, 
en la medida de lo pos/ble, se 
proporclons la mayor lnforma
cldn al respscto. 

Somos muchos los que pre
tendemos derachos sobre n~ 
lro pa/s y segurldad9S sobra lo 
que se hace en su bensffclo mis 
al/A ds los discursos de la red 
naclonsl ds comun/caclonss. 

Arturo lnglod 
26 de Marzo 3394 
Montevideo - UNguay 

Nota de la Redacción: Ls ln
lonnscldn solicitada pl./Sd6 ssr 
obtenida en nuestra sucursal del 
Rfo de la Plata.: Migue/ dsl Corro 
1461 • Montsvfdso • Uruguay. 
Tehlfono: 49-61-92. 

Cultura a la deriva 

Luego de un f)Sffodo dldab
rfal de oncs s/fos (1973-1984), 
en el cual los /Tas nlve/89 de Is 
Bnse/lanzs fueron maniatados y 
manipulados; fisgado el prlmsr 
pst1:,<Jo democrlJJco f)09ffll
lar, la aslgnscldn de l1Jbros y 
racursos para la sducacldn con-
,aa Is /h',9a d9SC6ndBnl8 /~ 

... .lda a Rnss ds la dkada dsl 
6a. 

Cler1amente, los hJlces fa. 
vorablss qua si goblsmo pre
santa para mosrcu si buen cte
ssm,;s/fo ds la sducacldn en 81 
pal;, son manejados y msracen 
un sn4/lsls mAs profundo, ys 
que el patdn ds GlOOl)lllacldn 
que se utillz.a ss si rast, ds Amf. 
rfcs Latina. Serfa necesarfo ,.. 
es, hlncsp/11 en los 6()().000 pa:
~ que son si 20% d8 lapo
blacldn del Uruguay y qua hJ&
ron educados sn ora lpoca; en 
los 50.000 i6venss qus SB van 
ds Uruguay cada a/So y en 81 e:. 
si nulo aedr1*1nt, dsmogrA/loo 
d9Sds hace dos cMcadss. 

SI nos remitimos s Is preo
a.,pacldn de los t1ltlmos gob/sft. 
nos del Uruguay por Is sduca
cldn, y mAs concretamsnts s los 
eslusrzos de la actual adrrinl9-
ncll1,\ sncontramos 81 si
guiente cuadro: En 1985, en la 
primera Rsndld6n ds Cuantas 
hacha por el goblsmo dsmo
altlco, si Poder Ejecutivo vst, 
9/ ptfl$UpU6St, aprobado por 
el Parlsment, para Is ensslfsn
zs, qus ys 8f8 consldsrado 
lnsuffclentl9 por la Universi
dad. 

En si a/fo 1987, la hlstorfs se 
rapltld y en Nov/smbre ds 1988 
volvldasucedsrlomlsmo,enun 
conam social ds gran 9XC/ta
cldn y con algunos agravantes. 
Otro puntal de la cvltJ.Jra UttJgUB

ys que sstl en psi/gro SS la Bl
bl/o'9ca Naclonsl de Monf81II.. 

deo, que psrmsnece OSITSda 
desde el 1e de novfsmbre. 

Marcelo Perronl 
Montevideo- uJ guay 



Reencuentro 
con el peronismo 

La vtctorla de Canos Menem seftala el retorno al poder de la corriente de 
opinión polftlca m6s expresiva durante ef llltlmo medio stglo en ~entina y 

presagia un periodo de cambios exigido por la dtffdl sttuac16n económica del para 

Nelvs Morelra 

B uenos Aires - En la vfspera 
de la elección del 14 de ma
yo pasado, el gobernador de 

la provincia de Buenos Aires, Anto
nio Caflero, pidió a los electores 
que votaran por Perón. "El domin

, go, cuando voten, piensen que lo 
estAn haciendo por Perón", dijo. El 
lrder desaparecido no era, eviden
temente, candidato y ese llamado 
podía parecer un lrrealismo. Pero, 
no era. Al optar por la fórmula 
Carlos Menem-Eduardo Duhalde, 
los argentinos reafirmaron su devo
ción -rr.ás que su lealtad- por el 
peronismo, que las fuerzas conser
vadoras intentan inutilmente se
pultar en el olvido popular. 

En la fiesta de la victoria, jóvenes 
de 15 a 20 años desfilaron con sus 
borr bos al grito de ''Viva Perón y 
Evita". Si hubiesen escuchado el 
mensaje que permanentemente 
transmitieron los medios de prensa 
sobre Juan Domingo Perón y su 
combativa primera mujer, estos jó
venes sólo tendrfan motivos para 
detestarlos. El sentimiento de los 
adultos no era muy diferente de ese 
entusiasmo juvenil. En la provincia 
de San Luis, el gobernadot decretó 
eJ lunes 16 de mayo, la fiesta de la 
victoria, corr,o un día de honras 
aSanPer6n. 

Una corriente imperceptible, la 
conversación dentro de la familia, el 
testimonio anónimo en las calles, el 
sentimiento innato de justicia de los. 
jóvenes, mantuvieron viva durante 
todos estos años la llama del pero-
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nlsmo, revitalizando la correa de 
transmisión de la historia. ¿Se trata 
de un fenómeno sólo argentino? 
Con esa profundidad, sf. Pero hay 
otros ejemplos muy parecidos, de 
gratitud y respeto de los pueblos 
por sus líderes populares, como 
Augusto Cesar Sandlno en Nicara
gua; Getulio Vargas en Brasil; Ve
lasco Alvarado en Perll; Ornar Tor
rijas en PanamA, para citar apenas 
algunos de los que estAn hoy ínti
mamente ligados al presente y fu. 
turo de esos pa(ses. 

"Pero no fue solamente el sen
timiento peronista del pueblo el que 
le dio la victoria a Menem. Luder 
también es peronista y perdió las 
elecciones de 1983 frente Alfonsfnn, 
me comentó un dirigente justicia
lista. Es verdad. El peronlsmo ga
rantizó a Menem la base de su 
triunfo, pero la victoria electoral 
debió ser conquistada por el candi~ 
dato y, en esa dura tarea, reveló 
mucha competencia. 

El nuevo presidente es goberna
dor de La Rioja, la menor y más 
pobre provincia de Argentina, fa• 
mosa por sus caudillos nacionalis
tas, duros luchadores contra la in
fluencia extranjerizante (léase me
jor, britanizante) del puerto de Bue
nos Aires, el más famoso de los 
cuales fue Juan Facundo Quiroga, 
que Menem admira y cuyo ejemplo 
siempre invoca. 

En más de dos años, el goberna
dor de La Rioja dinamizó y motivó a 
su par.ido, "cocinó" alianzas, con
quistó adversarios, consolidó sus 
apoyos y se proyectó como una fi
gura nacional. 

En febrero de 1986, fui con el 

uruguayo Gerónlmo Cardoso, en
tonces uno de los directores de la 
edición Rfo de la Plata de tercer 
mundo, a entrevistar a Menem en 
un hotel que todavfa hoy es uno de 
los centros de actividad de su staff. 
Así descrfbf en aquella oportunidad 
el ambiente que lo rodeaba:. "En el 
hotel Bauen en la avenida Corrien
tes, centro de Buenos Aires, la pre
sencia de Menem fue un remolino. 
A los mozos, los jóvenes que be· 
bfan en el bar, la gente que en un 
salón especial festejaba la llegada 
de la Navidad, a nadie pasó desa
percibido aquel hijo de Inmigrantes 
sirios, bajo y robusto, moreno y 
bronceado como si acabase de salir 
de la playa, admirador de Gardel y 
con abultadas patillas, que son la 
marca histórica de los viejos cau
dillos de La Rioja". 

En 1986 le pregunté al goberna
dor Menem si consideraba que su 
popularidad resultaba de la contra
dicción entre la provincia y el 
puerto, el federalismo y la repllbllca 
unitaria, la cultura europea y elitis
ta de la capital y el Interior criollo 
y latinoamerlcanista, apegado a las 
tradiciones y a los valore.-. histó
ricos. 

El me respondió: "Bueno, es po
sible que haya algo de eso, pero no 
es todo. La Argentina aspira una 
reafirmación nacional. Quiere li
bertad, cambios económicos pro
fundos y justicia social. 

Esos sentlmientos no son dife
rentes hoy en Buenos Aires y en las 
provincias". Y concluyó: 

"Creo que en 1989 será mi 
oportunidad". Y fue. Terminé mi 
crónica sobre la entrevista con la si-



gulente prevlsldn: "Aunque sea un 
movimiento que reclén se Inicia, 
observadores bien Informados en 
Buenos Aires, Incluso entre los 
amigos de Alfonsfn, consideran que 
Menem es un fendmeno popular 
con el que se debe contar de aquf 
en adelante". 

Desde aquel df a muchas luchas 
Internas se desarrollaron en un 
conglomerado turbulento y contra• 
dlctorlo como el Justlclallsta, que 
en ese sentido no difiere mucho de 
la mayor1a de nuestros p~rtldos en 
Am6rlca Latina. En las Internas de 
julio de 1988, Menem enfrentd y 
derrotd e poderosos lfderes del 
peronlamo, especlalmente al 9"· 
bernador Caflero, un dirigente de 
gran respetabllldad dentro y fuera 
de su partido, que también disputa• 
ba la candidatura a la presidencia 
de la Reptlbllca. 

Cuando la derecha esperaba una 
ruptura entre los dos lfderes, las 
fuerzas victoriosas llevaron a Ca
fiero a la presidencia del partido 
Justlclallsta y Menem lo deslgnd 
coordenador de su campana. Carlos 
Grosso, otro de los competidores 
en la lucha Interna, será el nuevo 
Intendente de Buenos Aires. 

La victoria electoral de mayo fue 
espectacular. Menem obtuvo casi 
ocho millones de votos, contra me
nos de cinco mlllones y medio de 
Angetoz, el candidato del Partido 
Radical, del presidente Alfonsfn. La 
derecha, de Alvaro Alzogaray, reci
bid un poco más de un mllldn, y la 
Izquierda Unida, cerca de 420 mll 
votos. 

El sistema electoral argentino 
prevé la eleccidn de delegados que, 
en una especie de segundo turno 
parlamentario, deciden la elección 
si nlngcln candidato obtiene mAs del 
50% de los votos. El justlclalismo y 
sus aliados obtuvieron mayorfa ab
soluta de delegados, o sea, en torno 
al 53º/o. Con eso se evltd el camba
lache pos electoral que podría ha
bar frustrado el resultado de las 
urnas. 

El dlffdl presente 

"¿Y ahora?" Esa es una pregunta 
que se escucha mucho en Buenos 
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Aires. sr, ¿y ahora? 
Argentina está viviendo una crl· 

sis grave. Los precios disparan, los 
salarlos no pueden 11lcanzarlos y el 
pafs vive a merced de una especula
ción financiera dramática. La eco
nomla se estA dolartzando al galope. 
Hasta el vendedor de diarios o de 
caramelos establece sus precios en 
la moneda norteamericana. Por 
primera vez los bancos estAn en 
rojo, lo que no deja de ser divertido 
y sintomático. Pero el pats no desa• 
parecld. NI las vacas ni las fAbrlcas, 
ni aquellas Inmensas praderas de la 

\ ' 

desaffo básico: la lntegracldn eco
nómica. El presidente Menem fue 
claro al responder la pregunta que 
que le formulamos: Su gobierno 
lmpulsarA la lntegracldn econdmlca 
con Brasil, como una etapa de una 
Integración mayor, que conduzca al 
Mercado Comtln Latinoamericano. 

¿Tendrá el combativo y tenaz 
gobernador de La Rioja cuando 
ejerza la presidencia condiciones 
polftlcas para concretar esos cam
bios e Ir a fondo en las soluciones 
que el pueblo reivindica 7 

Menem llega a la Casa Rosa~ 

Caltol SaGI Menerrc Una vlc:tDrta 9"n,ln-.dora aobre el candidato radical 

Pampa htlmeda, con su humus fe
cundo. 

Hay eso si, problemas estructu
rales desafiantes: la adaptación de 
la ensenanza a las nuevas necesida
des nacionales, la modernización de 
la industria y de la agrolndustria, la 
reformulación del sistema bancario, 
la reorganización de las empresas 
estatales para que cumplan eficaz
mente su papel, en fin, situaciones 
comunes al Tercer Mundo que no 
pueden ser resueltas con meros pa· 
Ilativos. 

Sobre todo esto se proyecta un 

con fuerte apoyo polftico y popular 
y reveló a lo largo de estos tiempos 
de lucha -desde sus seis anos de 
prisión en el enfrentamiento con la 
dictadura, hasta la victoria en las 
urnas- una gran capacidad nego
ciadora. Es posible que de la com• 
binación de esos factores surjan las 
soluciones, a través de un pacto po
lftlco y económico que amplfe la 
sustentación parfamentaria y viabl• 
lice el programa de reformas, sin 
que el nuevo gobierno renuncie e 
sus principios ni se aleje de su 
compromiso popular. • 
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El precio 
dela 
estabilidad 
La aspiración de mantener la economía lejos 
del caos Inflacionario contribuyó a que 
los electores apoyasen las opciones 
polftlcas que Impulsaban el contlnulsmo 
económico, pero la Izquierda nucieada en 
el UIR-Nueva Mayoría alcanza 25% de 
los votos y pasa a ser una 
fuerza decisiva en el Parlamento 

El pueblo quema un muñeco de trapo que represenu al 
dec:reto 21.060, eje de la potrtlca econ6mlea de Vfctor Paz 

Beatriz Bisslo 
Enviada especial a La Paz 

E I gran vencedor de esta 
elección fue la polftica eco
nómican, afirmó el candi-

dato oficialista Gonzalo Sánchez de 
lozada, cuando al día siguiente de 
los comicios proclamaba su victoria 
ante la prensa nacional y extranjera. 
Según el aspirante a la presidencia 
por el Movimiento Nacionalista Re
volucionario -MNR- las proyeccio
nes a partir del cómputo de dos ter
cios de los votos ya realizodo, le 
permitían afirmar que había resul
tado victorioso en la elección, aun
que por estrecho margen. "Goni 
será presidente", dijo, refiriéndose 
a sí mismo por el apodo popular, 
que fue utilizado en toda la cam
paña. 

En verdad el resultado final fue 
un casi empate técnico de Sánchez 
de lozada con el general Hugo 
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Bánzer Suárez, de Acción Demo
crática Nacionalista. El tercer lugar, 
también por pequeña diferencia, le 
cupo a Jaime Paz Zamora, candi
dato de la coalición Movimiento. de 
Izquierda Revolucionaria (MIR)
Nueva Mayoría. 

Tal como prevé la Constitución, 
por no haber obtenido ninguno de 
los candidatos el 50% de los votos, 
caberá al nuevo Parlamento -que 
fue renovado en los comicios del 7 
de mayo- escoger al futuro Presi
dente, en el mes de agosto. 

En jaque la polftica económica 

La dispersión de votos constata
da en la elección boliviana muestra 
que no hubo una nftida preferencia 
del electorado por ninguno de los 
candidatos. Es que el eje del debate 
electoral estuvo en torno de la polí
tica económica implementada por 
el presidente Víctor Paz Estenssoro, 
que tuvo un altísimo costo social, 
pero logró contener la hiperinfla-

ción. Y al pueblo se le hizo dlffcll 
discernir cuál de las candidaturas 
era la que mejor representaba su 
aspiración de evitar el retorno del 
caos inflacionario, pero salir del 
estancamiento productivo y el de
sorden social producido por la ad
ministración del MNR. 

El candidato oficialista, Gonzalo 
Sánchez de lozada fue el ministro 
de planeamiento del presidente 
Vfctor Paz Estenssoro y responsa
ble por la implementación de su 
política económica. En vfsperas del 
acto electoral, "Goni" afirmó que 
éste serfa un verdadero "plebiscito" 
en relación a la que él mismo llamó 
de Nueva Polftica Económica 
-NPE-, del presidente Paz. 

No era para menos. Desde que la 
NPE fue lanzada, en agosto de 
1985, a través del decreto más fa
moso de la historia de Bolivia, el 
21.060, muchas cosas cambiaron en 
este pafs. Al adoptar las tesis prin
cipales de los llamados Harvard 
boys, y fundamentalmente las teo-



rías del economista norteamericano 
Jeffrey Sachs, el més pobre de los 
países de América del Sur pas6 a 
ser el nll\o mimado del Fondo Mo
netario Internacional -FMI- que ca
lificó de "ejemplar" el resultado del 
modelo económico Impuesto al país 
por el MNR. 

A través de un conjunto de me
didas calcadas de una dura ortodo
xia, Bolivia consiguió bajar una de 
las más elevadas hlperinflaclones 
de las llltimas décadas en el conti
nente, de 24.000% en 1983, a 20% 
en 1988. la receta no fue distinta de 
la que esté siendo experimentada 
en otros países de la reglón: co
menzó con un recorte de seis ceros 
en la moneda nacional, el peso, que 
cambió de nombre 
y pasó a llamarse 
bo6vlano. Inmedia
tamente vino un 
drástico recorte en 
la administración 
pllblica. La Confe• 
deración Obrera 
Boliviana -COB-
estlma que unos 
150 mil trabaJado
res perdieron sus 
puestos de trabajo 
entre agosto de 
1985 y diciembre de 
1988, en los secto• 
res estalBI y privado. Pa Zamora, candidato del MIR (Izq.) y Slnchez de Louda, del MNR (der.): la renovaclcSn y ef contln~lsmo 

Btnzer. 4! Intento de nr prwldente 
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Otras medidas que se tomaron 
eliminaron la estabilidad en el em
pleo y suprimieron la intermedia
ción del gobierno en las negocia
clones salariales. Sólo el salario mí
nimo nacional (actualmente 60 boli
vianos, que equivalen a 23 dólares) 
es fijado por el gobierno. Se redu
jeron los Impuestos, se dinamizó el 
sistema de recaudación tributaria, 
se liberaron las importaciones, se 
eliminaron todos los subsidios, se 
erad un mecanismo de restricción 
del cr6dito y un sistema de reciclaje 
de los dólares Ilegales provenientes 
del narcotréfico. El método consiste 
en un pregón diario de divisas, lla
mado Bolsfn, que regula la cotiza
ción del boliviano. Se estima que 
este pregón mueve un mercado de 
dos mil millones de dólares anuales 
cuyo origen serfa el narcotráfico. 

Un plan semejante estaba desti
nado a producir muchos cambios 
en la economía boliviana, comen
zando por una reducción del poder 
económico y, consecuentemente, 
político de la COB. Con la privatiza
ción y cierre de las principales mi
nas de estano del país, la central 
sindical vió como se debilitaba su 
sindicato mAs combativo: el de los 
mineros. Justo Pérez, secretario de 
relaciones internacionales de la 
COB, reconoce que la propia dis
persión geográfica que provocaron 
los despidos masivos hizo que la 
central obrera perdiera "calidad y 
cantidad" en su militancia, pues 
muchos de sus cuadros mAs expe
rimentados se alejaron. 

Solamente de la Corporación 
Minera de Bolivia -COMIBOL- la 
empresa estatal de minería, fueron 
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despedidos 23 mil 
trabajadores, de los 
cuales la mayorfa 
contln6a desocupa
da seg6n cálculos 
de la coa citados 
por P6rez. Esas ci
fras contradicen los 
datos del gobierno, 
que sostiene que 
m6s de la mitad de 
los trabajadores 
despedidos ya tiene 
otro trabajo. 

Une Bolivia m,s 
empobrecida 

"A partir de 1985 
surgió una nueva 
Bollvla", setlala con 
toda razón Carlos 
Camargo. Hoy es 
poco lo que queda 
en ple de la estruc
tura económica y 
social creada por la 
revoluclón dirigida 
por el MNR, y, en 
particular por SI
les Zuazo y Paz 
Estenssoro, en 
la década de 
los 50. 

Por otro lado, el 
decreto 21.060 pro
vocd una caída de 
casi 40% en el po
der adquisitivo de la 
población. Eso sig
nifica que los tra
bajadores que no 

La coa rallti611 polftlca eoon6mlca,,.. no tuvo fuerza para deffotatta 
Por una Ironía de 

la historia, el encar• 

quedaron desocupados se empo
brecieron. Seg6n datos de la iglesia 
católica, de los 2,1 millones de tra
bajadores que forman el total de la 
población económicamente activa 
de Bolivia, m6s de 400 mil están de
socupados (casi 20%). 

Estancamiento en el campo 

En el campo la situación no está 
mejor. Ninguno de los gobiernos 
posteriores a la revolución liderada 
por el MNR en 1952 brindó estf• 
mulos a los campesinos que se be
neficiaron con la reforma agraria. 
La propiedad de los lotes en sí 
misma no era suficiente para ase
gurar la supervivencia de los pe
quel'los productores, que carecfan 
del apoyo de una política crediticia 
de parte del estado y de incentivos 
para la comercialización de sus 
productos. 

El resultado fue la paralización 
de le producción agrfcola. Muchos 
terrenos están mal aprovechados, 
produciendo sólo para una econo
mía de subsistencia. Por otro lado, 
la reforma agraria no acabó con el 
latifundio en Bolivia. De acuerdo 
con el dirigente de la COB, Carlos 
Camargo Chávez, militante del sin
dicato de profesores universitarios, 
el 53% de la población del país es 
campesina pero sólo 20% de las 
tierras cultivables le pertenecen. El 
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restante 80% de los establecimien
tos rurales se concentra en la ma
nos de un 2e% de grandes propie
tarios. 

Lo peor es que ya pasaron más 
de tres d6cadas desde la primera 
distribución de tierras y no hubo 
nuevas entregas de terrenos. Las 
familias acabaron subdividiendo 
sus lotes con los hijos. Eso produjo 
un parcelamiento que en algunas 
reglones condujo a un agotamiento 
de las tierras. "Hemos llegado al 
colmo de tener familias que poseen 
sólo un zureo de tierra", explica 
Carlos Camargo. 

Ese proceso expulsó a los cam
pesinos hacia las áreas urbanas y 
dio origen a una superpoblación de 
las ciudades. Hoy en los barrios de 
la periferia de La Paz se viven los 
mismos problemas de marginalidad 
que en otras de las grandes ciuda
des de América Latina, con el con
siguiente deterioro del nivel de vida 
y el surgimiento de cuadros graves 
de desnutrición infantll en las áreas 
más carentes. 

Tal vez la ónica diferencia sea 
que en La Paz no hay delincuencia 
ni violencia, como ocurre en Río de 
Janeiro, Buenos Aires o Montevi
deo. Y eso es posiblemente fruto de 
la idiosincracia de la población indí
gena, que es la que más sufre las 
consecuencias de la crisis económi
ca boliviana. 

gado de desmontar 
esa estructura fue el propio MNR. 
Al ex presidente Siles Zuazo le cabe 
la parte de la responsabilidad por
que el incumplimiento de los com
promisos de cambio social asumi
dos en la campatla electoral de la 
Unión Democr6tica Popular -UDP
que culminó con su elección para la 
presidencia de la Repllblica en 1980 
generó un gran escepticismo del 
pueblo hacia las promesas de la Iz
quierda. "Estamos pagando por los 
errores de la UDP y seguiremos 
pagando por largo tiempo", se 
quejaba con amargura un joven mi
litante del MIR ante el débil desem
peño electoral obtenido por el par
tido en In áreas de La Paz y El 
Alto. 

Paz Estenssoro, por su parte, 
con la polftlca monetarlsta Instru
mentada por el decreto 21.060, 
prácticamente acabó con la COMI
BOL, congeló la empresa Yaci
mientos Petrolfferos Fiscales Boli
vianos -YPFB- (la estatal petrolera) 
y liquidó la empresa de financia
mientos del Estado, la Corporación 
Boliviana de Fomento -CBF- en
cargada del crédito a los pequetlos 
productores. Ese trfpode fue el Ins
trumento fundamental de actividad 
del Estado boliviano desde la revo
lución de 1952 hasta ahora, para 
implementar una polftlca naciona
lista y orientarla con la brdjula de la 
justicia social. 



Faltan propuestas nuevas 

En t6rminos demogr4flcos, la 
NPE también provoc6 alteraciones 
profundas. En la región de El Cha
pare, por ejemplo, en el departa
mento de Cochabamba, la pobla
ción pasó de 9 mll personas en 1985 
a 80 mll en 1989. Este brusco cam
bio se debe a que muchos mineros 
y empleados pllbllcos emigraron 
para esa reglón, donde viven muy 
modestamente de la agricultura en 
general y, fundamentalmente, de la 
plantacldn de hoja de coca. "No 
podemos negar que ese fenómeno 
se produjo", admite P6rez. 

Es Innegable, por otro lado, que 
muchos de los desocupados se 
transformaron en vendedores am
bulantes y pasaron a engrosar la 
economfa Invisible del pafs. Muchos 
barrios Importantes de la Paz y de 
otras ciudades parecen ahora ver
daderos mercados persas. "Es el 
gran problema del sub empleo, 
mezclado con el contrabando que 
entra sin mayores riesgos en Boli
via", denuncia el hijo del presidente 
Estenssoro, Ramiro Paz Cerruto, 
que está Integrado al MIR-Nueva 
Mayorf a y mantiene apenas relacio
nes formales con su padre. 

El volumen de contrabando es 
tan alto que permite al gobierno 
mostrar un equlllbrlo precario en su 
balanza comercial. El al'lo pasado, 
Bolivia erport6 600 millones de 
dólares e Importó 580 millones, se
gón datos oficiales. "En realidad", 
rebate Paz Cerruto, en una conver
sación con tercer mundo, Hel nivel 
de las Importaciones permanece en 
torno a 1 .000 millones de dólares 
anuales, como antes de 1985. la 

Los mineros, muy perJudlcados por el decreto 21.080, hicieron huelga de harnl>N 

diferencia entre ambas cifras es el 
volumen de mercaderfas que entran 
de contrabando. Nuestro pafs tiene 
una Industria débll que necesita in
sumos del exterior y gran parte de 
lo que consumimos viene también 
de afuera". El contrabando provie
ne, fundamentalmente, de Argenti
na y Brasil. 

La 1Jusl6n de la estabilidad 

"El gran problema es que le Bo
livia actual responde a un proyecto 
de pafs Implementado en forma 
perfectamente consciente por las 
clases dominantes, mientras las 
fuerzas de Izquierda continóan utili
zando la retórica y los esquemas de 
análisis de la década del 50 y no tie
nen propuestas para la Bolivia del 
al'lo 2.000'', lamenta Carlos Camar
go Ch4vez, quien se desempel'la 
como secretario de bienestar social 
de la COB. 

A la frustración que viven los 
slndlcallstas más mllltantes por la 
pérdida de fuerza y protagonismo 
de la central obrera, se suma la lm-

potencia frente a las millonarias 
campal'las electorales del MNR y de 
la Acción Democrática Nacionalista, 
del general Hugo Bánzer. "Hicieron 
tanta propaganda sobre los benefi
cios del modelo económico que im
pusieron en Bolivia, y crearon tanto 
miedo de que si no resultaban 
electos volverf amos a caer en la hi
perinflaclón, que el pueblo terminó 
votando contra sus propios lntere
sesn, constata Alfredo G6mez Gar
cía, dirigente del sindicato ferrovia
rio de la COB. 

"Sin duda, parte de la responsa
bilidad de que no podamos tener 
un peso mayor en la elección del 
próximo presidente se debe a la 
dispersión del voto de izquierda, di
vidida entre varias candidaturas", 
reconoce Gdmez García. 

Sin embargo, ¿habrá sido sólo 
una consecuencia de las campal'las 
millonarias en la radio y la televi
sión el resultado electoral que be· 
neficid a dos candidaturas que, S6I· 
vo diferencias de matices, propo
nfan b4slcament6 continuar con el 
modelo económico que est4 siendo 

ProtaltM oontn II poll'tlca econcSmlca: obreros y eatudlan18s 1111rdlan fren1- • la embajada de EE u u 
aplicado? El propio 
candidato a vice
presidente del 
MIR-Nueva Mayo
ría, Gustavo Fer
n4ndez, sospecha 
que no. 

En vtsperas de la 
elección, en una 
conversación In
formal con tercer 
mundo, el dirigente 
del MIR describid 
asf las tres opciones 
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principales que esa elección pre
sentaba al pueblo boliviano: "Pri
mero, está la opción nostálgica, el 
suel'\o de vuelta al pasado, con un 
gobierno fuerte que pueda mostrar 
Indices económicos favorables (no 
Interesa, porque eso nadie lo re
cuerda, que esas cifras respondie
ran a los altos los precios del estaño 
y del petróleo en aquellos años). 
Ese candidato, es el general Bánzer. 
La segunda opción es la que ofrece 
mantener todo como está, vendien
do la ilusión de la estabilidad del 
presente, en contraposición a la hi
perinflación de la época de la UDP. 
El centro de la propuesta es mante
ner el decreto 21.060. El candidato 
que representa esa opción es el 
"Goni" Sánchez Lazada. Final
mente, está la posibilidad de iniciar 
un cambio, con los ojos puestos en 
el futuro. El candidato que ofrece 
ese camino es Jaime Paz Zamora". 

Pero Fernández intuía que entre 
una opción de cambio que siempre 
genera incertidumbre y una de 
continuismo, con una oferta de es
tabilidad económica, el pueblo po
dfa verse tentado a posponer sus 
aspiraciones a una mejora en su ni
vel de vida pensando que por lo 
menos ahora está mejor que en 
1983, cuando el dinero ya no tenla 
más valor. "Con el gobierno del 
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MNR reconquisté lo 
que habla perdido 
con la UDP", resu
mfa una humilde 
lavandera de la 
Paz. Ella no habfa 
perdido ni ganado 
nada, en verdad, la 
diferencia es que 
ahora al menos los 
precios -siempre 
muy altos para sus 
magros ingresos-
no suben a cada 
minuto y puede al 
menor sollar con la 
posibilidad de con
sumir más. 

La opción del 
pueblo 

Este efecto psi
cológico -estabili

dad versus incertidumbre y riesgo 
de volver a la hiperinflación, con 
aumentos de 2% al dfa en los pre
cios- sin duda tuvo un peso decisi
vo a la hora de votar. Y explica en 
parte la recuperación del MNR que, 
después de un pésimo desempel'lo 
en la elección municipal de 1987, 
cuando fue prácticamente arrasado 
por la polarización del electorado 
entre la izquierda, representada por 
el MIR y la derecha de Bánzer, ob
tuvo, en 1989, resultados mejores 
que los conseguidos por Vfctor Paz 
Estenssoro, en 1985. 

Otro aspecto importante de la 
elección boliviana es la pérdida de 
sustancia de la candidatura del ge
neral Bánzer. En este quinto intento 
de llegar al Palacio Quemado por 
las urnas, el lfder de la ADN perdió 
votos, en comparación con la elec
ción de 1985: de 33% bajó a 26%. 

El resultado final no fue el es
perado por Acción Democrática Na
cionalista ni mucho menos por el ex 
dictador que, en la noche del 7 de 
mayo con sólo un tercio de los vo
tos computados, se proclamó ven
cedor en el pleito. Y más que el he
cho en sf mismo de la caída electo
ral de la ADN, estos números tienen 
una consecuencia polftica de la ma
yor trascendencia para Bolivia: li
beran al congreso de la responsabi-

lidad de tener que elegir a Bánzer 
presidente constitucional. 

Como mencionamos antes, en 
Bolivia, la Constitución establece 
que para resultar electo en el pri
mer turno electoral, uno de los can
didatos debe obtener la mayorfa 
absoluta de los votos, esto es, más 
del 50%. En caso contrario, el Poder 
legislativo debe elegir el presidente 
en un segundo turno electoral in
directo. En 1985, Bánzer obtuvo la 
primera mayoría sin llegar al 51% 
de los votos. El Congreso entonces, 
decidió designar presidente a Vfctor 
Paz Estenssoro, segundo colocado 
en la elección, frustrando las ambi
ciones del general. Esta vez Bánzer 
estaba dispuesto a evitar que se re
pitiese la escena de 1985, 

"Acataré lo que establece la 
Constitución, pero quiero dejar 
claro que la excepción no puede 
convertirse en regla", declaró el ex 
dictador a la prensa cuando se 
aproximaba al distrito electoral 
donde votó. A partir de esa declara
ción, en un pafs que en poco más 
de 160 años de vida independiente 
tuvo 189 golpes de Estado, los fan
tasmas de la quiebra institucional 
comenzaron a rondar. "la ADN 
puede querer postergar la decisión 
del Congreso indefinidamente, lo 
que facilitarfa una intervención de 
las fuerzas armadas", nos advirtió 
Ramiro Paz. 

Pero las cosas cambian si Bánzer 
empata con SAnchez de lazada o 
llega en segundo lugar. Por eso, 
este empate, es un resultado signi
ficativo. Como también es significa
tivo que el MIR-Nueva Mayorfa 
-coalición de izquierda que en 1985 
obtuvo solamente 8% de los voto&-

La votación de AD N cayó de 33'Yo • 26% 



haya conseguido ahora un porcen
taje superior al 24%, triplicando su 
votación. 

"El Movimiento de Izquierda Re
volucionaria -MIR- es el partido 
que más creció en esta elección. Pa
só a ser la fuerza con mayor poten
cial de futuro, sin mencionar que 
seremos decisivos en toda negocia
ción del legislativo", afirmó Emma 
Obleas de Torres, electa primera 
diputada por La Paz, por el MIR. 
(Ver el texto completo de su entre
vista en esta misma edición) 

Ahora comienza una etapa de 
arduas negociaciones entre todas 
las fuerzas pollticas del pa(s, en 
vistas a la elección indirecta en el 
Congreso. La sorpresa que podr(a 
ocurrir en agosto serfa la fractura 
del MNR (o, menos probablemente, 
de la ADN) y que esos legisladores, 
por alguna razón o acuerdo, se 
uniesen a la izquierda en torno de la 
figura del candidato del MIR, que 
de esa forma, y sobre todo, si el 
resto de la izquierda lo apoyase, 
podría resultar victorioso). Esa 
fractura del MNR se podrfa dar, se
gún algunas especulaciones, por
que "Goni" no surgió como el can
didato natural del partido de go
bierno sino que fue de cierta forma 
impuesto por Víctor Paz. Pero si, 
como es más probable, ante la fuer
za centrífuga del poder el MNR no 
se divide, lo que puede suceder en 
el Congreso es bastante previsible. 

"Bánzer no será presidente 
constitucional de Bolivia por deci
sión del Parlamento. Eso puedo 
firmarlo", había dicho en la víspera 
de la elección el candidato del MIR, 
Jaime Paz, en declaraciones a la 
prensa extranjera. 

Entonces, si el mlmero de legis
ladores · obtenidos por toda la iz
quierda no le permite ser mayoría, 
y si es lóglco suponer que Bánzer 
no será electo por el Poder Legisla
tivo que pisoteó cuando era presi
dente de facto, hay que pensar en 
una victoria en la segunda vuelta 
del candidato oficialista Sánchez de 
Lozada. Serfa así la primera vez que 
el MNR llega al gobierno sin ser a 
través de una de sus figuras históri
cas, Siles Zuazo o Vfctor Paz Es-
tenssoro. • 
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GONI: 
Como en el Cine 
Sánchez de Lozada encuentra 
resistencias en su partido, 
pero confía en el poder de 
convocatoria de la sigla MNR 

U no de los postulantes que 
tiene mayores posibilidades 
de ser designado por el 

Congreso cor, ,o futuro presidente 
es Gonzalo Sánchez de Lozada, 
·Gonr (59 atlos), del MI\R. Se trata 
del más polémico de los candidatos, 
apodado también de •e/ gringo•, por 
su fuerte acento norteamericano. 
Goni vivió 21 años en EEUU, junto a 
su padre, Enrique Sánchez, que ha
bía sido designado por el presi
dente Gualberto Vlllaroel (en los 
años 40) para una misión confiden
cial: obtener el reconocimiento del 
gobierno norteamericano. 

Según el periodista Augusto 
Céspedes en su libro "El presidente 
colgado" (aludiendo al trágico fin 
de Villaroel) -citado en el diario 
" Presencia", vinculado a la Iglesia 
boliviana en un artículo publicado el 
dla de la elección- Enrique Sánchez 
traicionó la confianza depositada en 
él, y poco después aceptó un cargo 
como asesor de Nelson Rockefeller. 

Sánchez de Lozada es hoy uno 
de los hombres más poderosos de 
Bolivia, por su participación mayo
ritaria en la empresa minera 
" COMSUR" -asociada a la South 
American- con ramificaciones en 
otros palses sudamericanos y con
trol sobre buena parte de la minería 
privada boliviana. Su comi~nzo en 
Bolivia, cuando regresó de EEUU 
después de graduarse en Filosofla 
en la Universidad de Chicago, fue 
en una actividad bien diferente: 
gerente de "Telecine", una pro
ductora de comerciales. 

En 1971, año en que Bánzer 
asumió el poder y muchos compa
triotas suyos debieron exiliarsa, 

Sánchez de Lozada ocupaba la pre
sidencia de la Asociación Nacional 
de Mineros Medianos. En 1979 ob
tuvo un curul de diputado por el 
MNR pero su actuación no tuvo 
mayores repercusiones. En 1980, 
durante el golpe de Garcfa Meza, 
asumió la presidencia de la Cámara 
de Comercio Boliviano-Americana, 
que ejerció hasta 1984. 

El acento gringo y sus escasos 
antecedentes en la vida partidaria 
no le granjearon grandes simpatfas 
en el MNR, por lo cual fue un ver
dadero terremoto su victoria en la 
convención de septiembre de 1988, 
contra todas las presiones, derro
tando al ex canciller Guillermo Be
dregal y a un lfder de tradición par
tidaria como Ñuflo Chávez. Para 
ello contó con apoyo del presidente 
Paz Estenssoro y, según sus adver
sarios, con la ayuda de sus abun
dantes recursos financieros. 

Como ministro de Planeamiento 
(antes habfa sido senador por Co
chabamba y presidente del Sena
do), Sánchez de Lozada fue el brazo 
ejecutor de la controvertida polftica 
económica de Paz Estenssoro. 

Su fantástica campaña electoral 
-que condujo con una ironta bien al 
estilo norteamericano- dominó los 
medios de comunicación, junto a la 
de Bánzer. Un corresponsal español 
le preguntó si no consideraba una 
contradicción realizar una campaña 
tan costosa en un país tan pobre. 
Sánchez de Lozada contestó: "La 
democracia no tiene precio", ne
gándose a confirmar o desmentir la 
cifra de 20 millones de dólares que 
manejaba el periodista. "No sé 
cuanto costó la campaña, pero pue-
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do decirles que tuvimc,s sólo con
tribuciones de los pequeños Indus
triales. Los grandes apoyaron a 
86nzer", setlaló. 

Cuando •aonr se reunió con los 
corresponsales extranjeros en la 
víspera de la elección, definió a Bo
livia como "una isla de estabilidad 
en un continente lleno de proble
mas" y dijo que "eso se logró sin 
violencia, con una conducta ejem
plar, de parte del gobierno". Al re
conocer que la crisis social es agu
da, prometió crear 250 mil nuevos 
empleos en su primer at"io de go
bierno. ''Tengo la seguridad que si 
damos continuidad e la política 
económica, podremos dar la res
puesta que la gente espera en ma
teria de fuentes de trabajo", dijo. 
8 EI gobierno tiene ahora que cobrar 
lrr,puestos de quien puede pagar
los", agregó. 

Consultado por tercer mundo 
sobre los acuerdos que podrfa ha
cer el MNR en el Congreso para 
confirmarlo en la presidencia, Sán
chez de Lozada afirmó: 4tE1 MNR no 
es un partido, es un movimiento; a 
veces scn-:os un saco de gatos. Pero 
tenemos la ventaja de ser una espe
cie de bisagra, tanto podemos ha
blar con la izquierda como con la 
derecha". Sin embargo práctica
mente descartó la posibilidad de 
formar un gobierno de coalición. 

En relación al narcotráfico, Sán
chez de Lozada afirmó que espera 
"acabar con el cultivo de la coca en 
los próximos cuatro at"ios". ¿Cómo? 
"Hace una década -explica- una 
hectárea de coca daba 25 mil dóla
res. Hoy da 2.500. Es el momento 
oportuno para convencer al campe
sino para que deje el monocultivo. 
Y, además, creo que Bolivia puede 
demostrar al mundo que Invertir 
100 millones de dólares en este pafs 
en la sustitución de cultivos, puede 
ahorrar muchos millones que ten
drían que ser usados en el futuro 
para combatir la droga". 

En relación a la deuda externa, el 
candidato del MNR afirma que re
negociará con los acreedores bila
terales en el Club de Parfs para ob
tener condonaciones, pagará a los 
multilaterales y recomprarA con 
donaciones la deuda comercial. • 
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El Mir llega al 25% 
Et MNR efe Sánchez de Lozada y AON de Bénzer 
reunieron 52% de los votos. Pero casi la mitad 
del país no se sintió representado en ninguna de 
esos dos partidos. En medlo de la oposición 
despunta el MIR-Nueva Mayorfa como una fuerza 
de Izquierda que puede llegar a aglutinar 
al electorado Insatisfecho con la propuesta 
de los sectores dominantes 

Paz Zamora: -en 9118 eleccf6n se despiden los dlrlgentet de los aflos 40-

En una elección sin ganadores, 
donde hubo una significativa dis
persión del voto, el cr cimiento del 
Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria (MIR) y su alianza "Nueva 
Mayoría" es uno de los hechos más 
significativos. Las bancadas parla• 
mentarias del MNR y la ADN se re• 
dujeron, mientras que el MIR tripli
có la suya. 

El candidato del MIR a la presi
dencia, Jaime Paz Zamora1, afirmó 
que los comicios iban a mostrar "un 
cambio generacional" en la polftica 
boliviana. "Con esta elección se 
despiden los dirigentes de los afios 

40", destacó el postulante mlrlsta. 
De hecho, salvo la candidatura del 
general Bánzer, las demás signifi
can una renovación del escenario 
polftlco. Inclusive le del MNR, que 
no contó con sus Uderes históricos. 

"En el Parlamento se va a dar 
une negociación doble -advertfa 
Paz Zamora-. Por un lado, pare 
elegir al futuro presidente, y por 
otro, para establecer una mayoría 
que permita gobernar el pats. Son 
dos cosas diferentes". 

En este sentido, en conversación 
con tercer mundo Paz Zamora re• 
cordó que en 1985 el MIR habfa 



apoyado a Paz Estenssoro en el 
Congreso, dándole sus votos decl
slvos para derrotar las pretensiones 
de Hugo B6nzer, victorioso en las 
urnas (con el 33% de los votos.) 
"Fue un apoyo consciente de parte 
del MIR, que le salló muy barato al 
MNR, porque no pedimos nada a 
cambio", dijo. "Después Paz Es
tenssoro firmó un acuerdo -el Pacto 
por la Democracfa- con B6nzer, que 
le dio la mayorfa parlamentaria ne
cesaria para gobernar. Para el can
didato presidencial del MIR, toda la 
gestión del Congreso seré más nfti
da en esta leglslatura, pues los can
didatos que disputaron la elección 
de mayo pasado, "sin desmerecer R 
nadie", son en su opinión mucho 
mejores que los de la primera elec
ción posterior a la dictadura, cuan
do recién se Iniciaba la transición 
democrática. 

Comer algunos sapos 

"La elección no fue el ejemplo de 
transparencia que se hubiera de
seado", afirma Paz Zamora, Pero 
reconoce que en general, salvo he
chos aislados, hay un consenso de 
que slgnlflo6 un paso decisivo en la 
consolidación de'la joven democra
cia bollvlana. "En favor del proceso 
democrático, todos nos hemos sa

namltados. "Sin embargo, conti
nuamos adelante," 

"Pero debemos decir que por lo 
menos el partido de gobierno no se 
ha manejado con la transparencia 
que hubiésemos deseado durante la 
campana electoral", afirmó Paz 
Zamora. Y agregó: "En un pafs sin 
estadfsticas, el gobierno empezó a 
dejar salir certificados de naci
miento de forma tal que nos ha 
preocupado a todos." (En Bolivia 
no existe un documento especial 
para votar, por lo cual el elector 
puede presentar cualquier tipo de 
identificación, desde una libreta de 
casamiento a la partida de naci
miento o el 'f25'brevete'f2' para 
manejar.) 

Cuestiones geopolfticas 

En la charla que Paz Zamora 
mantuvo con los corresponsales 
extranjeros que cubrfan las eleccio
nes bolivianas, uno de los temas 
que abordó con mayor profundidad 
fue la cuestión geopolftlca. 

En relación a Chile -pafs con el 
que Bolivia tiene sus relaciones di
plomáticas congeladas a nivel de 
encargados de negocios, desde que 
fracasaron todas las negociaciones 
sobre la cuestión de la salida al 
mar- el candidato a la presidencia 

La sede del MIR en el centro de La Paz 

del MIR estima que una redemo
cratización "permitirfa esperar una 
mejora en las relaciones bilatera
les", Pero advirtió que ''hay cues
tiones nacionales que están por en
cima de los gobiernos". 

"Debemos caminar hacia un 
nuevo concepto de soberanfa na• 
cional -explicó Jaime Paz- dife
rente del que fue manejado en el 
siglo pasado, Hay que mirar al siglo 
XXI". Después de recordar que Bo-crificado", destacó 

Paz al citar ejem
plos de gestos 
magnánimos que 
tuvieron que ser 
realizados, para 
evitar perturbar el 
ambiente pre-elec
toral. 

En 1985 el MIR le dio a Paz Est8n910ro los votos necesarios para derrotar a B•nzer 

"Uno de los vo
cales que integran 
la Corte Electoral, 
por ejemplo, fue 
quien me detuvo en 
1973 y me torturó. 
Pero a pesar de sa
ber que era un tor
turador, no lo Im
pugnamos", afirmó 
el candidato del 
MIR. Y denunció 
también que tres 
locales del MIR en 
La Paz fueron di-
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El decreto 21.060 as delictivo 

Uno de los más cáusticos crt
ticos de la política económica del 
presidente Víctor Paz Estenssoro 
es Ramiro Paz Cerruto, presti
gioso economista que se desem
peñó como consultor de orga-
nismos internacionales. Paz 
Cerruto, quien integra el 
MIR- Nueva Mayorfa, escribió 
numerosos arttculos con denun
cias en relación al MNR y al can
didato Sánchez de lozada a 
quien acusó de .,instrumentar el 
saqueo de los fondos públicos, 
buscando recuperar los recursos 
invertidos en la campaña''. Po
drta tratarse de una crítica más 
de las tantas que se escuchan al 
desempeño del MNR. Pero en 
este caso hay un elemento espe
dal, Ramiro Paz Cerruto es el 
l'lljo del presidente Víctor Paz 
Estenssoro, con quien dice 
mantener urelaciones correctas". 

En conversación con tercer 
mundo, Ramiro Paz mantuvo el 
tono áspero cuando se referla al 
MNR: "Lo tlnico que ha hecho 
este gobierno es embalsar la 
economfa. El decreto 21.060 lejos 
de ser un invento genial fue una 
respuesta a una necesidad cor
rectiva. la conducta de la eco
nomía se ha dado en forma ad 
hoc y es más probable identificar 
su verdadera orientación en las 
cartas de entendimiento entre el 
gobierno, el Fondo Monetario 

y la banca internacional", afirma. 
Paz Cerruto agrega que en los 

t11timos tres años "muchas de las 
disposiciones del decreto, como 
el capítulo de los hidrocarburos, 
han sido derogados por el de
creto 22.102 (diciembre de 1988) 
que brinda al ministro de Ener
gía facultades sobre el asunto 
más importante en considera
ción del Estado: el otorgamiento 
de contratos de operación a las 
empresas transnacionales". 

En relación al papel de los 
narcodólares, Paz Cerruto des
cribe ast el proceso por el cual 
son lavados a través del bolsfn del 
Banco Central: "Un traficante 
obtiene dólares en Colombia, 
por ejemplo. Va al Banco Central 
y a cambio de ellos recibe pesos 
bolivianos. Después, nueva
mente compra dólares. Pierde 
0,5% en la transacción, pero no 
le interesa; ahora sus divisas es
tán limpias. Esos dólares tampo
co quedan en el pafs. Van para 
las Bahamas y para el contra
bando". Segón Paz Cerruto, el 
contrabando es responsable por 
la aparente catda en las importa
ciones, de U$ 1.000 millones en 
1984, a los U$600 millones que 
reconoce el gobierno. "El gran 
contrabando entra por la noche a 
través del aeropuerto internacio
nal de Vlru Viru, en Santa Cruz 
de la Sierra, y a la mañana si
guiente es distribuido a tod9 el 
país en vuelos del Lloyd A€reo 
Bonviano", denuncia. 

"El gobierno quiere mostrar 
que hizo milagros. Pero en ver
dad no tenemos reservas más 
que para un mes -no tres, como 
alega- y a no ser que se contabi
lice la droga, la economfa boli
viana no está produciendo nada. 
Si se saca lo que se paga por la 
deuda externa, 95% del presu
puesto nacional va para pagar 
sueldos. Esa es la herencia de 
este gobierno." 

livia perdió territorio "en todas sus 
fronteras", Paz explicó: "Perdimos 
territorio en la Amazonia, pero sin 
embargo continuamos siendo un 
país amazónico. Perdimos territorio 
en la Cuenca del Plata, pero segui
mos vinculados a la reglón platina2• 

Para el MIR, plantear la recupera
ción de la condición de pafs maríti
mo que teníamos cuando fue pro
clamada la República, significa vol
ver a tener esa cualidad: recuperar 
el acceso al mar. No se trata de una 
cuestión territorial. Esa es una di
ferencia de concepto importante." 

Paz también señaló que "Bolivia 
siempre fue considerado un pats 
andino, pero ahora se sabe que 80% 
de la cuenca hidrográfica del pafs 
sale al Amazonas". Por esa razón el 
candidato del MIR estima que se 
debe repensar a Bolivia desde la 
perspectiva geopolftica. "Es una 
realidad de los días actuales -desta
ca- que Bolivia vive más volcada 
hacia Brasil y Argentina que hacia la 
cuenca del Pacifico. Ese hecho re
fleja una vocación de Bolivia a la 
integración económica con esos 
pafses y con la Cuenca del Plata en 
general, que tenemos que incenti
var. Debemos integrar a Bolivia en 
su contexto natural. Brasil puede 
ser el gran mercado Intermediario 
de productos bolivianos. Europa 
consume la nuez boliviana, pero 
aparece como nuez brasileña. Entre 
Brasil y Bolivia hay una frontera 
abierta de 3.000 kilómetros. Esta
mos condenados por la geograffa a 
integrarnos. Es necesario, por 
ejemplo, crear un gran mercado del 
gas que vincule al Brasil con Ar
gentina, Uruguay y Bolivia. Pode
mos venderle gas a Brasil a través 
del gasoducto de Argentina, crean
do un gran mercado energético.'' 

El dirigente del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria señaló 
que el próximo gobierno debe tener 
como tarea prioritaria volver a inte
grar a Bolivia en su contexto natu
ral. "El t1nico objetivo de la admi
nistración de Paz Estenssoro fue 
mantener buenas relaciones con el 
FMI. Ahora tenemos que recuperar 
el protagonismo latinoamericano 
de Bolivia." 

Paz Zamora entiende que ese 



tema está muy vinculado al de la 
deuda externa boliviana: "Nuestra 
deuda externa -U$3.907 millones
es pequeña comparada con la de 
otros países de América Latina. Lo
vaina La Nueva, la Universidad en 
la que estudié, en Bélgica, costó 
exactamente lo mismo que la deuda 
externa boliviana. Es mucho menos 
que lo que paga de intereses la Ar
gentina cada año y menos de lo que 
Estados Unidos le da a Israel para 
mantenerlo en esa región estratégi
ca del Medio Oriente. Y gran parte 
de esa deuda es con nuestros veci
nos, Argentina y Brasil. Con Argen
tina se llegó a un acuerdo, que es
tablece un descuento cada año, y 
con Brasil se podría llegar a definir 
un mecanismo de forma de hacer 
que el dinero del pago de la deuda 
sea destinado a un fondo de de
sarrollo fronterizo que beneficie a 
ambas naciones. Por otro lado, es 
necesario que el Congreso promul
gue una ley que determine que el 
único endeudamiento posible, a 
partir de ahora, es aquel necesario 
para generar recursos que contri
buyan al desarrollo del pafs y a la 
vez permitan pagar la deuda que se 
contraiga. Endeudarse sin tener 
como pagar, en forma irresponsa
ble, eso nunca más." 

"El gobierno de Paz Estenssoro 
Impuso su polftica económica en 
base a una política de aumentar el 
endeudamiento externo: 705 millo
nes de dólares de endeudamiento 

Una sociedad de próductores 
El MIR-Nueva Mayorfa en su programa económico propone la 

creación de "una Sociedad Democrática de Productores", Paz Zamora 
denunció durante toda la campatla electoral que con el decreto 21.060 
el MNR paró la inflación pero contuvo la actividad económica, "Es fácll 
frenar la inflación frenando también la economía. Es la estabilidad de 
los cementerios", afirmó Paz Zamora. "La economfa de un pafs no 
puede parar". 

En contraposición, el MIR propone una reactivación del sector pro
ductivo, generando empleo, distribuyendo poder político y mejorando 
productivamente el bienestar social. Para ello se plantea la realización 
de una reforma estatal, para institucionalizar la participación social, 
departamental, provincial y sectorial en la reactivación y el crecimien
to. "Ochenta por ciento de los bolivianos están actualmente incapaci
tados para atender sus necesidades básicas. de alimentos, habitación, 
salud y educación", denuncia el MIR. 

fue lo que le costó al pafs el plan de 
estabilización del gobierno del 
MNR. Y alguien lo va a tener que 
pagar. En estos cuatro años el único 
dinero que entró en Bolivia fue el 
de agencias multilaterales (del Ban
co Interamericano de Desarrollo 
-BID- la Corporación Andina de 
Fomento -CAF- etc. Se ha renego
ciado sólo la deuda con los bancos 
acreedores. Somos nietos de los 
acreedores, porque nuestra mayor 
deuda es con Brasil y Argentina, 
que a su vez, son deudores.'' 

En relación al problema del me
dio ambiente, Paz Zamora advirtió 
que "hay que tener dudado con el 
punto de vista ecológico de los paf
ses industrializados. Ellos perdieron 

El CongrNO (foto) elegl,. 11 presidenta y defln inl las mayorres para gobernar 

su pulmón y quieren ahora que 
seamos su pulmón nosotros, Pero 
en vez de ser pulmón ajeno, noso
tros tenemos que ser corazón de 
nosotros mismos, No podemos 
dejar de explotar nuestros recursos 
naturales en nombre de la defensa 
de la ecologfa universal. Siempre he 
sido un ecologista -agregó- pero 
no por eso vamos a aceptar una 
propuesta como la que se le hizo a 
Bolivia, de cambiar su deuda exter
na por la preservación ecológica. Si 
el país tiene un gobierno que me
rezca la confianza de su pueblo, no 
dudo que una oferta como esa ja
más serfa aceptada. Tenemos que 
preservar nuestras áreas ecológicas, 
sf, pero explotando los recursos 
naturales de una forma que no sea 
depredadora.'' (Beatriz Bissio) • 

1 Jaime Paz Zamora nac:16 el 15 de abril de 1939 
en la dudad de Cochabanbe. Hilo d8 Nes*>r Galar
za, un general ho1roe de la Guerra del Chaco, de
pu6s de Ingresar a la orden de -..OS Redenclon• 
las" ati.ndon6 su IIOC8c:16n rellglosa y estudió en la 
Unlve111ldad de Lovalne (B61glca) de donde egres6 
en 1969, con rnanc:16n en Re ladones lnlemaclona
les. De regraao a BolMa. Junio con otrol lnleleo
lUalee OOfflO AnlOlllo Aranlber dedde lundat el MIR 
desde 18 clandestinidad, durante 18 dictadura de 
Bdnzer. Preso en 1974, Paz se fuga en 1978 y sale 
exmedo hacia Venezuela. Cuando se lorma al 
lfante Unidad ~!lea y Popular (UOP), Paz ea 
aledo senador por Tarl)a (1978) y luego vlcepre. 
denle de la RepObllce en las elecc:lone$ de 1979 y 
80. 

2 Bollvla pardl6 durante ,u vida Independiente 
1.250.000 km' de tu lenftoflo orlglneL El Atto PerO 
lo perdl6 entre - cinco vednoe: Argentina, Brasil, 
Chlle, Paraguay y Pero. esa. pérdidas lueron ~ 
~encla de la Guerra del Pacfflc», con Chile en 
1879 (120.000 km" y la estret6glce salida al Oc6ano 
Pecfflc:ol, de Ac:te, con Brasil en 1903 (490,000 
km2) y la del Chaco, con Paraguay, enlre 1932 y 
1935 (234.000 km"). Los 1.098.581 km' adUalo$ a~ 
bergen une poblaclOn de 6 ,9 mlllones de heblla~ 
18$. 
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La vigencia del ideario 
del general, Torres 

La viuda del ex presidente Juan José Torres llega al Parlamento, electa diputada por el 
MIR-Nueva Mayoría y pretende defender las Ideas que le costaron la vida a su martelo 

e uando en 1976 el general 
Juan José Torres fue asesi
nado en su exilio en Buenos 

Aires, Emma Obleas de Torres, su 
viuda, y sus cuatro hijos pequeños 
fueron sacados de la Argentina con 
el apoyo del gobierno mexicano. 
Comenzaba para la ex primera da
rr;a de Bolivia, una mujer dulce pero 
firme, una nueva y más dificil etapa 
de un exilio que se prolongarfa 
hasta 1980. Desde que regresó a 
Bolivia, con la redemocratización, 
Emma comenzó a participar inten
samente en la lucha de un pueblo 
que no dejó caer las banderas de 
justicia social y poder popular de
fendidas por el general Torres, que 
le costaron primero el ser depuesto 
(por Hugo Bénzer) y luego, la vida. 
En 1987 Emma fue electa concejal 
en La Paz, por el MIR, y en las re
cientes elecciones conquistó un 
asiento en la Cémara de Diputados. 
Emma tampoco dejó de luchar por 
el esclarecimiento del asesinato del 
general Torres, para lo cual viajó a 
Buenos Aires después de la toma 
de mando del Presidente Ralll Al
fonsrn. Pero sin resultado. Sin em
bargo, ella ha sido firme en postura 
de responsabilizar al general Bánzer 
por el trágico destino de su esposo. 
"Entre el general Bénzer y mi fami
lia se interpone un rfo de sangre", 
afirmó en 1987, cuando le negó su 
voto decisivo a la Acción Democrá
tica Nacionalista (ADN) en la Muni
cipalidad de la Paz y evitó asr la 

Emma Tones: diputada por el MIR 

victoria del postulante banzerista. 
En esta entrevista exclusiva 

a tercer mundo, concedida en su 
casa en el centro de la Paz al dfa 
siguiente de las elecci_ones, Emma 
Torres relata algunos aspectos de 
su relación con sus cuatro hijos y 
analiza el significado de esos comi
cios no sólo para su pafs sino para 
todo el continente. 

Usted fue electa diputada por La 
Paz (encabezaba Is llsta del MIR) y 
tiene una conocida trayectoria como 

mujer, como madre y como polltics 
(ha sido concejal en la rnunlclpaDdad 
de La Paz, desde 1987). ¿Cómo eva
lt1a esta campal'ía electoral? 

- Como mujer, como madre y 
como esposa de un ex presidente, 
que he tenido que luchar en el exllio 
y después volver al pafs, a continuar 
junto a nuestro pueblo, yo dirfa que 
esta elección fue muy positiva, no 
solamente para Bolivia sino para 
todo el continente. 

Los resultados electorales mues
tran el amplio predominio de tres fuer
zas. Dos de las cuales promovfan el 
contlnulsmo econ6mco. 

- Efectivamente hay un vlrtual 
empate de tres fuerzas. Pero me 
duele mucho que en la prensa se 
diga que eso significa que la polftlca 
económica del MNR ha resultado 
aprobada, Esto no es asf. Porque 
una de las tres fuerzas mejor ubica
das, el MIR-Nueva Mayorfa, ha di
cho que tiene que ser modificado el 
decreto 21060 que, en mi opinión, 
ha significado la privatización de 
nuestro pafs. En el MIR defende
mos la estabilización de Bolivia, 
pero generando empleo. Con esa 
politice, el gobierno ha abierto las 
fronteras a la importación y todas 
nuestras pequenas fábricas estén 
cerrando. Bolivia se est6 convirtien
do en un mercado persa. 

No hay duda de que la mayorfa 
de los bolivianos quiere un cambio 
total en la polrtica económica. 



¿Cómo evalóa usted entonces los 
resultados? 

- Creo que la derecha, muy há
bilmente, manejó en su campaña 
mlllonarla en la televisión un falso 
argurr.ento: que si sus candidatos 
no resultaban reelegidos, volverfan 
las colas, el desabastecimiento, la 
fuga de capitales. Se buscaba poner 
a nuestro ¡:ueblo frente a la falsa 
disyuntiva de apoyar a la derecha o 
renunciar a la estabilidad. Y nuestro 
pueblo se desorientó. 

Realmente es admirable cómc 
han manejado los medios de co
municación que, naturalmente, no 
estaban a nuestra disposición cuan
do se trataba de contrarrestar esa 
propaganda. 

Hubo Irregularidades en la cam
pafia 7 

- Dirfamos que hubo desigual
dades. Nosotros no podíamos 
competir con esa propaganda, por
que no teníamos los recursos. Y 
además todos los recursos del Es
tado estuvieron al servicio de la 
campaña electoral del partido oft
cialista. 

Los propios empleados pllblicos 
fueron presionados con amenazas. 
Pero eso pasa en todos los pafses 
del mundo-

Al margen de todo eso, nuestro 
pueblo ha votado, ha participado, 
ha luchado-

Considera satisfactorio el desem
pef'lo del MIR? 

- SI hacemos un balance de lo 
que sucedió del año 1985 a la fecha, 
el MIR-Nueva Mayoría es el partido 
que ha crecido más. Creció dos ve
ces y media. del 8,8% a este 22% y 
con proyección a subir más. En 
cambio los partidos de derecha se 
han quedado estacionados y ADN 
incluso ha bajado bastante, 

El MIR mostró que tiene un gran 
electorado en las zonas del Interior. 
En este sentido la Izquierda de Boflvla 
parece ser álferente de la del resto de 
Amtfrlca Latina, en general caracteri
zada por un discurso y una propuesta 
adecuados a las zonas urbanas y la 
clase media pero Inaccesible a la po
blac/6n del lntBrlor-
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cializar porque no 
hay caminos o los 
que existen son pe
ligrosos e inseguros 
y la producción no 
puede transitar por 
ahf. 

El hecho que el 
MIR haya visitado 
tantas varias veces 
todo el interior de'I 
país y haya postu
lado a la presiden
cia a un hombre jo
ven con credibilidad 
y dispuesto a luchar 
por ellos, generó 
una gran confianza 
entre los campesi
nos. 

La mujer: una protagonista de la historia boliviana 

- En las grandes ciudades, entre 
la clase media alta, la oligarquía 
obtuvo mejores resultados que no
sotros. En parte por el manejo que 
mencionamos de los medios de 
comunicación. Pero en cambio, en 
las provincias, ha sido el desem
peño de los candidatos del MIR la 
gran novedad. 

Cómo fue hecha la campa/fa del 
MIR? 

- En cierta medida la campaña 
se hizo en avión , pero la mayor 
parte la hicimos por caminos que 
no son caminos, al borde de preci
picios, en viajes muy arriesgados. 

Como esposa del general Torres 
yo ya habfa recorrido todo el pafs, 
pero no tan detenidamente como 
ahora en la campaña electoral, en la 
que acompañé a nuestro candidato 
a la presidencia, Jaime Paz Zamora, 
por todo el interior, Creo que lo 
más urgente en Bolivia es dar aten
ción a las comunicaciones, para 
luego electrificar todo el país. Pare
ce mentira que estando ya casi con 
un ple en el siglo XXI, con tantos 
gobiernos que hemos tenido, nunca 
se haya integrado el pafs desde el 
punto de vista de las comunicacio
nes, ni siquiera durante el auge del 
estaño. Es justamente en las regio
nes más aisladas en las que se pro
ducen los mejores cftricos, por 
ejemplo. Pero no se pueden comer-

¿Dónde es mAs 
fuerte el MIR en el interior? ¿En las 
Ateas donde se produjo la reforma 
agraria del 52, por ejemplo, o en las 
zonas que nunca fueron beneficiadas 
por las transformaciones de la gesta 
delMNR? 
-Antes se podía decir que por 
causa de la reforma agraria los 
campesinos eran del MNR. Eso ya 
no existe y estas eleccioneS' lo de
muestran. El MIR ganó en áreas 
que eran la base electoral del MNR. 
Los campesinos beneficiarios de la 
reforma de 1952 ahora forman un 
verdadero minifundio y no tienen 
medios para sobrevivir. 

Una buena política agraria de
bería dar a estos campesinos los 
instrumentos y recursos para poder 
producir. Ese problema va a ser 
materia de nuestra labor parla
mentaria. 

¿ Contra en el peso pol/tico que 
pueda tener la próxima legislatura? 

- sr, el MIR ha conseguido una 
presencia en el Parlamento que lo 
transforma en el eje de toda nego
ciación. Nada podrá ser aprobado 
sin nuestra participación. 

El legado de Torres 

Al viajar por esas regiones tan 
aisladas, sintió que hay una memoria 
en el pafs del legado del presidente 
Juan Jos~ Torres? 
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- sr. Apesar de los años que han 
pasado, se puede decir que las ban
deras de Torres están vigentes en 
nuestro pueblo. En todas partes en
contré cariño por el general Torres. 
Hubo gente que ll ora ba reco r
dándolo, porque él atendió a to
dos los sectores. No hay quien no lo 
recuerde: el sector de ex comba
tientes, porque les habfa dado una 
pensión vitalicia; los profesores 
porque como ellos mismos me di
jeron, "el p resupuesto más alto 
para educación fue concedido 
en la época de Torres". Y la gente 
del campo me decfa que el general 
Torres había puesto las fuerzas 
armadas al servicio del pafs. El 
ejército construyó escuelas durante 
la época de Torres. Los campesinos 
me mostraban las escuelas cons
truidas durante esa época. Eso me 
impactó mucho y que me obli 
ga a continuar en la lucha. La 
unidad del pueblo boliviano -como 
él decfa, "la unidad de los obreros, 
campesinos, militares patñotas, in
telectuales y profesionales"- fue el 
prim'lr .,. el llltimo mensaje que 
Torres dejó. 

¿Usted se integró al MIR- Nueva 
Mayorfa por considerar que es el 
agrupamiento polltico que mejor reco
ge el ideario del general Torres? 

- Fue en nombre de le unidad 
defendida por Torres que firmé un 
acuerdo político con el MIR- Nueva 
Mayoría. Porque esa organización 
consiguió realmente formar una 
nueva mayorfa llamando a todos los 
patriotas a unir fuerzas para en 
frentar la oligarquía. Yo me sentí 
llamada a esa unidad con la que 
Torres habfa soñado. 

Pero el MIR-Nueva ft,fayorfa no 
aglutinó a toda la izquierda-

- Yo creo que el MIR ha logrado 
una unidad bastante importante de 
la Izquierda, con la mayor parte de 
las fuerzas pollticas de izquierda. 

Si alln no se logró la unidad de 
todas las fuerzas de izquierda es 
por lo que yo llamo de una " enfer
medad" de la izquierda - que no es 
sólo de Bolivia sino que se da a ni
vel de toda América Latina- en fun
ción de la cual la izquierda se ato
miza y pierde fuerza electoral. Es 
indudable que si en estas elecciones 

senda trazada por Torres 
Emma Obleas de Torres está 

particularmente orgollosa de sus 
cuatro hijos, todos comprometi
dos con la lucha del pueblo boli
viano y la continuidad de los 
Ideales de su esposo. Dos de 
ellos desempe~an funciones po
lfdc:as: Juan José (el mismo 
nombre del padre), es el su
plente de "Dol\a Emma" en la 
municipalidad de La Paz y asu
mió su asiento cuando Emma 
renunció para dedicarse a su 
campaña electoral para la dipu
taddn. El menor, Jorge, tam
bién fue electo diputado por el 
MIR (por el departamento de 
Potosi). 

•una madre no puede verse 
reanzada sólo porque sus hijos 
consigan tftulos académicos", 
eftrma Emma Torres. "Mis hijos 
• educaron en el exilio. Desde la 
calda y asesinato del general 

Torres fueron becados por el 
gobierno de la República Demo
crática Alemana (RDA) y hoy son 
profesionales. Cada uno de ellos 
tiene 2 maestrías. Sin emtargo, 
lo que hace sentir IT'ás feliz es 
que los tres varones e¡tán aquí 
en Bolivia, luchando junto a su 
pueblo. Y que mi hija E rr,rr a, la 
mayor, que es economista y vive 
en Nueva York, desde el exterior, 
acorrpaña todo lo que sucede en 
su país. Juan José, mi suplente, 
hizo todos los viajes conmigo. El 
tercero de los varones, Jorge, 
que ha sido elegido diputado, es 
Ingeniero y tiene dos maestrías: 
en ingenierfa eléctrica y en pla
neamiento. Pero, al margen de 
sus realizaciones académicas, a 
mi me da mucha satisfacción lo 
que ha logrado en el terreno po
lítico. Ha trabajado en la parte 
más dura de Potosf y cuando el 

hubiéramos conseguido unir todas 
las fuerzas de la izquierda, habría
mos derrotado a la oligarquía. 

Es el camino que tendremos que 
recorrer más adelante, porque los 
partidos de izquierda, aisladamente, 
no serán capaces de ganar unas 
elecciones. 

H~blenos un poco de su campafla 
electoral. ¿A quién se dlrig/a princi
palmente? ¿Cómo trab8J6? 

- Yo participé en las grandes 
concentraciones y en las más pe
queñas. He trabajado incluso puerta 
e puerta. No fue en La Paz, lo hice 
en Tarija. Era un trabajo que ha 
cíamos de noche y lo llamábamos 
"rastrillaje". Iban algunos candida
tos y militantes puerta por puerta 
dejando propaganda, conversando 
con las personas. También participé 
de charlas en clubes, en centros de 
madres, donde participaban 80, 100 
6 200 mujeres. MI mensaje era el de 
Torres, ligado al de Jaime Paz Za
mora. También el mensaje de la 
mujer: siempre defendl la idea que 
la mujer tiene que ser protagonista 
de la historia de nuestro pafs. He-

Tol'T8S esta vivo en la memoria popular 



mos luchado desde la guerra de la 
independencia y en este momento 
debemos también luchar, porque la 
mujer es un actor vital en Bolivia. 
Somos mAs del 50% de la pobla
ción. Somos mayorfa en la mayorfe 
del MIR. 

En les listas del MIR éramos 
treinta mujeres candidatas. Y eso ya 
es un avance. 

Yo sostuve que si el MIR-Nueva 
Mayorfa llegaba al gobierno, tenfa 
prioritariamente que liberar a la 
mujer. ¿Cómo liberarla? Dándole 
más guarderías. El MIR ya ha cons
truido guarderfas, sin estar en el 
gobierno nacional. La liberación de 
la mujer pasa por ahí. Cuando la 
mujer tiene seguridad de que su 
hijo esté atendido y no debe preo
cuparse por tener 61, no le importa 
desarrollar una doble jornada, dedi
cándose a la militancia políti
co-partidaria. 

El MIR ha hablado de la atención si 
binomio madre-hijo. Expl(quenos cuAJ 
es el planteo. 

- • En el MIR hemos incluido en 
el programa el problema del bino-

recuento de los votos acabó, 
me llamó por tel6fono y me dijo 
que habta sacado el 48%. Estaba 
muy contento. Para mí fue diflcil, 
porque la campal'la tuvo mo
mentos muy duros. El MNR ata
có a algunos compar'leros de 
nuestro partido en esa región, 
les pegaron, etc. Como se ve, 
mis cuatro hijos (Emma, Juan 
José, Jorge y Juan Carlos) y yo 
trabajamos en equipo. Por eso 
-reflexiona E mma- puedo decir 
que como madre me siento muy 
realizada." 

.. Para mí hubiera sido doloro
so que uno de ellos, aunque tu
viera tftulos, no se hubiera com
prometido en la lucha que su 
padre ha dejado aquf. Pero 
siento que ellos van a continuar 
Junto a su pueblo y en algún 
momento harán que ese pueblo 
llegue al Palacio Quemado, co
mo era el deseo del general 
Torres." 

1989-Junio- Ne:! 118 

La leglsl ciOn social• avanuda, pero no se cumple 

Palenque perso
nalmente los atien
de y les resuelve al 
gunas de los cosas 
que mb necesitan. 
Las personas se 
sintieron dignifica
das, en una socie

mio madre-hijo. Necesitamos una 
ley que proteja los beneficios so
ciales de la mujer y una ley de se
guridad social. En verdad tenemos 
que revisar la legislación porque 
nuestras leyes sociales son muy 
avanzadas, pero no se cumplen. En 
la cuestión del divorcio, por ejem
plo, siempre la mujer sale mal, por
que el juez es hombre y se crea una 
relación de protección hacia el ma
rido. La mujer es asf privada de 
derechos que están asegurados en 
la Constitución. 

Hay una cuestión que ha sorpren
dido, por lo menos afuera de Bollvla, 
que es la victoria en La Paz de una 
fuerza nueva, Conciencia de Patria, 
CONDEPA. ¿Qu6 significa esa vota
ción? 

- Se trata de un fenómeno local 
de la ciudad de La Paz. El principal 
dirigente del CONDEPA es Carlos 
Palenque, un conocido locutor de 
radio y televisión. Es un fenómeno 
que nos obliga a pensar mucho. 
Esos electores se sintieron atendi
dos en sus demandas por el men
saje del CONDEPA. Alguien que 
perdía un hijo o una mujer que 
quedaba viuda, recibía asistencia 
del radialista, que le entregaba el 
atatld, o en otros casos, podfa con
seguir un par de anteojos a alguien 
que los necesitara. Este tipo de 
trato asistencialista, inmediatista, 
causó un impacto favorable en ese 
sector marginado, al cual no llegan 
ni los grandes ni los pequel'los par
tidos porque no tienen posibilidad. 
Para quien vive en la más extrema 
marginalidad, sin medios de comu
nicación, ni vivienda, sentir que al
guien lo escucha, lo invita a un pro
grama de televisión, es algo muy 
importante. 

dad que los margina, gobernada 
por una ohga quía. 

En el CONDEPA hay militantes 
realmente patriotas, hay ex cola
boradores del general Torres, 
gente que ha estado en el exi
lio, o académicos, como el decano 
de la facultad de sociología. Al tra
bajo clientelfstico que ha hecho Pa
lenque, esos pollticos le han dado 
un contenido y un mensaJe de de
fensa de nuestros recursos natura 
les. Ese es el m,msaje de Torres que 
lleva al CONDEPA, por ejemplo, 
el diputado Andrés Solfs, que fue 
secretario de prensa del general 
Torres. 

Ahora empieza una etapa de nego
ciaciones muy arduas en el Parta. 
mento. ¿Cómo ve usted su propio pa
pelen esta negociación?? 

- Nuestra estrategia de negocia 
ción será establecida entre todos los 
que integraremos el bloque parla
mentario del MIR Nueva Mayorra. 
Lo que puedo asegurar es que de 
ninguna manera nosotros votarfa
mos para presidente por el ex dic
tador Bánzer. Eso está descartado, 
El MIR es un partido joven que ha 
nacido justarnente en la lucha con
tra la dictadura de Bánzer, que ase
sinó dirigentes, que asesinó al ge
neral Torres. Por eso, Bánzer no 
será presidente de Bolivia con 
nuestro voto. 

El diálogo con el otro partido, e 
N NR es lo que veremos. Nos hu 
b1era gustado que el MIR con el 
CONDEPA y otras fuerzas de iz
quierda hubieran podido llegar al 
gobierno. Pero diffcilmente trabrll 
suficientes fuerzas en el parlamento 
para eso. Serfan necesarios 79 par
lamentarios y no los tenemos. (Son 
152 en total) (B,B.) • 
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Reactiv~r el aparato 
productivo 

Dar continuidad al modek> Impulsado por la revolución de 1952 
y romper la dependencia externa son dos propuestas básicas 
de la Izquierda que se lanzó de fonna Independiente 

L a Izquierda boliviana disper
só su voto en los comicios 
de mayo. Además del MIR, 

disputaron la elección la coalición 
Izquierda Unida y el Partido Socia
lista-Uno, fundado por Marcelo 
Ouiroga Santa Cruz, asesinado por 
la dictadura de Garcfa Meza. 

La Izquierda Unida (IU) es un 
frente integrado por el Movimiento 
Bolivia Libre (MBL); una fracción 
disidente del Partido Socialista
Uno, liderada por Ramiro Velasco; 
el Movimiento al Socialismo (MAS); 
el Partido Comunista de Bolivia 
(PCB); la Alianza Patriótica (AP); la 
Izquierda Democrática Socialista 
(IDS) e independientes autogestio
narios. La lU postuló a la presiden
cia a Antonio Aranibar y a la vice-
presidencia a Walter Delgadlllo. 

Antonio Aranibar, nacido en Co
chabamba en 1941, inició sus activi
dades polfticas en la Democracia 
Cristiana. En 1965 fue presidente de 
la Juventud Demócrata Cristiana 
(JDC) de Bolivia, en 1967 de la JDC 
de América Latina y en 1968-69 de 

Roge, Cortez: en pro cW pleno~ 

la Unión Internacional de Jóvenes 
Demócrata Cristianos. Pero des
pués de estudiar sociología en la 
Universidad de Lovaina regresó a 
América Latina más próximo a las 
Ideas marxistas que a las social 
cristianas. Aranlbar fundó el MIR 
junto a Paz Zamora y también la 
Unión Democrática Popular (UDP). 
Fue diputado nacional en tres pe
rfodos y tras romper con Paz Za
mora, fundó el Movimiento Bolivia 
Ubre en 1984, decepcionado por lo 
que define como la uderechización" 
de la dirección del MIR. 

La Izquierda Unida reivindica la 
necesidad de dar continuidad al 
modelo económico impulsado por 
la revolución del MNR de 1952, con 
la nacionalización de las grandes 
compal'lías mineras y la estatlzación 
de la banca privada, medidas que 
forman parte del plan de gobierno 
de la IU. "No nos definimos como 
una fuerza electoralista o parla
mentaria" , sel'lala Aranibar. Para la 
IU lo importante es darle al pueblo 
una alternativa de izquierda, que 
permita " romper la relación de de
pendencia con el imperialismo, or
ganizando una democracla con 
participación popular, cuya pro
puesta sea la satisfacción de las ne
cesidades básicas de las mayorfas. 

En su Proyecto Nacional Popu
lar, el programa de gobierno, la IU 
propugna la creación de redes de 
Unidades Productivas Regionales y 
la reactivación y el crecimiento del 
aparato productivo mediante la in
versión pllbllca, la expansión de la 
demanda y la sustitución selectiva 
de las importaciones. La prioridad 
social de la IU es recuperar el poder 
adquisitivo del salario. 

Aranlbar. democracl1 y p111lclpecl6n 

Partido Soclafista-Uno 

La otra candidatura de izquierda 
fue la del Partido Socialista-Uno 
(PS-1), que postuló a Roger Cortez 
Hurtado a la presidencia. Cortez, de 
36 at\os, fue el candidato más joven 
a la primera magistratura. Médico 
de profesión, comenzó su carrera 
polftlca y su notoriedad cuando 
asumió el comando del partido tras 
el asesinato del diputado y primer 
secretarlo del PS-1, Oulroga Santa 
Cruz. Durante los tres óltlmos al'los 
Cortez, que es diputado, fue electo 
a través de varias encuestas de opi
nión como el mejor parlamentario. 

El Partido Socialista-Uno pro
pone la reestructuración de la polí
tica económica, como un paso hacia 
la construcción del socialismo en 
Bolivia. Un camino a seguir serfa la 
modificación de la política tributaria 
(eliminando el IVA de los alimentos 
y los medicamentos y la creación de 
una tributación de excepción que 
abra espacio para la generación de 
nuevas industrias.) Defiende asi
mismo la descentralización admi
nistrativa y polftica, para asegurar la 
participación social en las zonas 
más deprimidas. Y exige que los U$ 
300 millones asegurados para el 
programa de sustitución de coca 
sean usados para planes de genera
ción masiva de empleo. 

La Izquierda Unida tuvo una 
mayor votación en los departa
mentos de Chuqulsaca y Potosí, 
pero sus índices nacionales están 
por debajo del 7%. El desemperlo 
electoral del PS-1 le dan en torno 
del 4% a nivel nacional. (B.B) • 



En busca de las raíces 
E1 protagonista de la llnlca sorpresa en las elecciones bolivianas, Cartos Palenque, afinna que Bolivia puede ser autosuflclente y que uno de los caminos para lograr1o es Industrializar la hoja de coca 

e onclencia de Patria, (CON
DEPA) el movimiento lan
zado en 1988 por el radia

llsta Carlos Palenque, venció Ines
peradamente tas elecciones en La 
Paz y El Alto (la ciudad más alta del 
mundo, a 4.000 metros de altura, 
donde queda et aeropuerto Interna
cional de La Paz.) Palenque," funda
dor y máximo dirigente de ta agru
pación, prácticamente no tiene an
tecedentes en la polftlca, salvo una 
candidatura frustrada a diputado 
por et MNR en les elecciones de 
1985. Pero ta expresiva votación 
que obtuvo en las dos ciudades más 
Importantes de Bolivia (La Paz tiene 
37% del electorado nacional), lo 
transformaron en una referencia 
obligada para entender el panora
ma actual del pafs. Considerado por 
algunos como una "figura atfplca 
de la polftlca", por otros un "popu
lista" y por los más severos crfticos 
un "impostor", la verdad es que 
PalEnque protagonizó un fenómeno 
electoral que revela su inserción so
cial profunda en capas importantes 
de ta sociedad pacel\a, En entrevista 
exclusiva a tercer mundo, que tuvo 
lugar en la vieja casona del centro 
de La Paz que alberga la sede del 
CONDEPA, cerca del Palacio Que
mado y el Parlamento, el ex can
tante de pel\as y luego empresario 
de radio y televisión Carlos Palen
que explica las tesis polfticas que 
orientan a su partido y defiende el 
derecho de la población más mar
ginada de estar directsn-ente repre
sentada en los poderes del Estado. 

Remedios Loza es, por Iniciativa 
polfffca de Conciencia de Patria 
(CONOEPA) y suya personalmente, 
la primera mujer lndlgena que llega si 
Parlamento boOvlano. Cuando usted la 
propuso para encabezar la lista de su 
partido en La Paz, ¿buscaba un s~ 
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bolo de Jo que CONDEPA repre
senta? 

- No, desde hace 20 años defen
demos la participación popular y 
filosoffa de la comunicación alter
nativa. Hemos producido un pro
grama de altfsimo nivel de sintonfa, 
cuya denominación fue (es, porque 
pronto va a volver a salir) La Tribuna 
Libre del Pueblo. Con ese programa 
nosotros permitimos que todos los 
segmentos de ta población tuviesen 
oportunidad de tratar tos temas 
más importantes. En el programa 
se habla de polftica, de problemas 
de carácter vecinal, de problemas 
de carácter comunal, se habla inclu
so de problemas familiares, de to
do, Es una tribuna abierta, inspira
da en ta Constitución potftíca del 
Estado, El artfculo séptimo de 
nuestra Constitución dice: ''Todos 
los ciudadanos pueden utilizar los 
medios de comunicación social para 
expresar sus ideas con absoluta li
bertad''. Eso es lo que nosotros 
he~os hecho. 

Un gran porcentaje de la pobla
ción está marginado. Y es una lás
tima que asf sea, porque son tan 
bolivianos como cualquiera de no
sotros. De tal suerte que lo primero 
que herros hecho, en el terreno po
lftico, es permitir el Ingreso de ta 
gente del pueblo al Parlamento, 
empezando por una mujer. 

Es significativo que haya sido una 
mujer porque, en realidad, Is mu
jer es la mAs relegada de los rele
gados-

- Para Conciencia de Patria 
(CODEPA) no hay diferencia entre 
varón y mujer: los dos asumimos 
las mismas responsabilidades. No 
existe, por ejemplo, como se da en 
otros partidos, una "rama femeni
na". Aquf trabajamos todos unidos. 

¿Cómo se define usted? Se dice 

que es de derecha, que es de Izquier
da, que es popullsta, que nadie sabe 
fo que usted es-

- Mire, los conceptos de izquierda 
y derecha han sido Importados de 
Europa después de la revolución 
francesa. Es simplemente una co
pla. 

Nosotros somos patriotas. Nos 
Inspiramos en tos guerrilleros de la 
independencia, cuando se luchaba 
contra el yugo espaflol. Bolivia to
davfa es un pafs dependiente. Por 
eso luchamos por la independencia 
económica, social y potrtlca de 
nuestro pafs. Buscamos desde todo 
punto de vista autoabastecernos y 
emulamos la lucha de Jas gestas li
bertarias contra el yugo espaflol. En 
tiempos realmente difTciles, en los 
que los partidos polftícos de nues
tro pafs dependen de otros, más 
fuertes, dei exterior, nosotros so
mos auténticamente nacionalistas y 
revolucionarios. 

Carlos Palenque: "somos patriota" 
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Los resultados electorales transfie
ren la responsabilidad de elegír al fuh.'
ro presidente al Parlamento. Como 
prácticamente hubo un triple empate a 
nivel nacional, la mayorfa obtenida por 
CONOEPA en La Paz y El Alto lo 
convierten en una fuerza clave. ¿Qul1 
posíci6n adoptará su bancada parla
mentaria? 

- Nosotros hemos recibido un 
mandato del pueblo boliviano. En 
grandes concentraciones, de 230 
mil personas o más, y en las urnas, 
el pueblo nos dio un mandato que 
en primer lugar es para organizar 
un partido político que defienda los 
intereses de ese pueblo. Y en se
gundo lugar, un mandato popular 
para que, como partido, busque
mos llegar a la presidencia de la 
República. Por eso no podemos ne
gociar ese mandato uriilateralmen
te. Tendrfamos que volver a las ba
ses para consultarlas. 

Pero solamente en el supuesto 
de que el proceso democrático es
tuviera en peligro -si se da un em
pantanamiento de la elección- sólo 
en ese caso nosotros harfamos 
nuevamente una consulta a nivel 
popular para que nuestras bases 
nos digan por quién debemos vo
tar. Si no, nos abstendremos. 

¿Podrfan convertirse en el fiel de la 
ba.lanza? 

- Podemos serlo, naturalmente. 

¿Cuáles seran los Hneamientos de 
trabajo de sus legisladores? 

- Fundamentalmente nos pro
ponemos realizar una revolución 
moral, que permita la independen
cia de los poderes. Actualmente hay 
una dependencia del Poder Judicial 
ante el Poder Ejecutivo. Vamos a 
pedir la renovación completa del 
Poder Judicial y vamos a dar conti
nuidad al juicio de responsabilida
des que el diputado Freddy Vargas 
inició en el Parlamento anterior so
bre el problema de los narco-videos 
(ver cuadro). Nosotros vamos a pe
dir la investigación minuciosa del 
asunto. 

Ese fue el problema que ocasionó 
la clausura de su emisora. ¿Cree que 
se trató de una trampa, una especie 
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Carlos Palenque y Remedios loza en uno de los mitines de su campalla electoral 

de cáscara de ba.nana que le pusieron 
para tener un motivo para cerrarle la 
emisora? 

- No, justamente porque los 
medios de comunicación estamos 
para eso, somos libres de difundir 
cualquier entrevista con cualquier 
personaje, sea este un personaje 
proscrito o no. Los medios de co
municación estamos para eso, y el
los nos han clausurado, más bien, 
seglln las palabras del propio ge
neral Bánzer, "para cuidar el presti
gio de la clase política". 

Las denuncias de Roberto Suárez 
dejaban muy mal parados a muchos 
polltico!' ... 

- Naturalmente. Lo que hicieron 
es ocultar el caso. Y las emisoras de 
radio y TV que estaban dispuestas a 
ir hasta las óltimas consecuencias 
en la investigación de las denuncias 
de los narco-videos, fueron clausu
radas. Fuimos amordazados. 

No se hizo nada para Investigar las 
denuncias de Suflrez? 

- No. Simplemente el Congreso 
dio por cerrado el caso y pidió que 
los medios de comunicación social 
que hicieron la denuncia fuesen 
clausurados por seis meses o un 
año. ¿Qué consiguieron? Dejar todo 
sin esclarecimiento- Lo que ahora 
tenemos que hacer, no ya como 
medios de comunicación, sino co
mo legisladores, es pedir en forma 
urgente la investigación de estos 
hechos, para recuperar la dignidad 
nacional. 

Usted espera mayor independen
cia de este nuevo Parlamento en rela
ción al narcotrAfico y los problemas 

más serios del país? 
- Abrigo la esperanza de que &sf 

sea. 

Hemos lefdo que usted habla ay
mara, quáchus, inglás -porque se 
formó en Estados Unidos- espaffol y 
portugués_ 

- He wiajado mucho y eso me 
permitió aprender algunos idiomas. 

Pero las lenguas autóctonas, las 
aprendió en su casa? 

- sr, claro. Yo soy nacido en La 
Paz, mi madre es tarijeña y la fami
lia de mi padre, que es de Oruro, 
hablaba el aymara y el qut1chua. 

Usted es formado en comunicación 
en Estados Unidos y tíene sangre 
quc§chua y aymara. ¿Con su visión 
particular, cómo ve el momento polltJ. 
co actual de Bolivia? 

- Yo soy un auténtico boliviano. 
Dírfa que soy un boliviano que ha 
logrado a través de esa simbiosis (la 
formación profesional en el exte
rior, como comunicador social, y 
una experiencia de 20 años en co
municación bilingüe en el pafs) ver 
a Bolivia con mucha expectativa, 
con mucha esperanza. Los partidos 
tradicionales en estas elecciones 
han comenzado su cuenta regresiva 
y van a morir. 

Me da la impresión que en sus 
planteas hay algo en coman con los 
grupos •katsristas'": el sentido de res
cate de la vertiente indfgena y de 
su cultura; la búsqueda de una dignifi
cación de la gran mayorfa de la pobla
ción boliviana. Pero los Indices de 
votación de uno y otro muestran que 



su mensaje fue mucho mejor 
acogido-

- Mire, lo que pasa es que la 
historia misma de Bolivia nos ha 
distorsionado el proceso. Tenemos 
una historia ollgArquica. O sea, se 
ha escrito la historia que le conve
nfa a un grupo de personas sola
mente. Esa no es la verdadera his
toria. Aquf hay héroes y mArtires 
aymaras y qu~chuas que han sido 
ignorados. Hay una historia todavfa 
por descubrir en Bolivia. Este fue 
un país muy rico; aquf estaba el nll
cleo de la actividad de la corona es
paflola. De tal suerte que durante la 
fundación de Bolivia se creó una 
repllbllca oligárquica, relegando a 
grandes sectores de la población. 
Nosob'os queremos una Bolivia 
verdaderamente indoamericana. 

En el plano económico ustedes 
plantean conseguir la autosuficiencia 
en aflmentos, en vestuario y otros 
ltems. ¿Cómo llegar a eso? 

- Nosotros tenemos una canti
dad realmente impresionante de 
artesanos. lmagfnese que los boli
vianos nos dábamos el lujo de tener 
un sastre que nos confeccionaba la 
ropa a medida. La población de Bo
livia, en un porcentaje muy consi
derable, es artesana. Ocurre que 
ahora, la importación de vestidos 
del exterior ha liquidado a nuestro 
artesanado. La gente se ha quedado 
sin trab>ajo. Tenemos que conseguir 
nuevamente el autoabastecimiento 
en estos tres rubros. Primero para 
crear empleos y reactivar el aparato 
productivo y finalmente para no ser 
tan dependientes. El trigo con que 
se hace el pan que comemos los 
bolivianos viene, todavfa, de Esta
dos Unidos. Queremos que el pan 
que comemos se haga con trigo 
boliviano. Y podemos lograrlo. 

El gobierno del MNR promulgó una 
ley de erradicación de la coca. ¿Cómo 
ve CONDEPA ese tema? 

- No estamos de acuerdo de 
ninguna manera con la erradicación 
del cultivo de hoja de coca. Es un 
arbusto milenario que forma parte 
de la cultura de nuestro pueblo. In
cluso la gente de los sectores más 
populares ve la suerte y el futuro 
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El tiro 
por la culata 

Palenque ya era una figura popular cuando estaba en el aire su 
programa "Tribuna Libre del Pueblo", que creó en 1983 en la Radio 
Metropolitana, de-su propiedad. Se trataba de un espacio abierto a la 
todos, donde era posible escuchar desde críticas y debates polfticos a 
discusiones de problemas familiares, barriales o sentimentales. Sobre 
todo para las clases más marginalizadas, era un programa que ofrecía 
el atractivo de poder denunciar su situaci6n, sin censura alguna. 

El gobierno de Vfctor Paz acabó con el programa en septiembre de 
1988 y clausuró dos medios de propiedad del radíalista (a quien el 
pueblo llama de "compadre Palenque" ), el Canal 4 de televisión y la 
radio. La excusa fue la transmisión de una entrevista con el llamado 
"rey de la cocaína", Roberto Suárez, quien hizo duras criticas a la clase 
política boliviana. En particular Suárez - actualmente detenido y con
denado a 15 años de prisión- denunció a algunos dirigentes de la Ac
ción Democrática Nacionalista, el partido del general Bánzer, acusán
dolos con nombre y apellido de recibir favores o estar asociados al 
narcotráfico. La clausura del programa y el hecho que el gobierno na
da hiciera para investigar las denuncias de Suárez, irritaron a los se
guidores de Palenque, quien al verse privado de su instrumento -los 
medios de comunicación- decidió entrar de lleno en la política. 

Con la fundaci6n de Conciencia de Patria (CONDEPA) el 21 de sep
tiembre de 1988, Carlos Palenque se lanzó candidato a la presidencia 
de la República· y promovió a una serie de figuras populares como 
Remedios Loza ("la cholita Remedios") para postular a los primeros 
cargos de la diputación de La Paz. Un partido que nadie respetó al 
comienzo y que fue blanco de severas crfticas de parte de la izquierda 
y la derecha, llegó no obstante al sorprende resultado de casi 40% de 
los votos de El Alto y cerca de 30% en La Paz (poco más de 9% a nivel 
nacional). Pasó en ambas ciudades al frente del MNR, ADN y el MIR, 
en un deserr peño electoral no previsto por ninguna de las encuestas 
realizadas antes de los comicios del 7 de mayo. 

Varias figuras polfticas reconocieron que se trataba de un fenóme
no que obllgaba a los partidos a rever sus estrategias de comunicaci6n 
con el electorado. No se trata sólo de un fen6meno boliviano. En va
rios países de América Latina, sobre todo de los que están recuperan
do su vida derr.ocrática, hombres y mujeres que vienen de los medios 
de comunicación y no tienen antecedentes en la vida potrtica, son ca
tapultados a posiciones de peso antes s6lo ocupadas por po1fticos tra
dicionales. 

Tal vez el hecho muestre que el pueblo boliviano está cansado de 
enviar "representantes" al Parlamento que se olvidan de los "repre
sentados" al día siguiente de la elección y quiere ahora ocupar por si 
mismo ese espacio. A la vez que reside ahf la fuerza de Conciencia de 
Patria, ese también será su talón de Aquiles: seguramente la gente 
estará muy vigilante, exigiendo el cumplimiento cabal de las promesas 
electorales. 
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a través de la hoja de la coca. 
La historia aymara y qukhua 

cuenta que ya durante el tiempo de 
los incas, los sabios, los amautas 
habían previsto la llegada de hom
bres barbudos, blancos, que eran 
los conquistadores. Y lo habían he
cho a travás de sus lecturas en las 
hojas de coca. 

El gobierno dejó la región de Los 
Yungas para fa· cultura "tradicio
nal" y el resto para lo que llama cul
tivos de sustitución o para la erradica
cidn-

- Nosotros entendemos que, 
antes de la sustitución del exce
dente de la hoja de la coca (del ex
cedente de la masticación y del uso 
tradicional), necesariamente tene
mos que pensar en la Industrializa
ción. De la hoja de la coca se hacen 
jarab~ medicamentos, vinos. 
Justamente aquf tenemos medica
mentos que nos han enviado desde 
Cochabamba, producidos en una 
pequel\a industria, a partir de la 
hoja de coca. A<:A hay un producto 
que se llama cocadetes y que es 
extraordinariamente eficiente para 
liquidar la diabetes, acaba con esa 
enfermedad. Hay un vino de coca, 

, por ejemplo, que es un tónico muy 
eficaz. 

U,Lo producen los propios campe
sínos o ya hay una Industria incipien
te? 

-Ya hay una pequeña industria. 
Son medicamentos. Nosotros no 
estamos de acuerdo con la elabora
ción de cocafna. Eso debe ser com
batido, pero por todos los seres 
humanos. El narcotráfico y la dro
gadicción son flagelos de la Huma
nidad. Entonces ¿qué tiene que ha
cer la Humanidad? Unirse, formar 
una fuerza conjunta en Naciones 
Unidas, por ejemplo, para combatir 
el narcotráfico en los pafses consu
midores y en los pafses productores. 
Es decir, no estamos de acuerdo 
que s61o en determinados países 
vengan las fuerzas norteamericanas 
para tratar de liquidar las plantacio
nes de la hoja de la coca. ¿Y las 
grandes mafias en los pafses con
sumidores? Hay que combatir am
bas cosas. (Beatriz Bissio) • 

Una "mujer 
de pollera$' 

en el 
Congresso 

Por primera vez en la historia 
de Bolivia una lndfgena es 

electa diputada y lleva al 
Parlamento las reivindicaciones 

de los más postergacfos 

R emedlos loza, de 38 años, 
paceña, es la primera dipu
tada que emerge de la clase 

más explotada y segregada de Boli-
via: los indios. El hecho que una 
umujer de polleras", como le dicen 
en este pafs a las indias de la Paz, 
llegue al Poder legislativo podrfa 
parecer un dato del folklore polftico 
de América Latina, si no fuera por
que Remedios no está dispuesta a 
ser una figura decorativa. 

"Comunicadora social, en radio y 
televisión y también artesana", co
mo se autodefine, Remedios tiene 
19 af'ios de experiencia en su tra
bajo, "siempre bajo la dirección del 
jefe y lfder, el licenciado Carlos Pa
lenque". Formada en la profesión 
de periodista de radio junto a él, fue 
también por iniciativa de Palenque 
que ahora "estoy participando en 
polftica", tarea en la cual Remedios 
no tiene antecedentes. 

Madre soltera de una niña de 
seis años, la nueva diputada vive 
con sus padres, que la incentivan en 
sus nuevas responsabilidades, 
"para servir especialmente a las cla
ses mayoritarias, a aquella gente 
que necesita de servicio y de orien
tación para poder salir adelante". 
Apoyada fundamentalmente en la 
autoconfianza que le brindan sus 
af'ios de experiencia en los medios 
de comunicación, Remedios loza 

muestra en esta entrevista a tercer 
mundo que sabe por qué y para qué 
ocupará un lugar en el Congreso a 
partir de su instalación en julio pró
ximo. 

¿ Qut1 siente por ser la primera 
mujer electa en Bolivia para repre
sentar a su pueblo en el Parlamento? 

- Estoy feliz, estoy contenta y 
a la vez también estoy preocupada 
porque es una gran responsabili
dad. los sectores populares a los 
que represento -las mujeres humil
des, campesinas, obreras, vende
doras, artesanas- nunca tuvieron 
representación directa en el Parla
mento. Por eso, realmente yo tengo 
que brindar todo mi esfuerzo, toda 
mi capacidad, para poder romper 
los esquemas de discriminación que 
obstaculizan la participación de la 
mujer proveniente de los sectores 
populares. 

En el futuro Congreso se desarro
llara una ardua negoclacioo para elegir 
el futuro presidente. ¿ Cómo ve usted 
su-papel en este tema? 

- Nosotros en CONDEPA -y es
pecialmente yo como mujer- cree
mos que ninguna de las tres opcio
nes que en este momento están 
pugnando por ser gobierno, deben 
tener nuestro apoyo. Nosotros en el 
departamento de la Paz hemos si
do la mayorfa aplastante. Entonces 
el pueblo que representamos nos 
ha dado su voto de confianza y no
sotros no somos quiénes para ne
gociar esos votos con otras fuerzas. 
Respetamos al pueblo, queremos 
ser fieles servidores de ellos, Ahora 
bien: si en alglln momento vemos 
que la democracia estA en peligro, 
ahí si, consultaremos a nuestras ba
ses, conversaremos con quienes 
nos han votado, para que ellos nos 
digan a quién debemos dar nuestro 
voto. 

¿ Cómo ve usted su papel en el 
Parlamento? 

- Yo como mujer tengo que lu
char por la mujer. Reivindicar pri
mero a la mujer postergada y luego 
luchar por la mujer en general. Si 
bien existen leyes en mi pafs que 
protegen a la mujer, al niffo y al an-



ciano, estas leyes no están 
en vigencia; están "dur
miendo el sueño de los jus
tos". Entonces nosotros nos 
ocuparemos de que funcio
nen, para que realmente 
sean usadas en defensa de la 
mujer. 

Ocurre que la mujer que 
es golpeada por el esposo, 
abandonada con seis o siete 
niños, es quien tiene que 
cargar con toda la responsa
bilidad. Eso ocurre con las 
mujeres mineras que ahora 
viven en carpas aquí en La 
Paz, que tienen que trabajar 
en la calle, con el pico y con 
la pala, sin ganar sueldo, 
porque se les paga con ali
mentos. (Y esos alimentos 
son, además, escasos). Esto 
es una flagrante explotación 
de la mujer, entonces tiene 
que haber leyes que prote
jan a esas mujeres, para que 
la mujer que trabaja tenga 
un sueldo que sea de ella, 
Que reciba un salario por el 

mento? 
No he sido bien 

recibida y segura
mente voy a ser el 
blanco de ellos allf. 
Pero yo estoy bien 
preparada. Voy · a 
saber hacer frente a 
toda discriminación 
y demostrar que el 
pueblo también es 
sabio y sabe a quien 
elige. 

Cul1ntenos un po
co de su vida de ar
tesana. 

trabajo que realiza. Remedios Loza: Implantar el aymani y el quechua en la educación 

- Tengo un pe
queño taller donde 
confecciono ropas, 
por ejemplo mi 
propia vestimenta, 
polleras, mantas. 
También hago mi
niaturas, sombreros 
de todas las regio
nes. Todos los años 
hago una e.xposi
ción en la feria na
cional de Bolivia. 

En Bolivia las lenguas lndfgenas 
estAn tan postergadas como su pue
blo. Toda la educación es en castella
no. Usted que tiene experiencia en 
programas bilfngües en los medios de 
comunicación, piensa plantear como 
diputada algón proyecto sobre el te
rna? 

- Claro. Aquí en La Pat y El Alto 
se habla el aymara. En otras reglo
nes como Cochabamba, Sucre, 
Oruro y Potosí se habla el qul1chua. 
Es muy importante para que noso
tros, bolivianos, podamos enten
dernos mejor, que aprendamos a 
hablar nuestros idiomas, porque el 
español es un idioma que nos fue 
impuesto. Nosotros somos un pue
blo con cultura, con tradiciones y 
antes que nada deberíamos conocer 
y desarrollar esas culturas y tradi
ciones. Para ello nuestros idiomas 
deben ser Implantados en la educa
ción: el aymsra, el qul1chua y el gua
ran(. Nosotros vamos a pedir que se 
implanten. Esas tres lenguas en Bo
livia deben ser estudiadas antes que 
el Inglés y el francés. 
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Cuando un indígena llega del 
campo, habla sólo ayrnara. Quiere 
comunicarse con el médico y éste 
habla español. Es evidente que no 
puede haber un entendimiento en
tre los dos. 

¿Usted habla ayrnara y espal'íol? 
- Sí, aprendí las dos lenguas si

multáneamente. En mi casa mis 
padres hablaban los dos idiomas. 

¿ Y en sus programas de radio y 
Tv, habla en los dos idiomas? 

- sr, los programas son en los 
dos idiomas. 

En cuanto a su relación con los 
demAs dirigentes polltfcos que llegan 
al Parlamento, ¿tiene algón indicio de 
cómo serA acogida? 

- Cuando fue lanzada mi candi
datura primero hubo incredulidad. 
No pensaban que mi partido iba a 
obtener mayoría en La Paz. Luego 
se manifestó la discriminación, criti
caron mi participación. Decían ¿qué 
es lo que va a hacer en el Parla-

¿Cual ha sido la experiencia que 
esta campaña le dejó? ¿Oul1 es lo que 
mAs le ha tocado como mujer de polfe.. 
ras 

- Lo que más me satisface es 
que la mujer ha participado con fé, 
con esperanza, no ha sido como en 
otras elecciones en las que la mujer 
estaba ahf, pasiva, Que tenía que 
ser un poco obligada por la familia 
o por el esposo a ir a votar. En esta 
oportunidad, ella ha sido la primera 
en Ir a las urnas a emitir su voto. 

¿Donde obtuvo usted la mejor vo
tación? 

- En El Alto. En los sectores po
pulares; en los barrios marginales. 

Hasta que asuma como diputada. 
¿cómo piensa trabajar? 

- Voy a seguir trabajando en los 
medios de oomunicaci6n sociaL Seguir 
viviendo en la forma en que he vivi
do estos 19 años, conversando con 
la gente, preguntando, consultando 
qué es lo que quieren y precisan los 
que han sido mis electores. • 
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os ataristas 
El Movimiento Revo

lucionario Tupac Katari 
do Liberación (MRTKL) 
fue fundado en 1985 por 
Víctor Hugo Cárdenas 
Conde, maestro y eco
nomista, nacido en 1952 
en la provincia de lngavl, 
Departamento ae La Paz. 
FI nombre del movi
miento ya define los 
postulados do quienes lo 
fundaron Tdpac l<atari 
fue un héroe de la resis
tencia contra el colonia
lismo español1 que en 
781 sitl6 durante dos 

meses la ciudad de La 
Paz y cuyas aspiraciones 
nacionales coincidían con 
a ucha precursora de 

1 Opoc Amaru, en el Perú, 
derrotado en 1780. 

P.rofesor titular de ay
de Metodologfa de 

Enseñanza de Idiomas 
de Técnicas de Traduc

c16n, CA!dcnas (que ade
más de aymara habla 
q iknua, inglés, francés y 
a emAn) integró durante 

presidencia de Lidya 
Gueller, el Comité Nacio-

nal de Defensa de la De
mocracia, CONADE. 
Electo diputado en 1985 
por el MRTKL que habfa 
acabado de fundar, fue 
postulado a la presidencia 
de la Repllbllca por su 
partido en las elecciones 
de mayo pasado. 

El MRTKL plantea en 
su programa de gobierno 
un modelo de desarrollo 
basado en "los sectores 
estratbgicos como el 
agropecuario y el artesa
nal, que tienen posibili
dades de generar empleo 
masivo de forma perma
nente" y denuncia la ac
tual polftica económica 
como "un sistema colo
nial interno". Propone 
asimismo que la ley 
Agrario Fundamental 
aprobada en 1984 por la 
Confederación Sindical 
Unica de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia, 
CSUTCB, sirva de base 
para la discusión de un 
plan nacional de desa
rrollo agropecuario, que 
contemple a todos los 

Jenaro Flore;;: transito del slndh:aiismo a la polrtlca 
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Los indigenistas denuncian el "'sistema colonial Interno• 

productores. 
la vertiente indige

nista y anticolonialista 
está presente también en 
eJ Frente de Liberación 
Katarista (FULKRA), que 
postuló como candidato a 
la presidencia a Genaro 
Flores Santos y propone 
como punto central de su 
programa de gobierno el 
fortalecimiento del sector 
agropetuario y la oposi
ción al decreto 21.060. 
"Nuestras riquezas fue
ron saqueadas en el pa
sado por el irr.perlo es
pañol y luego por Ingla
terra y Estados Unidos. Y 
hoy se extraen los mine
rales y el petróleo en be
nefh:io de pequeños gru
pos privilegiados", de
nuncia el FULKRA, fun
dado en 1985. 

En 1981, Genero Flo
res fue ametrallado por 
una 'patrulla del Servicio 
Especial de Seguridad 
(SES) y, herido, fue con
ducido a dependencias de 
los organismos de repre-

si6n del Ministro del In
terior, Luis Arce Gómez, 
durante la dictadura de 
Garcla Meza. Desde en
tonces usa una silla de 
ruedas. La emergencia de 
las organizaciones de ba
se aymaras y qu6chuas 
había tenido su punto 
culminante en 1978, con 
la fundación de la Con
federación Sindical Uní
ca de Trabajadores Cam
pesinos de Bolivia 
(CSUTCB), cuyo primer 
secretario ejecutivo fue 
Genero Flores. Actual
mente el dirigente se de
fine como en "una etapa 
de tr~nslto, de la activi
dad sindical al plano polí
tico nacional". Nacido en 
1941 en la provincia de 
Aroma, departamemo de La 
Paz, Flores permaneció 
exiliado durante la dicta
dura de Hugo Bánzer. 

En estas elecciones, 
tanto el MRTKL como el 
FULKA obtuvieron poco 
menos del 2% de los vo
tos cada uno. 



l Integración o subordinacion ? 
Algunas actitudes 

del gobierno de 
Sallnas de Gortari 

muestran una 
tendencia a la 

sumisión en relación 
a la administración 

Bush que no agrada 
al temple nacionallsta 
del pueblo mexicano 

La administración Bush (der.) 
ha aplaudido las medidas 

de S11llnas de Gortarl (Izq.) 
en el terreno econ6mico, 

sobre todo la venta de 
empresas para-estatales 

y la apertura al capital 
extra11 jero 

por H&;tor Ramos 

L o que es bueno para el go
bierno de Estados Unidos y 
los bancos Internacionales, 

no es necesanamente oueno para 
México. En la historia de este país 
tal vez ningún otro gobierno, a ex
cepción del régimen de Porfirio 
Dfaz, haya hecho tanto esfuerzo 
para conseguir con éxito el apoyo 
de Estados Unidos como lo está ha
ciendo la actual administración de 
Carlos Gortari, aunque el gobierno 
de Salinas busque negarlo. Sin em
bargo, lo que complace a, Washin
gton no necesariamente complace 
al pueblo de México, y tal vez por 
eso el gobierno mexicano insiste en 
negarlo. 
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La administración Bush, el Con
greso y la prensa estadounidenses 
han aplaudido las medidas tomadas 
por Salinas de Gortari en sus esca
sos meses de gobierno. ¿Cuáles son 
esas medidas recomendadas p~r 
Estados Unidos, el Fondo Monet~ 
rio Internacional y el Banco Mun
dial, que están siendo aplicadas por 
Salinas de Gortari para obtener la 
cancelación de ·parte de la deuda 
y la liberación de nuevos créditos? 
Las principales son cinco: 

1) La apertura del país a la inver
sión extranjera y al comercio. 

El proceso de liberalización eco
nómica respecto a Estados Unidos 
prácticamente lo inauguró Miguel 
de la Madrid con la entrada de Mé
xico al GATT, la venta de empresas 
para-estatales y la autorización de 
inversión extranjera en empresas 

mexicanas más allá del 49% estipu
lado por las leyes del país. Salinas 
no ha hecho más que ampliar y 
profundizar este proceso, aunque 
su gobierno lo niegue. "Si el discur
so oficial rechaza la integración, la 
práctica económica dice lo contra
rio", señala Alejandro Montoya, 
responsable del Area de Economfa 
del Centro de Estudios de la Eco
nomfa Nacional (CEEN). Por ejem
plo, el 70% de las exportaciones 
mexicanas se envían a Estados 
Unidos, y México es el tercer pafs 
en importancia como comprador de 
productos norteamericanos. 

Por lo tanto, el problema no está 
en si México se integra o no con la 
economía de Estados Unidos, el 
problema es cómo. Hasta ahora 
México más que integrarse, se ha 
subordinado y profundizado su de-
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pendencia económica respecto a 
Estados Unidos. Una integración 
que beneficie a ambos pafses impli
caría una coordinación - no subor
dinación- de pollticas de inversión, 
fiscales, monetarias, comerciales 
y laborales. Esto óltimo no es lo 
que ha sucedido, y como sugiere 
John Kenneth Galbraittí "cuando 
un banco estópido hace un présta
mo estópido a un gobierno estópi
do, la recuperación es improbable." 

2) El control de la inflación. 
La inflación ha sido controlada. 

Cayó de 150% en 1987 a 50% en 
1988 y, para este año, se espera 
baje a un 20 ó 300,,,. Sin embargo, 
dentro de los planes del FMI y de 
Salinas no es una prioridad la recu
peración de la pérdida del poder 
adquisitivo del salario, que fue de 
más de un 50% en el sexenio pasa
do. Para recuperar la confianza del 
pueblo de México, Salinas deberla 
repartir por igual los costos de la 
crisis asf como los beneficios del 
desarrollo. 

Las princlJMles definiciones económicas de Salinas fueron trazadas por De la Madrid 

3) La lucha contra las drogas y el 
narcotráfico. 

El 23 de febrero de este año, 
México y Estados Unidos firmaron 
un acuerdo de cooperación en ma
teria de narcotráfico, condición para 
la certificación de México por el 

norteamericano. (Preci-

semente en los momentos en que el 
Congreso se reunfa para discutir si 
México está cooperando de manera 
apropiada o no con Estados Unidos 
en la lucha contra las drogas, el go
bierno de Sali:1as de Gortari detiene 
y encarcela a Félix Gallardo y a va
rios de sus cómplices, considerados 
como los "zares" del narcotráfico. 
Aunque en México nadie se opone 
a la lucha contra el tráfico de drogas 
ni a la cooperaciór. con Estados 

El senador Carios Jonguitud Barrios, llder vitalicio del Sindicato Nacional de Traba
jadores de la educación, renunció a su cargo sindical por exigencia de los maestros 

Unidos en tal materia, los funcio
narios mexicanos encargados del 
asunto niegan con vehemencia que 
muchas ele las medidas adoptadas 
hayan sido fruto de las presiones de 
Washington. "La Procuradurfa Ge
neral de la Repóblica no obedece a 
presiones externas de ningún tipo" 
señaló Coello Trajo, subprocurador 
para asuntos del narcotráfico. 

4) El combate a la corrupción. 
Como prueba de sus intenciones 

de frenar la corrupción, Salinas 
detuvo y ha enjuiciado a Hernéndez 
Galicia, La Quina, quien controlaba 
al sindicato petrolero y de alguna 
manera también a la empresa Pe
tróleos Mexicanos (PEMEX), al es
tilo de la mafia. Asimismo, la nueva 
administración ha procesado a Le
gorreta, un empresario acusado de 
cometer fraude contra accionistas 
de la Bolsa de Valores. Sin embar
go, no está claro si el presidente 
Salinas de Gortari va a continuar su 
batalla contra la corrupción o si so
lamente fue una escaramuza, como 
lo hizo su predecesor. 

5) La cooperación para el control 
de la inmigración. 

El INS (la inmigración estadou
nidense) siempre ha tenido muy 
mala reputación en México, debido 
al trato poco amigable y humillante 
que los agentes de inmigración in
fligen a los mexicanos que tratan de 



cruzar el Rfo Bravo. Sólo para dar 
un ejemplo: Recientemente un poli
cía de Inmigración detuvo a una 
mujer mexicana embarazada de 7 
meses que trataba de cruzar la 
frontera sin documentos de inmi
gración. El pollcfa la echó al suelo, 
la arrastró de los cabellos y final
mente la pateó en el vientre, en 
presencia de su marido, quien trató 
de defenderla con una piedra que 
no pudo arrojar al agresor, porque 
éste lo hirió en el vientre y la espal
da. Este tipo de Incidente es común 
en la frontera. 

Para peor, como el gobierno de 
Estados Unidos considera la polftica 
de inmigración como un "asunto 
doméstico", rara vez consulta a 
México sobre sus decisiones en esa 
materia, que en mucho afectan a los 
mexicanos. Por otra parte, dados 
esos antecedentes y el historial del 
INS, no es fácil establecer una coo
peración entre e1 gobierno mexica
no y el de Estados Unidos en el 
área de inmigración, al menos 
mientras la política de Washington 
hacia los trabajadores brazales no 
sea diferente. 

Sin embargo, aunque cueste 
creerlo, hay múltiples indicios de 
que le política de Salinas de Gortari 
sobre migración ha cambiado, 
abriendo una cooperación sin pre
cedentes con el vecino del Norte. 
Hoy en día se encuentran en México 
diez agentes del INS que operen 
conjuntamente con funcionarios 

mexicanos. Aparentemente su co
metido es detener a refugiados 
centroamericanos que tratan de in
gresar a Estados Unidos. Pero co
mo la mayoría de los mexicanos 
que intenta cruzar la frontera carece 
de identificación, muchos han sido 
víctimas en su propia tierra de la 
corrupción de la policía de inmigra
ción. Los "sospechosos" son ame
nazados de deportación o con la 
cárcel si no pagan una coima. 

Un incidente Ilustrativo de la si
tuación que se vive en la frontera es 
el que ocurrió el pasado 23 de fe
brero. Ese día se realizó un operati
vo conjunto entre agentes del I NS y 
la pollcla judicial federal de México. 
El grupo realizó una redada, cerca 
de Tijuana, y detuvo a unas qui
nientas personas, acusándolas de 
pretender cruzar "ilegalmente" la 
frontera para entrar a Estados Uni
dos. 

En marzo sucedió una arbitra
riedad similar que tuvo más reper
cusión porque involucró a un ídolo 
popular del pueblo de México, co
nocido como Superoarrlo, que se 
encontraba en Los Angeles (legal
mente) por invitación de la comuni
dad mexicana de dicha ciudad. El 
cónsul mexicano en Los Angeles 
-seglln consta en denuncias publi
cadas en la propia prensa mexica
na- tuvo la desfachatez de llamar al 
lNS pAra avisarles que habla un 
mexicano "indocumentado" que 
deberla ser deportado. 

Mt1xlco y EEU U firmaron un ac:uerdo i:. .. combatir el contrabando de drogas 
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Miguel Gallardo, preso pornarcotr.Hico 

Muchas de las medidas que he
mos citado, en particular lo que tie
ne que ver con la prisión de narco
traficantes o dirigentes corruptos, 
no fueron adoptadas por Salinas de 
Gartari sólo como respuesta a la 
presión exterior. También respon
den a una clara presión interna. As! 
lo muestra la reciente renuncia del 
líder charro (amarillo) del Sindicato 
de Trabajadores de la Educación, 
Jonguitud Barrios, acusado por la 
base de corrupción y de manejar el 
sindicato por medios gangsteriles. 

Es indudable que en México la 
lucha contra la corrupción y el con
trol de la jnflación han sido deman
das populares por largo tiempo 
postergadas. Por otra parte, no to
da la cooperación con EEUU es 
dañina para México y su pueblo. 
Hay muchas ventajas que se pue• 
den obtener de la cooperación con 
la administración norteamericana, 
siempre y cuando Estados Unidos 
esté dispuesto a brindar a México 
un trato igualitario y respete los 
puntos de vista y los intereses me
xicanos. 

Sin embargo es muy poco habi
tual que Estados Unidos tome en 
cuenta las opiniones y necesidades 
de los mexicanos, sobre todo de 
aquellos que no forman parte del 
establishment de su país. • 
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El presidenta O iouf (Izq.) delfín de 
Senghor (abajo) fue severamente 
criticado por Abdoulaye \Vade (arriba) 

Antes que sea demasiado tarde 
EJ líder del opositor Partido Democrático Senegalés (SDP), Abdoulaye \l'!ade, defiende la creación de un 

nuevo gobierno "para detener el peligroso deterioro" de este país del Africa occidental 

AgbotSine 

L a disoluci6n de la Asamblea 
(Parlamento) y la formación 
de un nuevo gobierno de 

"Unión Nacional" es la propuesta 
!del más importante dirigente de la 
bposici6n, Abdoulaye Wade, presi
dente del Partido Democrático Se
:negalés (POS), Wade regresó al 
'oafs en marzo, tras permanecer 
:,cho meses en el exterior y exhortó 
;i la poblaci6n a movilizarse para 
:>oner fin al gobierno de' Partido 
5ocialista Senegalés, fundado por 
eopold Senghor y dirigido, desde 

a renuncia de éste a fines de 1980, 

por su "delffn", el ex primer minis
tro Abdou Diouf. (El PS está en el 
poder en Senegal desde 1968,) 

Colaborador fiel y discreto del ex 
presidente Senghor, Diouf fue de
signado por éste para sustituirlo en 
el gobierno, en una actitud que en 
su momento fue c-alific-ada por Ab
doulaye Wade de "un golpe de es
tado constitucional". (Ver tercer 
mundo n~ 48, diciembre de 1981: 
"La herencia de Senghor"). 

En las elecciones del 27 de fe
brero de 1983, Diouf obtuvo, segón 
cifras oficiales 86% de los votos. 
Wade impugn6 la elecci6n y denun
ció que el pleito no merecía "la me
nor confianza, pues no pasó de una 
farsa trágica, corrupta de arriba a 

abajo". El dirigente del PDS sabía 
lo que decía. Pese a la proyecci6n 
internacional de Senegal como pafs 
democrático -un prestigio en gran 
medida originado en los vfnculos 
del partido de Senghor con la In
ternacional Socialista, de la que el 
PS es miembro- la verdad es que la 
polftica llevada adelante por el Par· 
tido Socialista Senegalés dista mu
cho de ser una práctica democráti-
ca. 

En las elecciones de 1983 Wade 
fue una víctima del sistema electo
ral vigente, que establece una mez
cla de representación proporcional 
y distrital en el Parlamento, en el 
cual Diouf pas6 a contar con 110 de 
los 120 legisladores y de las prác-ti-



cas clientelfsticas del PS, sobre todo 
en el campo. 

La historia se repite 

Cuando se aproximaban las elec
ciones de febrero de 1988, Wade 
advirtió que podría organizar un 
Frente de Liberación Nacional y 
establecer un gobierno paralelo si 
las autoridades de la Corte Electoral 
no introducían reformas en el sis
tema de votación que democrati
zaran definitivamente el sufragio en 
Senegal. El Código Electoral en vi
gor no obliga a los electores a iden
tificarse antes de votar y, al mismo 
tiempo, prohibe a los fiscales de la 
oposición la supervisión del re
cuento de los votos. (Ver tercer 
mundo n~ 103: "Oposición denuncia 
intento de fraude", pág. 4). 

Una vez más el llamado de Wade 
no fue atendido y Abdou Diouf re
sultó reelecto por abrumadora ma
yoría. (De los 6,8 millones de habi
tantes de Senegal, sólo los mayores 
de 21 años están habilitados para 
votar. De esta forma, la mayor parte 
de los jóvenes desempleados que 
son los que recién llegan al merca
do de trabajo, no pudieron votar). 
Pero el Partido Democrático de Se
negal (PDS), tuvo un significativo 
desempeño, pasando del 14.8% 
obtenido en 1983 a 25.8% en fe
brero del 88. Si bien el gobierno se 
las arregló para continuar mante
niendo a Wade en una posición que 

Losegrklulto,-no..an OOIIIIPtN 

no le incomoda, es 
evidente que el PDS 
a partir de esos co
micios se ha con
vertido en un punto 
de referencia para 
los sectores des
contentos de la so
ciedad. 

S llos de manr: mejora la cosecha Eso es particu-
larmente cierto en la región sureña 
de Casamansa, donde el desem
peño electoral del PDS fue superior 
al resto del pafs. En Casamansa que 
queda en la frontera con Guinea 
Bissau, la mayor parte de la pobla
ción profesa cultos animistas en 
contraposición a la religión islámica 
del norte de Senegal y en los pri
meros años de la década del 80 re
surgió con impulso un movimiento 
independentista que dio origen al 
Movimiento de las Fuerzas Demo
cráticas de Casamansa (MFDC). El 
movimiento fue dominado militar
mente y el gobierno como llnica 
respuesta a las reivindicaciones se
cesionistas decidió dividir Casa
mansa en dos regiones administra
tivas. 

Ante esos resultados electorales 
Wade no pudo concretar su amena
za de establecer un gobierno para
lelo, como pretendía, y optó por pa
sar una temporada en el exterior. 
Confiaba que el desgaste del Parti
do Socialista y, particularmente, del 
presidente Diouf, acabarían por lle
var al pueblo senegalés a exigir 

cambios políticos profundos en 
vida del país. 

Cuando regresó a su patria hace 
tres meses, Wade encontró el esce
nario que había previsto. El pafs 
estaba paralizado por huelgas en 
varios sectores, inclusive en la Uni
versidad, y el descontento de la po
blación era visible ante el contínuo 
deterioro del poder adquisitivo de 
los salarios y la creciente desocupa
ción. (Los salarios cayeron a nive
les inferiores a los de la década
del 60). 

En bJ sea de paz social 

Casi sin proponérselo, Wade y su 
partido pasaron a ocupar un primer 
lugar en la ·escena polftica del pafs. 
"Podremos perder un segundo año 
académico si no se da una res
puesta a las demandas docentes. La 
Universidad está amenazada de 
cerrar. Los comerciantes están en 
las calles. Hasta los hombres de ne
gocios, que pertenecen a un gremio 
progubernamental, decidieron pro
testar'', denunció Wade. 



De hecho, el resultado de la ges
tión del presidente Abdou Diouf, de 
1981 a la actualidad, es bastante 
turbio en el terreno económico. La 
deuda externa (de 3,400 millones de 
dólares) es superior al Producto 
Nacional Bruto. Más de 22 mil 
puestos de trabajo se perdieron, de 
un total de 40 mil en el sector in
dustrial, y el gobierno ya no está en 
condiciones de satisfacer los com
promisos asumidos con los trabaja
dores. "Eso ocurre porque para 
mantener la paz social, Oiouf prefi
rió aprobar todas las demandas de 
los sindicatos, aunque de antemano 
sepa que no puede cumplir lo pro
metido", señaló Wade. 

Según el lfder opositor, prácti
camente el único logro de Senegal 

en el período presidencial de Diouf 
fue la reconquista de la libertad de 
prensa, "Pese a las dificultades con 
el gobierno, el número de periódi
cos aumentó", indicó. Otro avance, 
en su opinión, es la libertad de afi
liación. Ahora es posible formar un 
,Partido o sindicato. "Debo mencio
nar el hecho de que ahora existe 
una oposición dentro del pafs, en 
\,ez de encontrarse en el exterior 
!como antes, lo cual también es im
portante", dijo el dirigente del POS. 
~ De 1974 a 1980, cuando Leopold 
penghor estaba en el poder, Wade 
,rató durante años de establecer un 
sistema democrático que funcio
nara con una oposición compuesta 
por numerosos partidos. Duro crlti
;::o de las posiciones francófonas y 
bro occidentales de Senghor, Ab
aoulaye Wade afirma que en aquel-

la época "de hecho el sistema polí
tico era muy insatisfactorio. El pro
pio Senghor se valió del artículo 35 
de la Constitución, el cual le posibl· 
litó transferir el poder a su primer 
ministro sin ninguna consulta po
pular", recordó. 

Pero Wade precisó que durante 
el período de Senghor, la oposición 
tuvo acceso a la Asamblea Nacional 
y a otras instituciones y disfrutó de 
algunos derechos. "En particular, el 
de llevar a cabo reuniones y tener 
acceso a los medios de comunica
ción, aunque en forma limitada. 
Cuando Abdou Diouf reemplazó a 
Senghor el 31 de diciembre de 
1980, cambió todo", manifestó. 

En efecto, el nuevo presidente 
decidió flexibilizar la legislación 

slón", declaró el líder opositor. 
Ahora, apuntó Wade, "la oposi

ción no tiene ningún control sobre 
la forma en que se llevan a cabo las 
elecciones". Por eso el lfder de SDP 
indicó que emprenderá una cam
paña vigorosa para tratar de que el 
país retorne a la democracia. "El 
pueblo está maduro para ejercer la 
democracia en Senegal. No pode
mos resignarnos a menos", afirmó, 

"Mi problema hoy, es detener el 
deterioro del pafs y crear un foro 
para dialogar con el Estado. Este 
gobierno no tiene más credibilidad, 
Necesitamos restablecer la confian
za de todo el pueblo en las autori
dades y eso sólo se logrará con el 
fin de la administración Diouf', 
concluyó. Es difícil pronosticar si 

Con 196.192 km2 y 6,440.000 habitantes (1985) Senegal está situado 
en la costa occidental de Afrlca, en la margen sur del rfo Senegal. Da
kar, la capital (con cerca de un millón de habitantes) es un puerto im
portante de la región. De los muchos grupos étnicos que forman el 
pueblo senegalés, los principales son los oulof, que representan algo 
más de un tercio de la población, los fulani y los tukeler. 

la mayorfa practica la religión islámica; 10% son cristianos y algu
nos grupos mantienen los cultos tradicionales africanos. 

Sólo 27% de la población es urbana y el PNB per cápita es de 380 
dólares anuales (1984). La esp~ranza de vida es de 44 años para los 
hombres y 47 años para las mujeres. Más de 90% de los habitantes son 
analfabetos. Del presupuesto nacional, 9% se destina a gastos de de
fensa. 

(Por más información sobre Senegal, consultar Guía del Tercer 
Mundo.) 

electoral y promovió el surgimiento 
de numerosos partidos de oposi
ción, lo que, de alguna forma, per
judicó al PDS de Wade, que tuvo 
que dividir el electorado con otras 
agrupaciones, inclusive más de iz
quierda, como el Partido Africano 
por la Independencia, PAi, marxis
ta-leninista, que tiene posiciones pare
cidas al Partido Comunista francés. 

"Cuando fundé mi partido du
rante el gobierno de Senghor, sólo 
existía una lista de diputados y un 
candidato único para las elecciones 
presidenciales", aseveró. "Convo
qué a conferencias, ejercf presión, y 
Senghor accedió a poner en prácti
ca un sistema de representación 
proporcional. También exisda una 
norma que contenía las condiciones 
en las cuales la oposición podrfa 
hacer uso de la radio y de la televi-

Abdoulaye Wade tendrá éxito en su 
actual campaña en pro de un go
bierno de unidad nacional. 

A nivel de las autoridades del 
Fondo Monetario Internacional y de 
otras instituciones internacionales 
que han inyectado mucho dinero en 
la economfa senegalesa para favo
recer a un gobierno que consideran 
aliado, hay bastante escepticismo 
en relación al futuro polftico del 
Partido Socialista Senegalés. "Si 
Diouf no trabaja duro para mostrar 
resultados y reconquistar la con
fianza del electorado -en particular 
de los jóvene&- las eleccione,s pre
sidenciales y parlamentarias de ma
yo de 1992 podrán significar el fin 
del predominio del heredero de 
Senghor", vaticinó un alto funcio
nario de una de esas instituciones 
internacionales, • 



Dh1k11, capital de Bangladesh, superpobl1d1 y acosada por problemas sociales 

En busca de capital 
Con la expectativa de resolver las dificultades 
econórr.lcas con ayuda del capital extranjero, el gobierno 
bengalí flexibiliza su política de inversiones 

Tabibul Islam 

E I gobierno de Dhaka y la 
Comunidad Económica 
Europea (CEE) realizaron el 

mes pasado un foro de inversiones 
en Bangladesh para intentar con
vencer a los empresarios extranje
ros de establecer empresas con
juntas l.jolnt ventures) en ese país. 
Bangladesh se propone sumarse 
a la tendencia de liberalización eco
nómica dominante en el sur de 
Asia, con la esperanza de que la in
versión extranjera resuelva sus difi
cultades económicas. 
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El ministerio de Industria ha 
identificado 135 proyectos indus
triales en campos que vañan desde 
la agroindustria y la manufactura 
hasta la ingeniería y la industria 
eléctrica y electrónica como posi
bles sectores para establecer em
presas conjuntas. En la actualidad el 
minósculo sector industrial de Ban
gladesh se concentra en la industria 
manufacturera y artesanal, y contri
buye con menos de un 10% del 
Producto Interno Bruto (PIB). Ese 
sector emplea a aproximadamente 
2,5 millones de personas, 8% de la 
fuerza de trabajo nacional. De esa 
cifra, sólo 18% está empleado en -el 
sector de la manufactura moderna. 

A pesar de que la agricultura es la 
principal fuente de supervivencia de 
la economía -da trabajo al 70% de 
la mano de obra y genera el 60% 
del PIB-, el sector está saturado y 
ya no puede absorber el excedente 
de la fuerza de t rabajo. Actualmente 
los expertos otorgan prioridad a la 
promoción de la Industria y a la ex
pansión del comercio dirigido hacia 
la exportación. En un intento ur
gente por atraer inversiones priva
das para el sector industrial, el go
bierno estableció recientemente 
una junta para las inversiones con 
amplios poderes encabezada por el 
presidente Hussain Mohammad 
Ershad. El objetivo es limitar el po
der de la burocracia local. 

El primer ministro, Moudud 
Ahmed, que también es responsa
ble por el Ministerio de Industria, 
visitó varias veces los países occi
dentales en los últimos meses para 
ilustrar la nueva polftica liberal del 
gobierno hacia los inversionistas 
extranjeros. Entre las "novedades" 
que busca vender a los occidentales 
están las leyes recientemente apro
badas que protegen las inversicnes 
extranjeras contra la nacionaliza
ción y las facilidades que se han 
otorgado para remitir las ganancias 
al exterior y repatriar capital. Los 
proyectos industriales basados en 
joint-ventures con no más de un 49% 
de participación extranjera y una 
inversión de hasta tres millones de 
dólares no requerirán una aproba
ción Rreliminar, y las nuevas indus
trias estarán exentas de impuestos 
hasta el año 2000. 

Ahmed ha garantizado a los po
tenciales inversionistas que las pér
didas causadas por malestares polí
ticos o sociales serán resarcidas. Al 
explicar la nueva política de liberali
zación, el primer ministro afirmó 
que Bangladesh cuenta con un po
tencial enorme para la industria. "El 
país tiene vastos recursos y mano 
de obra preparada para desarrollar 
funciones de dirección. Lo que ne
cesitamos es tecnología, programas 
y capital", sostuvo. El potencial de 
exportación de Bangladesh creció 
sustancialmente después de la deci
sión norteamericana de no otorgar 
un trato preferencial a las exporta-
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ciones procedentes de Taiwán, 
Hong Kong, Singapur y Corea del 
Sur, y a raíz de la introducción del 
sistema generalizado de preferen
cias comerciales-SGPC- de la CEE. 

Fuentes oficiales estiman que 
Bangladesh puede con facilidad 
aumentar las ganancias por las ex
portaciones a 4.000 millones de 
dólares anuales, concentrándose 
llnicamente en productos como 
vestuario y artículos de cuero. 

La corrida de los inversionistas 

Numerosos inversionistas ex
tranjeros están trasladando sus es
tablecimientos productivos de zo
nas caras a áreas comparativa
mente de menor costo en Bangla
desh. En los primeros 10 años des
de la independencia de Bangladesh 
en 1971, fue aprobado el estableci
miento de 43 empresas conjuntas 
en el sector industrial por una in
versión total de 32 millones de dó
lares, Entre 1982 y 1987 se aproba

' ron 88 proyectos por una inversión 
total de 176 millones de dolares. 

En los tlltimos dos años fueron 
aprobadas más de dos docenas de 
empresas conjuntas, con inversio
nes en moneda extranjera por 300 

1 millones de dólares. Pero seglln un 
informe de la Corporación Interna
cional de Financiamiento, Bangla
desh tiene un serio problema de 

Agricultl.lra: base para la agl'Oindustria 

Solución política 
El presidente Mohammad 

E rshad busca una solución polf
tica y no militar al problema de 
la insurgencia en la conflictiva 
región de Chittagong. El gobier
no tiene urgencia en encontrar 
una salida para el conflicto por
que el próximo 25 de julio se 
realizarán elecciones en tres dls
tritos de esa zona. 

Como una medida concreta 
para controlar la insurgencia que 
ya opera en las colinas fronteri
zas con la India desde hace dlesl
s6is años, E rshad decretó una 
amnistía para los miembros de la 
Shantf Bah/ni (Fuerza de Paz) que 
estará vigente hasta los comi
cios. Unas ochocientas personas 
pertenecientes a doce tribus 
combaten por la autonomía en la 
región de Chittacong desde que 
sus demandas fueron rechazadas 
por el primer presidente del Es
tado independiente, jeque Muji
hur Rahman. 

La amnistfa, anunciada el 22 
de abril, asegura a quienes de
pongan las armas casa y all
mentación. Es la segunda medi
da de ese tipo que se intenta en 
la región. La primera data de 
1983, pero obtuvo poca res
puesta. El movimiento continuó 
sus combates en las colinas y se 
estima que 20 mil habitantes de 
las tribus de la zona huyeron de 
la violencia y buscaron refugio 
del otro lado de la frontera, en el 
estado indio de Tripura. 

imagen a los ojos de los inversio
nistas extranjeros. Gran parte de la 
comunidad empresarial considera a 
este pafs como una de las naciones 
menos desarrolladas del mundo, 
agobiada por las enfermedades, 
superpoblación, desnutrición, de
sórdenes políticos y calamidades 
naturales. Sin embargo, sostiene el 
informe, existe más potencial para 

la .,loclc1n mlUtar no dio resultado 

Sin embargo algunos obser
vadores occidentales creen que 
esta vez el gobierno al proponer 
la amnistía está dando un paso 
significativo en el camino a una 
solución negociada del conflicto. 
Los anteriores jefes de estado, 
tanto Mujibur Rahman como 
Ziaur Rahman y el propio 
Ershad, en sus primeros alios de 
gobierno, se habían empet\ado 
en solucionar el problema por la 
vfa militar. Esta vez las cosas son 
diferentes, ya que los que se 
acojan a la amnistfa tendrán de
recho a presentarse a las elec
ciones de julio. El problema es 
que el tiempo es escaso y eso 
juega contra la credibilidad de la 
iniciativa. 

Los propios comicios de julio 
ya son un paso. Se trata de una 
medida adoptada en febrero pa
sado en el Parlamento de Dhaka, 
que tiene por objetivo conceder 
una mayor autonomfa a los dis
tritos de las colinas de Chltta
cong. Sin embargo, para que ~ 
pueda decir que las cosas están 
normallzandose falta aOn la re
patriaci6n de los 20 mil refugia
dos que están en la India. 

Muchos ya han vuelto por sus 
propios medios, pero otros se 
muestran reacios a hacerlo, pues 
todavía se vive en la región un 
cllma de inseguridad. 

las inversiones directas en Bangla
desh de cuanto ha sido aprovecha
do hasta la fecha. De esa forma, el 
gobierno espera desarrollar una 
gran variedad de Industrias orien
tadas hacia la exportación y de uso 
intensivo de fuerza de trabajo, 
aprovechando la relativamente cali
ficada y barata mano de obra lo
ca~ • 



Las metas de Benazir 
Con la creación de nuevos ministerios 

y ayuda del exterior, la primera ministra Bhutto 
busca saldar la deuda social con su pueblo 

R esolver los problemas so
ciales de su pafs fue la prio
ridad definida desde el mo

mento de asumir su cargo como 
primera ministra de Pakistán, en di
ciembre del año pasado, por Bena
zir Bhutto (35 años) la primera mu
jer que ejerce un cargo de esa res
ponsabilidad en el mundo islámico. 
El nuevo enfoque del gobierno pa
kistaní quedó en claro con la am
pliación del gabinete ministerial. El 
nuevo organigrama del Poder Eje
cutivo incorporó carteras como 
Control de Tráfico de Narcóticos, 
Juventud, Mujeres, Minorfas, Me
dio Ambiente y Educación, y otra 
especial para los minusválidos y 
atrasados mentales. 

La mujer, eje del desarrollo 

La atención de Benazir Bhutto 
está concentrada en áreas vitales 
para los sectores menos privilegia-

INDIA 

dos o marginales de la sociedad. 
Las rr ujeres constituyen el centro 
de los nuevos programas de de
sarrollo que incluyen la creación de 
empleo, el abastecimiento de agua 
potable, la construcción de escue
las, caminos y el desarrollo de la 
educación. 

Los proyectos para las mujeres 
recibirán un gran impulso, gracias a 
una donación de 10 millones de 
dólares de Estados Unidos destina
da a combatir el bajo nivel de alfa
betización entre las mujeres pakis
tanfes. En abril, el gabinete anunció 
que aumentará la pensión mfnirna 
para las viudas y trabajadoras de 
170 rupias (10 dólares) al mes a 386 
rupias (cerca de 20 dólares). 

Bhutto también parece estar in
teresada en mejorar las condiciones 
de los trabajadores paquistanfes 
emigrados. El gobierno está reem
plazando a los agregados laborales 
destacados en las embajadas en el 

---.. 

extranjero para tu
telar mejor la situa
ción de los paquis
tanfes que trabajan 
en Europa Occi
dental, Asia Occi
dental y América 
del Norte. 

También planifi
ca abrir 50 Institutos 
profesionales para 
capacitar mano de 
obra especializada, 
de modo que los 
trabajadores pue
dan tener mejores 
oportunidades una 
vez fuera del pafs. 
El 23 ·de abril, 
Bhutto visitó la ciu
dad de Peshawar, 
en la frontera con 

Benazlr Butho: nuevo enfoque 

Afganistán, para inaugurar un pro
grama de 150 millones de dólares, 
para construir nuevas escuelas, ca
minos y proyectos de agua potable. 
También en Peshawar, el programa 
de Naciones Unidas para el Desar
rollo (PNUO), con la ayuda del 
Centro para Asentamientos Huma
nos (Habitat), con sede en Nairobi, 
Kenya, está realizando un proyecto 
de un millón de dólares para me
jorar las viviendas en esa conges
tionada ciudad frQflteriza. (La ciu
dad creció mucho en los óltimos 
años, con la afluencia masiva de 
refugiados afganos). 

Además, Bhutto está preocupada 
por los crecientes desórdenes en las 
universidades de Pakistán, que pa
recen ser el resultado directo del 
deterioro de los niveles de educa
ción en el pats. En abril, el gobierno 
convocó una conferencia nacional 
sobre educación a la que asistieron 
unos 300 delegados, para discutir 
sobre la situación actual del sector. 
Ese mismo mes ocurrieron violen
tos enfrentamientos entre policfas y 
estudiantes en las ciudades de Ka
rachi y Lahore. 

Existe una propuesta para sus
pender el subsidio a la educación 
superior para que se autofinancie. 
El argumento que manejan quienes 
defienden esa iniciativa es que los 
estudiantes pagan en la actualidad 
tarifas tanbajas que acaban por no 
darle valor a sus estudios y muchos 
de ellos, raramente asisten a eta-
ses. • 
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IMPUNIDAD 
l Hasta cuándo ? 

El naufragio del 8ateau t.7ouche en Río de Janelro ocurrido minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre del año pasado, reavivó la polémica en tomo a la Impunidad que beneficia 
a los responsables de crímenes cuya Investigación se arrastra en procesos slh solución 

Elyoorto Moraes 

T odos son 
iguales ante 
le ley sin 

distinción de cual
quier naturaleza, y 
el Estado garanti
zará a los brasileños 
y extranjeros resi
dentes en el país, la 
inviolabilidad del 
derecho a la vida, a 
la libertad, a la 
igualdad, a la segu
ridad y a la propie
dad. Esta garantía 
está inscrita en el 
artículo 5~ de la 
Constitución brasi
let'\a promulgada el 
5 de octubre de 
1987, La tragedia del Bateau Mouche, el 31 de diciembre de 1988 levó a la sociedad Pero la igualdad civil a movlllzarse contra la Impunidad de los miembros de clases privilegiadas 
que el texto legal 
consagra y que ya 
existta en las ante
riores Constitucio
nes de Brasil, nunca 
fue respetada en la 
práctica. Eso ge
neró una situación 
delicada que llega a 
adquirir dimensio
nes de escándalo 
pues la impunidad 
funciona para pro
teger a personas 
vinculadas a las al
tas esferas del go
bierno, polfticos e 
integrantes de la 
llamada "alta socie-

~ dad". Para ho-
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rror de la opinión 
pública permanecen 
sin resolver delitos 
que comprometen a 
instituciones finan
cieras, atentados 
terroristas, secues
tros de polftlcos y 
periodistas, Incen
dios y naufragios 
criminales. 

De cuello blanco 

Popularmente se 
entiende por crtrr e
nes de cuello blanco 
("colarinho bran
co"), los delitos fi
nancieros que pro
ducen perjuicio a 
una masa de pe
quet'\os inversio
nistas y causan 
danos incalculables 
a los cofres póbli
cos. Aún están vi
vos en la memoria 
popular los desfal
cos del Banco Hal
les y de las finan
cieras Delfim, Le
tra, lndependencla
Decred y Coroa
Brastel, que se su
man a decenas de 
otras grandes de
fraudaciones. 

El escándalo de 
mayor repercusión 
fue el que protago
nizó la financiera 
Coroa-Brastel, un 
espectacular nego
ciado ocurrido en 
1983 por el equlva-



lente a 500 millones 
de dólares en letras 
de cambio en des-
cubierto, realizado 
en Rfo de Janelro 
por el empresario 
Assls Palm Cunha, 
un frecuentador 
asiduo del despa
cho del entonces 
presidente de la 
Repóbllca, general 
Jofto Baptista de 
Flguelredo. 

El sffslr Involucró 
a los ex ministros 
Delfim Netto, (de 
Planeamiento), Er
nane Galvéas, (de 
Economfa), y al ex 
presidente del Ban
co Central, Geraldo 
Langonl, todos acu
sados de haber fo
mentado las opera
ciones irregulares 
que llevaron a la 
quiebra al imperio 
de Assis Paim Cu
nha, segón denun
ció en aquel mo
mento el propio 
empresario. El caso 
-que continúa en 
manos de la justi
cia- tuvo matices 
grotescos como la 
aparición de 28 
cintas con 10 horas 
de grabación de 
conversaciones te
lefónicas del em
presario con autori
dades del Palacio 
do Planalto, la sede 
del gobierno, en 
Brasilia. 

Las gravaciones 
cayeron como una 
verdadera bomba 
en los medios fi
nancieros y judicia-

Ritual de cenizas 
El fuego destruye cfclicamente el Mercado Modelo de Sal

vador, capital del Estado de Bahfa, uno de los monumentos 
históricos más respetados de la ciudad. Cuatro inc,indlos en lo 
que va del siglo, el óltlmo en la segunda semana de enero de 
1984, de madrugada y, por eso, sin vfctimas. Los duet\os de 268 
puestos de venta de productos artesanales y de 12 bares y res
taurantes de comidas tfpicas no saben a quien cobrar por los 
perjuicios. 

El ritual de cenizas, Impunidad y falta de respeto por la vida 
se manifiesta en distintos escenarios brasllet\os. En enero de 
1961, minutos antes de finalizar el espectáculo del Gran Circus 
Norteamericano, en Nlterol, una ciudad construida sobre la 
Bahfa de Guanabara, frente a Rfo de Janelro, un incendio co
menzó en el llltimo escalón de una sección de las tribunas y 
comenzó a invadir todo el local. El fuego se generalizó, quemó 
la lona que cubrta el clrco,.éste se desplomó sobre los asisten
tes y mató 200 personas, dejando un saldo de 300 heridos, de 
los cuales 120 quedaron mutilados para el resto de sus Marce
lino Alves que, condenado a 16 arios de prisión, huyó de la cér
cel. 

En febrero de 1986, un incendio en el edificio Andorinhas, 
en el centro de la ciudad de Rfo de Janeiro, causó la muerte de 
23 personas e hirió a otras 40. El consorcio no cumplfa con las 
normas más elementales de seguridad como, por ejemplo, 
mantener abierta la puerta de acceso a la terraza y a las esca
leras de incendio, De todas las acciones judiciales por indemni
zación que se Iniciaron, solamente una fue juzgada en forma 
idónea. 

Una madrugada de mayo de 1987, los estudios de Radio 
Bandeirantes, en San pablo, recibieron un llamado de una per
sona que se identificó como empleado de la Compat\fa de En
regfa de San Pablo -CESP- y dijo que Iba a ocurrir un Incendio 
en esa empresa. Al dfa siguiente, poco después de las 20 horas, 
ardfan en llamas 19 pisos del edificio central de la CESP y 22 
pisos del edificio vecino, también de la misma empresa. La 
sospecha de que se trataba de un acto criminal creció cuando 
se supo que la CESP, una semana antes, habfa despedido a seis 
funcionarios involucrados en el desvto de fondos de la empresa 
para contrataciones Irregulares en publicidad y compra de 
material en el exterior. La documentación relativa a esos he
chos estaba guardada en el piso quinto del edificio en donde el 
fuego se inlcl6. Si bien la quietud de la noche contribuyó para 
que el siniestro no produjera vfctlmas y sf, solo dal\os materia
les, otros casos de Incendios dolosos ocurridos en San Pablo, 
como al del edificio Andraus, en 1972 -16 muerto~ y Joelma, 
en 1970 -188 muerto~ fueron verdaderos homicidios en masa 
que nunca fueron explicados. 

El caso "Claudia" 

Cada año que 
pasa se amontonan 
en los estrados ju
diciales y en las 
comisarías policia
les procesos e ins
trucciones que ter
minan transfor
mándose en miste
rios sin solución, 
casi siempre vincu
lados a personas 
pertenecientes a la 
"alta sociedad" bra
sileña. Estos casos 
podrían muy bien 
ser denominados 
de "cuello rojo" 
porque casi siempre 
estén asociados a 
crfmenes de sangre. 
Uno de estos es
cándalos es el caso 
de la joven Claudia 
Lessin Rodrigues, 
cuyo cuerpo fue en
contrado en la Ave
nida Niemeyer, en 
una de las zonas re
sidenciales más 
caras de Rfo de Ja
neiro, el 25 de julio 
de 1977. El jefe de 
la sección Homici
dios de la Policía, 
comisario Herbert 
Murtinho, después 
de prolongadas in
vestigaciones se
ñaló como sospe
chosos principales, 
al millon ri Michel 
Frank, de 26 años, y 
a un conocido pelu
quero de la ciudad, 
George Khour. 

La instrucción 
del sumario policial 
ya se encaminaba 
hacia el archivo por 

les. En ellas, Palm Cunha acusaba al 
ministro Delflm Netto y a Langonl 
de haberlo Inducido a comprar en 
febrero de 1981 una empresa de 
valores quebrada, llamada "Lau
reano", en la que trabajaba un hijo 
del general Golbery do Couto e SIi-

va que en esa época era Jefe de la 
CaslJ Civil del presidente Figuelre
do. Delflm NAttO es hoy diputado 
federal, Galvéas y Langoni ocupan 
destacadas posiciones en la Iniciati
va privada y Palm Cunha circula li
bremente por todo el pafs. 

falta de pruebas, cuando un respe
table médico carioca, el patologista 
Domingo de Paola decidió contar 
todo lo que sabfa sobre una reunión 
de la cual participó, en casa del in
dustrial Egon Frank, padre de Mi
chel, en la que también habfan es-
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tado presentes éste y su abogado, 
Evaristo d~ Moraes Filho. 

En la conversación, Michel reco
noció que Claudia Lessin habfa 
muerto en su departamento, en el 
aristocrático barrio de Leblón, en la 
zona sur de la ciudad. La joven fa
lleció, según la versión, como con
secuencia de un exceso de cocaína, 
al final de una fiesta que había ter
minado en una verdadera orgfa. 
Michel decidió entonces, ayudado 
por el peluquero George Khour, de
shacerse del cuerpo trasladándolo a 
la avenida Niemeyer. 

La situación de ambos sospe 
chosos, que ya era delicada porque 
como mfnimo serfan procesados 
por haber ocultado el cuerpo de la 
victima, se 'lgravó cuando se supo 
el resultado de la autopsia judicial. 
Claudia Lessin habfa sufrido una 
hemorragia de las meninges por 
efecto de un traumatismo de cráneo 
ocurrido cuando aún estaba viva, 
afirmó el médico forense. 

A la evidencia de lesiones ante
riores al fallecimiento, se sumó la 
comprobación de que la joven ha
bla sido asesinada dentro del de
partamento de Frank. 

Sin embargo, el millonario nun
ca llegó a ser procesado: huyó a 
Suiza, pals que no tiene convenio 
de extradición con Brasil, convir
tiéndose en un sfmbolo más de la 
impunidad que protege a los ricos 
en Brasil. El peluquero, George 
Khour, que negó haber sido el autor 
de las lesiones encontradas en el 
cuerpo de Claudia Lessin, fue con
denado a cumplir una pena menor, 
por ocultamiento del cada ver. 

Michel Frank, después de eludir 
a acción de la policfa brasileña, no 
tuvo la misma suerte en Europa. 
Fue procesado por la Justicia fran
cesa por tráfico de drogas y puede 
ser condenado a 10 años de prisión. 

En la extensa lista de crfmenes 
sin castigo figura el asesinato en las 
cárceles de la dictadura militar, del 
ex diputado paulista Rubens Paiva, 
en 1971, después de haber sufrido 
bárbaras torturas. El silencio de
cretado por la censura casi logró 

Mlchel Frank: fugitivo 

que el caso quedara en el olvido. 
Hasta hoy se desconoce el lugar 
donde el cuerpo del ex parlamenta
rio esté enterrado. 

En septiembre de 1986, sin em
bargo, el médico Amilcar Lobo, qu e 
trabajó para los :servicios de seguri
dad del Estado, contó que vió a Ru
bens Paiva en una celda del Depar
tamento de Inteligencia del ejército 
agonizando por causa de una he
morragia interna que acabó produ
ciendo su muerte. 

La agonía rlel ex diputado, según 
el médico, también fue presenciada 
por el sub teniente Jurandir Och
sencorf e Souza y el general Ronal 

Cronología 
Sólo a tftulo de ejemplo, a 

continuación enumeramos una 
serie de casos que en su mo
mento conmovieron a la opinión 
pública y nunca tuvieron una 
solución judicial apropiada: 

, 1971 - Un tramo de 123 me
tros del viaducto Paulo de Fron
trn en Rfo de Janeiro, de 20 mil 
toneladas de peso, se desmoro
nó cuando aún estaba en cons
trucción. En el accidente murie
ron 26 personas y 22 quedaron 
heridas. Un ómnibus y 22 auto
móviles fueron destruidos. 

1973 - Una niña de 9 años, 
Aracelli Cabrera Crespo, fue ase
sinada en el mes de mayo en 
Vitoria, capital del estado de Es
pfritu Santo, Las investigaciones 

Palm Cunha: robo de •cuello blanco• 

do Campos. Ambos militares, no 
obstante, han preferido guardar si
lencio. En 1986, cuando la Justicia 
Militar resolvió reabrir el caso, el 
pafs vivfa un clima de amnistfa y la 
tónica en derechos humanos era ol
vidar el pasado. Sin embargo, para 
la opinión pública la decisión de la 
Justicia Militar fue un hecho salu
dable. El caso Paiva forma parte de 
la historia brasileña, como uno de 
los episodios más traumáticos de la 
vida de la nación. 

Diversos sectores de la opinión 
pública manifestaron que rescate 
del caso del olvido era no sólo un 
deber del Estado sino también un 

incompleta 
relativas al crfmen comenzaron 
dos años después. 

1975 - Una estudiante de 14 
años, Ana Lidia, fue muerta en 
Rlo de Janeiro. Los acusados 
eran tres jóvenes: uno era hijo de 
un ministro, el segundo, hijo de 
un senador y el tercero hijo de 
un gobernador. Resultado: el 
proceso aún continúa. 

1976 - El agregado militar de 
la Embajada de Brasil en Francia, 
coronel Raymundo Saraiva, de
nunció negociaciones irregulares 
que involucraban al entonces 
embajador, Antonio Delflm 
Netto y a cuatro de sus colabo
radores. Los acusados por el 
coronel Saraiva habrfan recibido 
10 millones de dólares de comi
sión para intermediar en una fi-



esfuerzo necesario para entender 
mejor una época represiva que na
die quiere que se repita. Pero la
mentablemente la reapertura del 
caso no se materializó y la muerte 
del ex diputado continuó impune. 
Igual suerte que el caso Rubens 
Paiva tuvo el asesinato del perio
dista Alexandre von Baumgarten, 
cuyo cuerpo fue encontrado en la 
Barra de Tijuca, una playa al su r de 
Rfo de Janeiro, en octubre de 1983. 
Tampoco esa muerte fue investiga
da en forma idónea. Pero fue com
probado que tanto en el caso de 
Paiva como de Baumgarten partici
paron militares pertenecientes a los 
organismos de seguridad del Estado. 

Repercusión sin resultados 

El asesinato de Baumgarten tuvo 
mucha repercusión en los medios 
de comunicación, pero la investiga
ción nunca pasó de la oficina del ex 
jefe de la agencia central del Servi
cio Nacional de Informaciones, ge
neral Newton Cruz, acusado de ser 
el autor i.-telectual de la muerte del 
periodista. Baumgarten contó en 
una carta encontrada por el encar
gado de la investigación, comisario 

nanciación bancaria destinada 
a la construcción de la uslna hi
droeléctrica de Agua Vermetha. 
Resultado: No se investigó nada. 

1982 - El mayor de la Policfa 
Militar de Pernambuco, José 
Ferreira dos Anjos, en el mes de 
marzo, contrató en el Estado de 
Pernambuco al pistolero Elías 
Nunes Nogueira para matar al 
Fiscal Federal, Pedro Jorge de 
Melo e Silva, que investigaba el 
llamado "escándalo de la man
dioca", un desfalco gigantesco 
cometido con los incentivos ru
rales que otorgaba el Banco do 
Brasil. El fiscal había denunciado 
a 25 personas como presuntos 
culpables, entre ellas al mayor 
que mandó matarlo. Melo e SIiva 
fue asesinado, José Ferreira dos 
Anjos desapareció de Brasil y el 
escandalo pasó al olvido. 

1983 - En una calle del centro 
de la capital paulista, el dfa 9 de 

lván Vasques que el general New
ton Cruz querfa matarlo. 
El frustrado atentado en el Río
centro -un recinto cerrado de es
pectáculos en las afueras de la ciu
dad de Rfo de Janeiro- es otro 
ejemplo de la impunidad que reina 
en Brasil para ciertos sectores de la 
sociedad. El 30 de abril de 1981, 
mientras se celebraba en el Riocen
tro un espectácu lo musical patroci
nado por el Partido Comunista al 
que asistfan miles de personas, ex
plotó una bomba en el estaciona
miento del local, dentro de un au
tomóvil sin chapa identificatoria. El 
sargento del ejército Guilherme 
Pereira do Rosario, que estaba en el 
volante del vehículo, murió en for
ma instantánea y el capitán Wilson 
Machado, que estaba a su lado, re
sultó gravemente herido. Todas las 
evidencias -inclusive los docu
mentos fotográficos- indicaban que 
la bomba explotó cuando era mani
pulada por ambos militares. Un se
gundo explosivo fue encontrado sin 
explotar, dentro de una caja blinda
da que estaba en el automóvil de 
los terroristas. 

El Regimiento I da ejército de
signó al coronel Luis Antonio Prado 

diciembre, en horas de la tarde, 
una persona gritó "agarren al la
drón'". El fiscal judicial Jeferson 
Pires de Azevedo Figuelra, que 
pasaba por allr, se dio de cara 
con un niño de 15 años que hufa 
de un grupo de personas que lo 
acusaba de haber robado una 
cadena de oro. El fiscal agarró al 
menor -que juraba ser inocente
Y lo mató a golpes a la vista de 
todos. Azevedo Figueira fue 
condenado a 4 años de prisión 
domiciliaria. 

1986 - El entonces Ministro 
de Justicia lbrahlm Abl Ackel, 
que es actualmente diputado fe
deral, fue acusado por varios 
medios de comunicación de 
contrabandear piedras preciosas. 
Hasta hoy las denuncias no fue
ron investigadas. 

1987 - En Amambaf, Mato 
Grosso do Sul, ciudad de 58 mil 
habitantes, un grupo de perso-

para dirigir la instrucción policial
militar del sumario que se ordenó 
realizar. Pocos días después, sin 
explicación alguna, Prado dejaba el 
puesto y las filas del ejército. En su 
reemplazo fue designado el coronel Job 
Lorena de Sant'Anna, cuyo informe fi- 1 
nal declaró la inocencia de los dos 
militares involucrados. Entre otras 
aberraciones afirmaba, también, 
que la bomba habfa explotado " al 
costado" del sargento, del lado de
recho. Todas la fotograffas mostra
ban sin embargo que la explosión 
habfa ocurrido sobre las piernas del 
militar, que habría estado manipu
lando la bomba sobre sus rodillas. 

Pruebas posteriores mostraron 
que un general, dos coroneles y tres 
capitanes estaban comprometidos 
en aquel atentado. La oposición 
optó por no hacer mucho escándalo 
para evitar una crisis mayor. Mien
tras tanto, el ministro del Superior 
Tribunal Militar, almirante Julio Sá 
Bierrenbach, declaró que la instruc
ción policial-militar había sido 
montada con el objetivo de escon
der la verdad de lo ocurrido. 

En medios judiciales, muchos 
abogados y juristas, como el presi
dente de la Orden de Abogados de 

nas salía del velorio de un chofer 
de taxi, Carlos do Nascimento 
(50 ai,os), asesinado por una 
cuadrilla de ladrones de auto
móviles. En la calle encontró al 
que creta ser el principal sospe
choso del crfmen, el ex policfa 
Josá Nestor, de 26 años, que fue 
muerto en forma instantánea, 
crivado de balas. 

Pocas horas después se com
probaba que Nestor era inocen
te: a la hora del crímen del cho
fer del taxi estaba en casa de su 
novia, Cleusa Maciel. 

Centenas de casos como ese 
ocurren a diario en Brasil. La im
punidad de los verdaderos delin
cuentes y asesinos y la falta de 
confianza en la Justicia llevan 
a la gente a buscar el ajuste de 
cuentas por sus propios medios. 
Y transforman a ciudadanos 
tranquilos y honestos en propul
sores de la barbarie. 



Brasil (OAB), Cándido de Oliveira, 
coinciden en señalar dos factores 
que contribuyen mucho a mantener 
la actual situación de impunidad y, 
lo que es peor, determinan, a veces, 
que el castigo caiga sobre las pro
pias vfctimas. Esos factores son: el 
desorden existente en los tribunales 
de Justicia y la mala legislación. 

En opinión de Cándido de Oli
veira, no existe en el pafs una filo
soffa de respeto por la vida, ni una 
estructura normativa adecuada para 
evitar las tragedias. 

Bateau Mouche 

La no punición de pequeñas in
fracciones va creando un cfrculo vi
cioso que propicia desastres de 
gran envergadura, como el naufra
gio del Bateau Mouche, ocurrido 
minutos antes del 1~ ele enero ele 1009, 
en el cual murieron 55 personas. 

Esta no fue la primera gran tra
gedia ocurrida en Brasil por negli
gencia. En Belém de Pará, el año 
pasado se hundió una embarcación, 
~1 Correio do Arar(, en la cual mu
rieron 58 personas y desaparecie
ron 15. El proceso no señaló nlngdn 
responsable. 

La tragedia del Año Nuevo en 
Rfo de Janeiro comenzó a producir
se 9 años antes, cuando el barco 
obtuvo autorización para navegar 
::on un número mayor de pasajeros, 
:l0r el simple expediente del pago 
je una coima a la fiscalización de la 
:apitanfa de Puertos. El Bateau 
Vl-uche, construido para transpor
:ar 20 personas, quedó asr habilita
fo para llevar hasta 153 pasajeros. 
~ los responsables de las empresas 
urfsticas que organizaron la fiesta a 
)ordo del Bateau Mouche se les de
:retó la prisión preventiva para 
witar que salgan del pafs. Sin em-
1argo, una apelación de sus aboga
los produjo la revocación de la de
~sión del juez Salomao, que fue 
:onsiderada ilegal por otro colega. 

La competencia sobre el caso fue 
eclamada por los militares que 
onsideran que la tragedia del Ba
~au Moucheel caso entra dentro de 
3 jurisdicción de la Marina. La 

l ombra de la impunidad está nue-
amente presente. • 

6 - tercer mundo 

La farra de los presos 
La muerte por asfixia de 18 presos en San Pablo refleja 
la violencia empleada por la policía en las cárceles braslleftas 
y el absoluto desprecio por la vida humana existente en ef país 

F ue una masacr& 
abominable de pre
sos, que expresa la 

brutalidad e irresponsabili
dad de la policfa en nuestros 
dfas. Durante la dictadura 
militar, los miembros de la 
clase media que integraban 
los movimientos de oposi
ción al régimen, fueron los 
más afectados por la viola
ción de los derechos huma
nos. Hoy, todos los Instru
mentos represivos utlllzados 
en aquella época han sido 
volcados contra los presos 
comunes". 

La afirmación fue hecha 
por el Coordenador de la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos de los Presos 
-CDDP- abogado Anatole 
Arraes, al comentar la tra
gedia ocurrida en San Pablo, 
en el Distrito Policial nú
mero 42, cuando los policías 
reprimieron un intento de 
fuga, encerrando a 51 dete
nidos en una celda de segu-
ridad de 4,5 metros cuadra- Las cdrceles braslleftas degradan a los Pf9IOS 
dos, · lo que provocó la 
muerte de 18 de ellos por asfixia. 

Según Arraes, el sistema carce
lario brasileño después de un agu
do proceso de deterioro se ha 
transformado en una máquin'l que 
asesina a los presos que, en su ma
yorfa, provienen de las clases po
pulares. De hecho, sostiene el abo
gado, el sistema penitenciario colo
ca al detenido en una situación peor 
que si lo condenara a la pena de 
muerte. El penalista denuncia que 
los presos son arrojados en celdas 
en la que tienen que convivir con 
portadores de enfermedades infec
ciosas (como hepatitis, tuberculosis, 
sffilis, SIDA, etc.), reciben alimentos 

sólo una sola vez al dfa, casi siem
pre en mal estado y carecen de 
asistencia médica, dentaria y jurr." 
dica. 

Otro serio problema es la super
población de las celdas. En un local 
que puede alojar 10 personas, se 
amontonan 30 o más presos. Para 
dormir, tienen que acurrucarse en 
el suelo, sobre el cemento frfo y fé
tido. 

Cualquier rebelión contra estas 
condiciones inhumanas es reprimi
da por la policía con bombas, tor
turas y asesinatos masivos. A veces, 
como en el reciente caso en San 
Pablo, la masacre de presos llega a 



conocimiento de la opinión pllbllca 
nacional e Internacional por la gran 
cantidad de muertos. Sin embargo, 
eso ocurre diariamente en la mayo
rfa de las cárceles y comisarfas de 
Brasil sin que nadie se entere. Per
siste, además la tortura, que deja 
a los presos lnvélldos para el resto 
de sus dfas". 

El pueblo en manos de la poRcfa 

La CDDP es la tlnica institución 
de ese tipo en todo el pafs. En algu
nos Estados, como en San Pablo, 
existen comisiones de derechos 
humanos, que cuentan con subco
misiones para cuidar especffica
mente de la situación de los presos. 
"La violencia practicada por la poll
era carloca", denuncia Arraes, "ya 
es suficiente para absorver todo 
nuestro tiempo de trabajo. En San 
Pablo existe la comisión Teotónio 
Vitela (ex senador, que trabajó en 
defensa de los derechos humanos), 
pero sin el apoyo del Ministerio de 
Justicia, es poco lo que podemos 
modificar frente a una situación que 
se agrava todos los dfas, en forma 
asustadora". 

la fiscal del Estado de Rfo de 
Janeiro, Venda Menezes Rocha, no 
duda en afirmar que las peores 
vlolaclones a los derechos humanos 
en Brasil se prectlcan en las comi
sarfas y en las penltenciarfas. Re
cientemente, la fiscal clausuró un 
centro de reclusión de la policía, 
porque sus celdas estaban abarro
tadas de presos, con hombres dur
miendo de pie. En San Pablo, du
rante una rebelión en una peniten
ciarfa en julio de 1987, 29 Internos 
fueron asesinados, ademés de un 
rehén, durante la represión del mo
tfn. Un atlo antes, en otro penal del 
m?smo Estado habfa ocurrido una 
masacre similar. 

Rfo de Janeiro tiene actualmente 
13 mil presos en sus cárceles y 2 mil 
reclusos en comlsarfas policiales. 
Spn Pablo tiene 19 mil presos en 
total, de los cuales cinco mil están 
en las comisarfas. Las dos ciudades 
sumadas, reOnen cerca del 30% del 
total de presos en Brasil. El ntlmero 
de prisioneros, seglln Arrees, crece 
en la misma proporción en que 
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Una •rn,qulna que asesina a los detenidos", las prisiones no sirven 

aumenta la miseria en el campo y 
en los centros urbanos, donde la 
desocupación, la falta de vivienda y 
el hambre empujan, sobre todo a 
los más jóvenes, a la marginalidad. 

l a cantidad de presos en Rfo de 
Janeiro aumenta casi 20% al año. 
la mayorfa son jóvenes de 18 a 23 
al'los. "El cuadro nacional es idénti
co al carloca. El pueblo brasileño, 
por falta de una reforma agraria, de 
una polftlca más justa de distribu
ción de renta, de mejores condicio
nes de vida, está acorralado entre la 
miseria absoluta y un sistema poli
cial y carcelario que combate la de
lincuencia con la barbarie". 

Arraes recuerda que por la lla
mada ley de Ejecuciones Penales 
(7210/84), cada preso tiene derecho 
a seis metros cuadrados de espacio 
en la cárcel, En el caso de la masa
cre de San Pablo, los 51 presos te
nfan derecho a una celda de 306 
metros cuadrados. Pero la violencia 
p91icial institucionalizada, que no se 
da sólo en las prisiones sino tam
bién fuera de ellas, convirtió a esos 
derechos en un motivo de broma. 
Dio lugar a la fllosoffa de que el 
preso no tiene derecho a la vida, 
a tal punto que el detective José 
Godinho Ferreira, candidato a di
putado por el Estado de San Pablo 
en las llltimas elecciones, tenía co
mo slogan de campaña la frase 'el 
llnico delincuente bueno es el delin
cuente muerto'. El coordenador del 
CDDP afirma que este mecanismo 
de represión violento e inhumano 
se agrava y se realimenta por la im
punidad y la complicidad que existe 
en las corporaciones, ya sea en la 
policfa militar o en la policfa civil. El 
penalista cita un caso, el del traba
jador Carlos Alberto da Silva An
drade, de 28 años, que murió en el 
Hospital Souza Aguiar, en Rfo de 
Janeiro, después de haber sido 
apaleado en una comisaría policial. 

los médicos constataron la existen
cia de lesiones corporales, pero en 
el laudo del Instituto Médico legal, 
cuyos miembros pertenecen a la 
Policfa Civil, apareció como causa 1 

de la muerte, 'intoxicación exóge- 1 
na'. Seglln la~ ersión oficial, el jo
ven habrfa muerto por exceso de 
ingestión de aspirinas. "Intentamos, 
junto con otras entidades de dere
chos humanos, responsabilizar a los 
policfas por este crfmen, pero no 
tuvimos éxito por causa del certifi
cado de defunción producido por el 
Instituto Médico legal", explica. 

En el estado brasileño de Santa 
Cetarina se practica todo año la 
llamada "farra del toro" , una fiesta 
popular parecida a los sanfermines 
del País Vasco, en la que se suelta 
un animal que finalmente resulta 
muerto por la multitud. Para el Dr. 
Arrees, en las penitenciarías existe 
la "farra del preso". 

"Debemos acabar con esta situa
ción vergonzosa exigiendo el cum
plimiento de la Constitución, que 
garante a los detenidos, atln a los 
condenados por los peores delitos, 
el derecho a la vida y a la dignidad", 
señaló el jurista. 

En su opinión, los mecanismos 
gubernamentales deben prestar 
asistencia jurfdica a los presos ca
rentes. La punición con penas de 
prisión debería quedar limitada 
para los que cometan crímenes 
graves. "Hay delitos menos graves, 
como el hurto, que podrfa ser com
pensado con multas, come en los 
países desarrollados. Por otro lado, 
existen crímenes gravfsimos como 
el homicidio u el homicidio mllltiple 
que merecen penas severas. Esta
blecer esa diferenciación serla el 
primer paso para comenzar a hu
manizar nuestro sistema peniten
ciario", concluyó Arraes. 

(E.M.) 



Refinando 
lo antiguo 

La crf a de animales es 
una fuente importante de 

ingresos de los campesinos 
del Tercer Mundo a la vez 

que ayuda a enriquecer su 
dieta con proteínas 

Geoffrey Hawtin· 

M ucho antes de que se empe
zara a escribir la Historia, el 
hombre ya sabía utilizar los 

animales para satisfacer muchas de 
sus necesidades básicas: alimenta
::ión, vestimenta, vivienda y trans
oorte. Al principio solamente caza
:,a; después los domesticó (cuando 
evolucionó de cazador a pastor y 
uego a agricultor.) Se cree que el 
ptlfalo, la oveja, la cabra y el cerdo 
·ueron domesticados en Asia, Eu
opa y Africa unos 7 a 10 mil años 
itrás. Es posible que incluso la do
nesticación de la cabra y la oveja 
\ntecedieran al desarrollo pleno de 
a agricultura basada en cultivos. 

En América Latina, donde el 
'lroceso tal vez fue posterior, se 
;ree que los camélidos (llamas y al
>acas) y los cobayos (cuyes) tam
>ién contribuyeron a mejorar la 
?xistencia humana durante varios 
nilenios. 

En todo el mundo los animales 
:iguen siendo un componente 
:sencial de la agricultura y en el 
rópico no hay fiQca pequeña que 
,o tenga algunos. En los pafses del 
·ercer Mundo representan la cuarta 
¡arte del valor total de los produc
;,s agrfcolas y suministran 20% de 
is proteínas de la dieta humana. 
n contraposición, en los países in-
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Los animales representan un componente esencial de la agricultura 

dustrializados, suministran 6G% de 
las proteínas consumidas. 

En la mayoría de las sociedades, 
los productos animales son el ali
mento preferido y su demanda au
menta a medida que mejora el in
greso per cApita. Segtln cálculos de 
la FAO, la demanda de carne y le
che en los pafses del Tercer Mundo 
seguirá creciendo más de 3% al año 
durante varias décadas. Esto cons
tituye un gran desaffo para los agri
cultores, los formuladores de políti
cas, los trabajadores del desarrollo 
y los investigadores agrícolas. 

Entre las muchas especies de 
ganado que se crfan en el mundo, 
los rumiantes son de importancia 
especial. Ellos pueden· convertir 
alimentos de baja calidad --como los 
residuos de cosechas, subproductos 
agroindustriales o los pastos natu
rales- en alimentos humanos de 
alta calidad. De los 1 .270 millones 
de cabezas de ganado vacuno, 130 
millones de búfalos, 1 .120 millones 
de ovejas y 460 millones de cabras 
calculados en el mundo, el 66, 99, 
52 y 94%, respectivamente, se crían 
en los países en desarrollo. 

El ganado vacuno, la fuente más 
importante de carne y leche en el 
mundo, se crfa en una variedad de 
sistemas. En las zonas secas de 
Africa y América Latina, por ejem
plo, es común el uso de grandes 
pasturas, mientras que en el su
deste de Asia y en las regiones tro
picales de mayor humedad predo
minan los sistemas semi-intensivos. 

Los sistemas muy intensivos de 
ganadería de leche y carne, que 

emplean razas de gran productivi
dad y requieren altos niveles de 
administración, rara vez han tenido 
éxito en los trópicos bajos de los 
países del Tercer Mundo. Los in
sumos son costosos, la administra
ción insuficiente y la comercializa
ción poco adecuada. No obstante, 
se sigue invirtiendo en investiga
ciones y programas de desarrollo 
tendientes a introducir esta tecno
logía, en detrimento de la mejora y 
el perfeccionamiento de los siste
mas más tradicionales. 

El bllfalo es también una fuente 
importante de leche y carne en los 
sistemas de pequeña agricultura, 
sobre todo en el sur y sudeste de 
Asia. Pero la atención científica que 
recibe es muy inferior a la del ga
nado vacuno y aún queda murho 
por hacer. Ambos son una fuent~ 
notable de energía en las fincas. Se 
calcula que la mitad de la tierra 
agrícola de los países subdesarrol
lados se cultiva con ayuda de los 
animales y que el ganado vacuno y 
el búfalo suministran tres cuartas 
partes de la energía animal em
pleada. 

El papel de cabras y ovejas 

Las cabras y ovejas son vitales 
en muchos sistemas pastoriles y se 
encuentran en los sistemas semi
intensivos de Asia, Africa y en algu
nas partes de América Latina. En 
muchos casos estos animales pue
den sobrevivir bien en zonas dema
siado secas para el ganado vacuno 
o, como en Africa, en zonas plaga-



das de la mosca tse-tse. Además, por 
su tamat\o, su corto intervalo gene
racional y su mayor m1mero de crfas 
(en comparación con el ganado va
cuno), la oveja y la cabra ofrecen al 
campesino considerable flexibilidad 
de manejo y sólo requieren un redu
cido desembolso de capital. 

En ciertas regiones del mundo 
tienen importancia otros rumiantes: 
la llama y la alpaca en los Andes, el 
yak en los Himalayas, y el camello en 
las zonas secas de Asia y Afrlca. Si 
bien su Importancia secundarla no 
justifica la asignación de cuantiosos 
recursos de investigación, su contri· 
bución a la agricultura en los am
bientes dlffclles donde se han adap
tado sf les merece mayor atención 
que la que reciben actualmente. 

Los animales no rumiantes, como 
el cerdo, son también importantes en 
los trópicos. La crfa de cerdos con 
desperdicios constituye para el cam
pesino una empresa de ROCO Insumo 
y bajo riesgo, Empero, buena parte 
de la investigación porcina en el 
mundo entero tiende a centrarse en 
sistemas Intensivos de altos insumos. 
Estos sistemas pueden dar buenos 
resultados en términos de una gran 
escala comercial, pero por lo genera 
no son Indicados para el campesinc 
con reducido acceso a capital y otros 
recursos. 

El microganado 

En los llltimos atlos, tanto los ln
vestJgadores como los agentes de 
desarrollo se han interesado por el 
"microganado", La expresión abarca 
a las especies pequetlas como el pa
to, el conejo y el cuy, que necesitan 
poco espacio y capital mfnimo, son 
de tamatlo adecuado para la comida 
familiar y gran parte de su alimento 
puede provenir de residuos de la co
cina o de las plantas forrajeras. Los 
criadores de microganado son a me
nudo gente que tiene poca o ninguna 
tierra, Incluso en la ciudad. Los cu
yes, por ejemplo, se crfan como ali· 
mento en muchos pueblos de Perú. 

La investigación sobre animales 
de finca es compleja y a menudo lar· 
ga. Por tanto debe centrarse en 
aquellos componentes que tengan 
mayor posibilidad de éxito. Para 
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ello, los Investigadores deben cono
cer la percepción que tiene el agri· 
cultor sobre el papel de las diversas 
especies en el sistema general de la 
finca. ¿Son una fuente de alimenta· 
ción e Ingresos para la familia 7 
¿Son un "banco" viviente para 
acumular capital de fAcll liquldez7 
¿Desea el agricultor aumentar su 
productividad o cantidad? 

La investigación pertinente debe 
profundizar en la relación entre cul· 
tlvos y animales: por ejemplo, ali· 
mentación con residuos de cosecha 
y forrajes sembrados para el efecto; 
alimentación con rastrojos y pastos; 
y el uso de estiércol y la tracción 
animal para la producción de culti· 
vos. 

La escasez de forrajes y la pre-

Los residuos de cultivos y lot 
subproductos de la agroindustrle 
representan, segl1n los cálculos, ur 
25% de la alimentación de los ru
miantes en todo el mundo. En Afri
ca, durante la estación seca, el 70% 
de los rumiantes sólo cuenta con 
los residuos de cultivos, como paja 
y cortezas. Esta utilización de los 
recursos de la finca se destaca por 
su eficiencia y acierto ecológico, so
bre todo cuando el forraje se pro
duce y consume en la misma finca. 

La investigación en zootecnia ha 
recibido considerable atención 
mundial. Pero, en general, no ha 
ofrecido beneficios duraderos a los 
campesinos de los pafses pobres. 
T odavfa no se aprovecha plena
mente la productividad potencial de 
·r .,.... 

El ganado vacuno• la fuente rrm 1"1)0rtllnte de leche• carne en el mundo 

slón cada vez mayor que ejerce el 
crecimiento demográfico sobre la 
tierra ha ocasionado un sobrepas
toreo grave en muchas regiones. De 
ahf la amplia degradación y erosión 
del suelo. La situación es particu
larmente grave en las zonas de 
pastura comunal. Se cree que en los 
ambientes marginales secos es un 
factor importante de la desertlfica• 
clón. Las técnicas agrosilvicultura
les, entre otras, prometen aliviar la 
situación. 

En ambientes más hllmedos, las 
especies perennes (Arboles y ar
bustos) pueden ayudar al suminis
tro de piensos, asf como de ali
mentos, letla y madera. También 
sirven de protección con'lra el 
viento, ofrecen sombra y reducen la 
erosión. El cultivo en franjas, que 
consiste en sembrar cultivos entre 
hileras de Arboles o arbustos, es 
una técnica muy prometedora que 
ha atrafdo la atención de los Inves
tigadores. 

muchas razas autóctonas y las razas 
exóticas no. siempre logran su pleno 
potencial genético al llegar a nue
vos ambientes. Se ha descubierto 
que el cruce de razas es por lo ge
neral más eficaz que la introducción 
directa de variedades exóticas. 

Enfermedades· y productividad 

Las enfermedades de los ani
males son uno de los principales 
factores que limitan la productivi
dad campesina en el Tercer Mundo. 
Se estima que entre el 40 y 50% de 
los temeros de bllfalo em Bangla
desh mueren antes de los seis me
ses, y en Africa oriental hasta el 
30% de los terneros nacidos en sis
temas pecuarios tradicionales 
mueren de la llamada "fiebre de la 
costa oriental", en su primer atlo de 
vida. 

En todas partes del mundo, 
tanto el sector pllblico como el pri
vado, destinan considerables recur-
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sos a la Investigación sobre enferme
dades de animales, particularmente 
al desarrollo de vacunas y de drogas. 
Pero, lamentablemente, se pre.sta 
menos atención a los efectos de las 
técnicas de manejo sobre la salud de 
los animales y a los aspectos econó
micos de los diferentes métodos de 
tratamiento. Por ejemplo, puede ser 
que las aplicaciones estratfglcas de 
una droga resulten más eficaces y 
económicas para controlar los pará
sitos Internos de los animales de un 
pequero agricultor que &.1 administracloo 
en dosis regulares durante todo el 
at\o. La investigación de las prácticas 
de manejo más económicas es de 
poco Interés pare las empresas quí
micas y farmacáutlcas comerciales. 

Agricultura vs animales 

Queda mucho por hacer en el 
campo del desarrollo pecuario. A ni
vel internacional, la investigación 
agrícola recibe mas recursos que la 
investigación pecuaria. Dentro de la 
red mundial de investigación opera
da por el Grupo Consultor en Inves
tigación Agrícola Internacional (C
GIAR), sólo dos instituciones se dedi
can exclusivamente a lo pecuario, 
ambas en Africa. El sistema CGIAR 

1 destina menos del 15% de su presu
puesto a la investigación en animales 
y es poco probable que esa propor
ción cambie en un futuro cercano. 

Por fuera del sistema CGIAR, son 
igualmente escasas las instituciones 
internacionalt?S dedicadas a la inves
tigación pecuaria. Sin embargo, unas 
pocas organizaciones regionales tie
ne programas relativos a los anima
les y, en Kenia, el Centro Internacio
nal de Investigación en Agrosllvicul
tura aporta mucho a este campo. 

En el marco de la investigación 
agropecuaria de cada pafs tambi6n el 
6nfasis es mucho mayor en lo agrí
cola que en lo pecuario. Sería bueno 
que las organizaciones donantes de 
ayuda financ.iera destinasen más 
fondos al fortalecimento de la inves-

1 tlgación pecuaria en sus programas a 
nivel nacional. • 

• Geoffrey Haw11n ea DIIIIClor Aaoclado de "S ... 
ma ~ CullMle y Produa:16n Pecualts", de la OM-
11611 de Clenclu Agrfoolu, Allman1oa y Nll1tld6n 
del CHO. (Vancouver, Canad4) 
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Mujeres de Chira aún 
no toman la palabra 
En la Isla de Chlra. paraf so de los pescadores, la mujer 
padece carencias materiales y es marginada por el hombre 

Thais Aguilar 

E nclavada en el golfo más ri
co en pesca de la provincia 
de Puntarenas, a unos 120 

kll6metros de la capital de Costa Ri
ca, la Isla de Chira ofrece un cuadro 
típico de discriminación sexual. Las 
mujeres, en general muy jóvenes, 
lavan, planchan, limpian y cocinan 
durante toda la jornada. Y cuando 
terminan sus tareas domésticas no 
tienen otra forma de pasar el tiem
po a no ser esperar recostadas en 
una hamaca que las pesadas horas 
del dfa mueran en el atardecer, para 
ver las telenovelas o asistir a uno de 
los tantos cultos religiosos que 
abundan en la isla. Viven, por lo 
general, en una especie de somno
lencia, acomodadas a su existencia, 
sin percatarse o rebelarse ante los 
abusos mascullnos, resignadas a 

permanecer en la ignorancia y a ser 
explotadas. 

Preocupación por el futuro 

Mientras un 90% de los varones 
se ocupa de la pesca artesanal, 
principalmente del camarón, las 
mujeres de Chira no tienen otra al
ternativa que dedicarse a los oficios 
domésticos. La agricultura no se 
practica debido al pesado clima de 
la isla, que no obstante posee una 
tierra f6rtil que a principios de siglo 
dió muchas maderas finas. 

El presidente de la Asociación de 
Desarrollo, Gerardo Seas, un pastor 
evang6llco, expresó su preocupa· 
ción por el futuro de las mujeres 
chiretlas, a pesar de que es diffcll 
encontrar al menos una de ellas, en 
toda la Isla, que comparta esa In· 
quietud. "Nuestras mujeres son há
biles con las manos, algunas, como 
esparcimiento, hacen sábanas y cu-



brecamas con retazos de tele, pero 
nada m6s", explicó. "Lo tlnlco que se 
me ocurre es hacer un llamado a los 
grupos femeninos organizados, tanto 
costarricenses como extranjeros, 
para que establezcan talleres y semi
narios de capacltactdn en le Isla", ex• 
presó el pastor. 

Octavlo Montoye, maestro de es
cuela, opina que algunas mujeres se 
han mostrado Interesadas en estu
diar. Pero en la Isla sdlo hay escuelas 
primarias. "Deben cultivar alg6n co
nocimiento parq ocupar el tiempo li
bre en quehaceres productivos", co
mentd Montoya, quien por su trabajo 
de maestro tiene un contacto bas
tante prdxlmo oon las chlretlas. El 
maestro considera que el machismo 
extremo que caracteriza a le cultura 
lslel\a hace de las vidas femeninas un 
verdadero calvario. "Las mujeres 
aqul son absolutamente dependien
tes y se someten el deseo masculino. 
Sus compal\eros no colaboran en las 
responsabllldades·tamlliares ni en las 
del hogar. La mujer es la que debe 
preocuparse por la salud de los ni
tlos, su educación y demás necesida
des'', atladló don Octavlo. 

En la sección m6dlca del Ministe
rio de Gobierno de Costa Rica, es 
normal ver mujeres llenas de cinco 
hijos -siempre alguno de ellos en 
brazos- solas y, muchas veces en
fermas, en las consultas m6dlcas. 

Un ejemplo del tipo de relacldn 
que existe entre las parejas chlrel\as 
es el de Dolores Medina, de 23 etlos. 
El dfa que Dolores dio a luz su tercer 
hijo en la madrugada, cuando el m6-
dlco volvld a examinarla en horas de 
le mal\ana, Dolores estaba atln re
costada en uno de los dos camones 
de su humllde vivienda -en los que 
duermen los cinco miembros de la 
famllla- agotada por el 'esfuerzo del 
parto, pero angustiada porque no 
habfa podido levantarse atln. Sus 
otros dos hijos y el marido no habfan 
desayunado y estaban esperando 
que ella se levantara para atenderlos, 
mientras en la pileta de lavar ropa la 
aguardaba una verdadera montana 
de dbanes ensangrentadas. Su 
oompal\ero tlnlcamente se habfa 
preocupado por traerle ag_ua para las 
necesidades del parto y ahora espe
raba su · pronta recuperacldn para 
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Pobreza y falta de· agua . 
Ubicada en el extremo noroeste del golfo de Nlcoya, la Isla de Chlra 

mide aproximadamente 48 kJl6metros cuadrados y tiene acceso ffc:11 a 
loa puertos de Puntaren11 y de Manzanlllo (nte dltlmo ubicado en la 
nortafta provincia de Guaneceste). Con poco m'8 de 2.500 habitantes. 
en su mayorfa j6venee, Chlra II ve afectada por la pobreza y la falta de 
fuentel de trabajo. Loa problemas de Alud, educad6n y vivienda ae 
suman a la falta de agua potable. La electrlcldad llegd a tr1v'8 de ca
bles submarino-. hace ..Slo tres •"°'- d8lde la parte continental de 
Costa Rica. 

COSTA RICA 

GUANACASTE 

ocrANO 
~ACIFICO 

L1 •• de Ch Ira tiene poco"'* de 2.500 habltanbls y unos 48 krn2 

que Dolores volviese a ocuparse de 
todas las tareas del hogar. 

El pastor evang6llco Jacobo Ro
drfguez considera que otro proble
ma grave en el lugar es la cantidad 
de parejas que viven en concubi
nato. Segtln cuenta, las adolescen
tes de apenes 15 d 16 al\os, convi
ven con hombres casados, quienes 
luego de unos meses o ellos, las 
dejan llenes de hijos y sin poslblll
dades de subsistencia desde el 
punto de vista econdmlco. Dada su 
visión bíblica, el pastor Rodrfguez 
condena esa convivencia pero la 

ataca tambi6n desde el punto de 
vista social y humano "pues repre
senta un grave problema de irres
ponsabilidad paterna". 

M6dicos, pastores y maestros 
están buscando salidas para esta 
sltuacldn. Pero las chirel'las no 
cuestionan su forma de vida. Cun
do se les pregunta a qu6 aspiran en 
la vida, sonríen y contestan: "Como 
estamcs, vivimos bien. Lo llnico 
que necesitamos es que nos cons
truyan un sistema de abasteci
miento de agua que nos evite ter.er 
que acarrearla en baldes." • 
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Una nueva vida 
Para 'ffl'adlcar un problema social que se remonta a la época 
de ta ocupación italiana, el gobierno crea fábricas y 
alfabetiza a las mujeres que ejerclan la prostitución 

Emebet Tadesse 

P ara casi todo el mundo, el 
trabajo en una fábrica es 
una ocupación· tediosa. Sin 

embargo, para Tsige Asfaw y el 
resto de las obreras de la industria 
textil de Gullelle esa ocupación sig
nificó un cambio positivo en sus vi
das. Las 500 operarias de la empre
sa fundada en 1983 por el gobierno 
etíope, con una inversión de 2,5 
millones de dólares, practicaban la 
prostitución. 

La fábrica, ubicada en los subur
bios de Addis Ababa, la capital, en 
un parque lleno de Arboles y flores, 
emplea ex prostitutas como parte 
de un programa de reha,,bilitación 
que incluye tareas de costura, agrl• 
cultura y otras labores usualmente 
realizadas por hombres, como la 

c:onducx:i6n de tractores, por ejemplo. 
De acuerdo con el administrador 

de la fábrica, Habte Desbelle, la ma
yoría de las mujeres obtuvo buenos 
resultados en los cursos de prepa
ración técnica y ahora disfruta de 
los beneficios. Unas 120 empleadas 
optaron por continuar una educa
ción adicional durante su tiempo li
bre y obtuvieron tftulos que certifi
can la conclusión satisfactoria de la 
educación secundaria. 

Hace sólo unos años, la vida de 
estas mujeres era muy diferente. 
Asfaw, por ejemplo, trabajaba co
mo prostituta en un burdel, en el 
cual uera permanentemente usada 
por el dueño del bar", según ella 
misma dech1ra. uNunca pude 
ahorrar dinero, justamente el moti
vo principal que me llevó a la pros
titución". Asfaw gastaba lo poco 
que ganaba con sus clientes en ci
garrillos y chat, un tipo de hoja que 

La industria textil slgnlftc6 un gran cambio en sus vidas 
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A tnv& de la educación las mujeres 
ampliaron SU$ h!>rlzontes 

se vuelve tóxica cuando se masca. 
Nunca hubiera deseado dedicarse a 
ese trabajo, pero después que mu
rió su madre, ta· vida se le hizo muy 
difTcil. 

uNo tenía familiares que pudie
ran ayudarme a terminar la escue
la", dijo Asfaw. "De modo que dejé 
mi casa, en una remota zona rural 
en la provincia central de SeJlalle y 
me dirigf a Addis Ababa, donde vi
vía un pariente lejano. 

Herencia de fa ocupación fascista 

Asfaw trabajó en la casa de ese 
familiar durante dos años como 
empleada doméstica. Trabajaba 
muchas horas y recibía un jornal 
miserable. 

Desesperada, acabó buscando 
empleo en un burdel cercano. "Al 
principio me resultó muy difTcil 
acostumbrarme a esa vida", dijo. 
" Sin embargo, tuve que trabajar allf 



durante ocho años." Como tantas 
otras mujeres que de pronto pier
den su apoyo financiero, Asfaw 
pensaba que no la vida no le darla 
otra alternativa, 

Cincuenta al'\os atrás, la familia 
se hubiera encargado de cuidar a 
los huérfanos y hubiera auxiliado 
a la viuda, Pero los nexos famlliares 
comenzaron a desintegrarse en esta 
nación de Afrlca Oriental, durante la 
ocupación italiana ocurrida en la
década del 30 cuando en Europa 
estaba en ascenso el fascismo y el 
nazismo. Los hombres se avalan
zaron sobre las ciudades en busca 
de empleo, los matrimonios se di
solvieron y las mujeres también tu
vieron que ir trabajar en los pue
blos. La prostitución fue permitida y 
se convirtió en una opción popular. 

El gobierno del presidente Men- 500 ob,.,.. trabajan en la emp,.. 

gistu Halle Mariam, que asumió el 
poder em 1974, inició una campaña 
contra la prostitución, ofreciendo 
cursos de formación técnica y 
oportunidades de empleo para las 
mujeres que se dispusieran a cam
biar de vida. Además de crear la in
dustria textil de Gullelle, el gobier
no también utilizó una campaña na
cional de alfabetización ya iniciada, 
para luchar contra la prostitución. 
Desde julio de 1979, el programa ha 
terminado con el 30 % del analfa
betismo del pafs (de 50 millones de 
habitantes). 

Asfaw afirma que la fábrica de 
Gullelle le ofreció la oportunidad de 
Iniciar una nueva vida. Ahora pla
nea casarse y continuar su educa
ción. uMe siento muy orgullosa 
cuando veo que me respetan como 
obrera", dice. • 

México: Victoriosa huelga de las maestras 
El sindicato mexicano de tra

bajadores de la educación, el 
más numeroso de América Lati
na, integrado en su mayorla por 
mujeres, protagonizó en mayo 
una movilización por aumentos 
salariales en los Estados de Oa
xaca, Chiapas y en el Distrito Fe
deral. Las maestras exigieron 
además mejores condiciones la
borales y una mayor participa
ción democrática en la gestión 
sindical. 

Para muchas de las mujeres 
que participaron de la moviliza
ción en Ciudad de México, esta 
fue la primera experiencia de lu
cha sindical. En cambio para la 
mayorfa de las docentes de los 
Estados de Oaxaca y Chiapas la 
experiencia se remonta a casi 
una década. Todas, sin embargo, 
consideran que una de las con
quistas más importantes del mo
vimiento fue la unión lograda 
con la población en general, con 
las medres de familia y los nil'\os, 
que las apoyaron con plena con
ciencia de la justicia de sus rei
vindicaciones. 

Las calles de las ciudades se 

poblaron de carteles con leyen
das que decfan "yo apoyo al 
maestro'". Camisetas alusivas 
fueron vendidas en la vfa p'1bllca 
para obtener fondos para el mo
vimiento y las amas de casa do
naron allmentos para ayudar a 
los docentes en huelga. 

Al cabo de los dos semanas 
de movlllzaclones, el gobierno 
federal anuncid que aumentarfa 
los salarlos de los maestros en 
25%, lo que resulta un incre
mento sustancial. Es superior 
a lo pactado en el llamado plan 
Azteca, una herramienta utlUza
da por las autoridades para Im
plementar un pacto social con la 
central de trabajadores y los em
presarios. El ofrecimiento del 
gobierno de Sallnas de Gortarl 
fue considerado una prQpuesta 
serla por los dirigentes del mo
vimiento, que protagonizaron un 
plantón enfrente a las puertas 
del Ministerio de Educacidn es
perando una solución para sus 
redamos. 

La coordinadora del Progra
ma de la mujer Indígena en el 
suret\o estado de Oaxaca, Her-

El pueblo apoyó• los nwtn,. 

linda HernAndez, comentó las 
lmpllcancias que tiene la partici
pacidn politice de la mujer. uA 
algunas de nosotras nos gusta la 
polftica pero a veces no es fácil 
encontrar el tiempo necesario 
para ello. Hay actividades que 
exigen, incluso, viajar por otros 
estados. En mi caso, por ejem
plo, yo participé en varios cursos 
nacionales. Con mi esposo no 
tengo problemas, pero tengo 2 
hijos que me celan mucho". 

Genoveva Flores 



Es hora de apretar 
el botón de 'Stop'' 

EJ mundo est6 embarcado en un modelo c!e cnamlento Industrial que causa c!aftoa lrr~bles al medio a1'\blente y promueve el uso Indiscriminado de loa 
recursos sin tener en cuenta las repercusiones futuras 

Por S. M. Mohd ldris" 

e ada vez estoy más conven
cido que el mundo es como 
un tren que corre rápido so

bre rieles que lo conducen a la ca
tástrofe. El problema es que el con
ductor cree que nos lleva a buen 
destino, el inspector controla los 
boletos con alegrfa y nosotros, los 
pasajeros, todavfa no nos damos 
cuenta de la inminencia del desas
tre. 

Esto suena como una predicción 
exageradamente alarmista y la 
gente no quiere olr cosas amargas. 
Es mucho mAs fAcil y cómodo ne
garse a ver los problemas y dedi
carse a llevar una vida tranquila. 
Después de todo, los desaftos del 
mundo son demasiado abrumado
res como para ser resueltos por una 
sola persona. Siendo asf, ¿por qué 
no pasar lo mejor posible? Después 
de todo, tenemos sólo una vida. 
Esta actitud no sorprende, pero tie
ne sus inconvenientes. Tarde o 
temprano, los problemas del mun
do se inmiscuirán en nuestra casa, 
en nuestra familiQ, en nuestra pro
pia vida y no podremos evadirlos. 
¿No es mejor, entonces, adelantar
se, tratando de entenderlos y com
batirlos, alln cuando las soluciones 
parezcan imposibles? 

Quizá el mayor de todos los pro
blemas sea la distribución tan desi
gual de los recursos de~ mundo. 
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Una distribución en la que los paf
ses ricos se llevan la parte del león y 
las naciones pobres se quedan con 
muy poco. Incluso dentro de los 
países del Tercer Mundo, la riqueza 
y los ingresos estén repartidos ine
quitativamente. Esta desigualdad 
mundial ha llevado a un sistema 
económico y social que prioriza el 
uso de tecnologta costosa para pro
ducir bienes suntuarios y proyectos 
que sólo los ricos pueden costear. 
Los pobres no tlenen capacidad de 
consumo, por eso la economfa no 
produce suficientes artfculos para 
ellos. 

Todo pafs quiere tener un creci
miento económico alto. A los go
biernos no les Importa si ese creci
miento apunta a tener más bienes 
suntuarios o si realmente satisface 
las necesidades b4sicas de la ma
yorfa. lamentablemente, las mate
rias primas y los recursos naturales 
como el petróleo, el cobre y la tierra 
cultivable, son limitados. En las tll
timas 5 décadas, la explotación Irra
cional de estos recursos preciosos 
ha provocado un agotamiento de 
muchos de ellos, superior al de to
dos los al'los anteriores de la histo
ria de la Humanidad. En pocas dé
cadas mAs, muchos de los recursos 
naturales, como el petróleo, se 
agotarán. Pero en el lntertn habré 
aumentado la población. Cuando 
los recursos escaseen, es fácil pre
ver que los pafses industrializados 
apretarán aún más su garra sobre el 
Tercer Mundo, y que los ricos de 

nuestras sociedades subdesarrolla• 
das explotarán alln más a las ma
yorfas pobres. 

El proceso de crecimiento tam• 
bién destruyó gran parte de la na
turaleza. A las compal'lfas transna
cionales no les preocupa lograr un 
desarrollo sostenido a largo plazo; 
su Interés es obtener ganancias a 
corto plazo. Los gobiernos en ge• 
neral tampoco se preocupan por 
obtener un crecimiento a largo pla• 
zo, pues la mira está puesta en las 
elecciones venideras. Quieren lo
gros rápidos; si hay efectos secun• 
darlos perniciosos, será la próxima 
generación de polftlcos quien de· 
berá hacerles frente. Lamentable· 
mente, el "largo plazo" de hoy, un 
dfa se Juntaré con el "corto plazo". 
El "futuro" un dfa se convertiré en 
"presente". Asf está pasando con 
nuestra generación. los problemas 
del pasado se han acumulado y 
ahora forman parte del presente. 
No hay mAs escapatoria. Lo mismo 
seguiré sucediendo en los próximos 
al'los. 

Más de la mitad de los bosques 
tropicales del mundo ha sido talada 
y en unos al'los mb el resto correré 
la misma suerte, provocando la 
pérdida de los recursos madereros, 
de la flora y la fauna; erosionando 
las tierras cultivables, disminuyen
do las reservas hidráulicas y alte
rando el clima con consecuencias 
potencialmente catastróficas. Las 
sequías en la India y Etiopía son el 
resultado de la deforestación, y 



para el futuro se esperan peores 
sequfas en otras reglones del pla
neta. 

Los "milagros" de la tecnologfa 
moderna estén rindiendo frutos 
amargos. La revoluclón verde trajo 
consigo nueves semlllas y plagulcl
das. Las pestes son cada vez més 
Inmunes e los plaguicidas y lo que 
se hace es aplicar m6s venenos, que 
afectan el arroz y los vegetales. Si 
se reduce el uso de plaguicidas, las 
pestes destruyen los cultivos. ¿Cuél 
es entonces la solución? 

Se construyen gigantescas re
presas que despu6s de dos o tres 
d6cadas quedan obstruidas por la 
sedimentación. Pero ya fueron 
afectados mlllones de hectéreas de 
bosques y millones de pobladores 
de asentamientos rurales del lugar. 
Cada vez hay más escasez de agua 
en la superficie terrestre, y lo que 
queda se va contaminando gra
dualmente. De hecho, la próxima 
crisis ambiental será la escasez 
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mundial de agua. 
Los antibióticos Inyectados al 

ganado pasen a los consumidores a 
trav6s de la carne que comemos, 
y las bacterias, a su vez, se hacen 
cada vez más Inmunes a los anti
bióticos, (Ver tercer mundo n2 117: 
"La Invasión de las super bacte
rias") Los alimentos que ingerimos 
están contaminados con bacterias, 
metales pesados, colorantes y pla
gulcldas. El agua está contaminada 
con nitratos que provocan cáncer 
(en algunos condados de Inglaterra 
el agua está considerada no pota
'ble). Medicamentos tóxicos tienen 
libre comerclallzaclón, especial
mente en el Tercer Mundo, Las In
dustrias peligrosas son bombas de 
tiempo potenciales, que emiten ra
diaciones (como la Aslan Rsre Esrth 
en Buklt Merah, Malasia), o gases 
tóxicos (como en Bhopal). 

"¡Ou6 deprimente resulta todo 
esto In, Esa es una de las respuestas 
que provoca la enumeración de los 

males del mundo, Pero, ¿no es 
mejor ser consciente que permane
cer en una despreocupada Ignoran
cia? Porque, en óltimo anéllsls, es
tos problemas nos afectan a todos. 
Esto se refleja en la creciente inci
dencia del cáncer, en el deterioro de 
la calidad de vida, en el aumento de 
enfermedades tales como hepatitis 
y fiebre tifoidea, y lo que es más 
Importante, en las dlflcultades que 
deberán enfrentar nuestros hijos y 
nietos. 

Es mejor saber qué es lo que 
esté pasando, aún cuando nos pro
voque angustia, Cuando sabemos al 
menos podemos optar por actuar, 
por luchar contra estas tendencias; 
contribuir a encontrar una solución, 
que nos conduzca hacia una nueva 
forma de desarrollo a trav6s de la 
cual el medio ambiente esté prote
gido. Que permita producir los bie
nes básicos necesarios para todos 
(en vez de ardculos de lujo para 
unos pocos) y que la gente goce de 

salud ffsica y espi
ritual. 

No es fácil cam
biar el sistema, pero 
es peor alln esperar 
pasivamente. Y dar 
lugar a que en un 
futuro nuestros hi
jos nos culpen por 
haber contribuido a 
la destrucción del 
mundo. De manera 
que si realmente 
somos pasajeros de 
un tren con destino 
al desastre, nuestro 
deber es romper el 
vidrio y apretar el 
botón de STOP. 
Podemos causar 
confusión y enfure
cer al conductor, 
pero es mejor en
frentarlo que sen
tarse a esperar pa
sivamente la heca
tombe. 

* S. M. Mohd ldril .. Pre.
den.. de la Aaodaclón de 
Consumidores de Penang, 
Malasia, y coordinador de la 
Red del Tercer Mundo. 
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Dos varas, dos-medidas 
La admJnlstración Reagan se escudó en la enmienda a los 
derechos laborales para cortar la ayuda a pafses como Rumania, 
pero favorece a gobiernos "amigos" como los de Chlle 
y B Salvador, a pesar de la abrumadora evidencia de las 
violaciones a k>s derechos de los trabajadores en estos países 

Holly Burl<hslte~ 

e on el objetivo de mitigar los 
abusos cometidos contra 
dirigentes sindicales en va

rios pafses del Tercer Mundo y 
alentar el cambio de legislaciones 
laborales opresivas, en 1983, gru
pos de derechos humanos y organi
zaciones gremiales .de Estados Uni
dos lanzaron una amplia moviliza
ción que culminó de forma exitosa: 
lograron que se aprobara una ley 
que restringe los beneficios comer
ciales otorgados por Washington 
a los gobiernos que atentan contra 
la actividad sindical. Pero para que 
una campal'\a de ese tipo sea eficaz, 
es fundamental que exista buena fe 

1 de parte de quienes van a tener que 
aplicar las sanciones. Y ese fue un 
elemento bastante escaso en la ad
ministración norteamericana que 
dejó la Casa Blanca en enero de 
este ano. 

El diputado Don Pease, autor del 
estatuto, quedó tan disgustado con 
las maniobras del equipo de Rea
gan, que en una carta dirigida al 
Representante de Comercio de los 
EEUU (USTR) expresó: uFranca
mente, el compromiso de su oficina 
con la aplicación de la ley es cues
tionable-". Como resultado de un 
primer anAlisis sobre la situación 
laboral imperante en los pafses be
neficiarios del Sistema Generaliza
do de Preferencias (SGP), efectua-

1 do por el Representante de Comer
cio de los EEUU, en 1985-1986, sólo 
Paraguay, Rumania y Nicaragua 

1 perdieron su condición, a pesar de 
fa abrumadora evidencia presenta
da por grupos de derechos huma
nos y organizaciones sindicales so-
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bre los abusos cometidos en Corea 
del Sur, Colombia, Chile, Taiwán, El 
Salvador, y otros países. 

En el caso de Chile, el órgano 
ejecutivo norteamericano alegó que 
no tenía "suficiente información 
para tomar una decisiónn, y optó 
por continuar In
vestigando la 
situación de los 
derechos labo· 
ralas, mientras 
mantenía los be
neficios comer
ciales que goza
ba el régimen de 
Pinochet. 

Aunque la or
ganización Ame-
ricas Watch · Y Punir la rep,-fcln 
la Federación 
Americana del Trabajo-Congreso 
de Organizaciones Laborales (AFL
CIO) presentaron acusaciones de 
asesinato, prisión y exilio de gre
mialistas, el USTR no los tuvo en 
cuenta en sus negociaciones con las 
autoridades chilenas. 

La legislación de los EEUU tam
bién prohibe los beneficios comer
ciales a gobiernos que ayuden a 
personas implicadas en actos de 
terrorismo internacional. La partici
pación del gobierno Pinochet en el 
asesinato de Orlando Letelier y su 
asistente estadounidense Ronni 
Moffitt (1986), constituye un claro 
caso de terrorismo internacional y 
uno de los pocos cometidos en ter
ritorio estadounidense. 

En 1987, Amerlcas Watch pre
sentó una petición documentada 
exigiendo la revisión de la situación 
de los derechos laborales en El Sal
vador. La petición contenta 16 casos 
de abusos -incluidos asesinatos, 
prisiones, torturas y desaparicio-

nes- cometidos en 1986 y 1987 
contra miembros de organizaciones 
laborales y campesinas. Era dlffcil 
que la administración Reagan esta
bleciera sanciones comerciales 
contra un país considerado aliado, 
como El Salvador. Pero si en las 
discusiones con el gobierno salva
doretlo Estados Unidos hubiera por 
lo menos planteado los casos de los 
gremlalistas desaparecidos, podría 
haberse logrado algo. 

Pero no era esa la Intención. Se
glln el entonces Representante Co
mercial de los EEUU, Clayton 
Yeutter, "todos los gremialistas ar
restados mencionados en la peti
ción pertenecran a organizaciones 
definidas por el gobierno de los 
EEUU como 'aparatos de masas' 
del Frente Farabundo Martí de Li
beración Nacional (FMLN)". Evi
dentemente esa información habla 
surgido de "Interrogatorios" con 
métodos represivos, utilizados 
normalmente por el gobierno sal
vadorel'io. El embajador de EEUU 
en El Salvador descartó como 
"propaganda subversiva" las de
nuncills de que tropas del ejército 
habfan capturado y matado a Her
nández Martínez, secretario general 
de la Asociación Nacional de Cam
pesinos. "No hay razón para sospe
char que haya habido Intervención 
militar'', dijo. Sin embargo, el in
forme presentado por un fiscal 
confirmó que Hernández habfa sido 
capturado el 16 de abril de 1987 ~·or 
el Batallón CuscatlAn de la 3a. Bri
gada del Ejército Salvadorel'io. Y 
apareció muerto poco después. 

El caso chileno parece sin em
bargo, tomar un rumbo más alen
tador. Podría anunciarse el fin de 
los beneficios comerciales otorga
dos a Chile. Y por su parte, los Co
mités de Asuntos Exteriores del se
nado y la cámara de diputados res
pectivamente han aprobado la le 

gislación para eliminar los bene
ficios otorgados al gobierno de Pi
nochet bajo la Corporación de In
versión Privada de Ultramar. • 

Red del Tercer Mundo/NACLA 

* Holly Bur1<halter es et rep,-ntante en Wast11r1-
g1Dn deAm.rlcu Walr:lh, un organlamo da derechos 
humanos con seda on Nueva Yor!t. 
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Experiencia pionera 
La quema de bosques por parte de agricultores sin tierras 
es sustituida por la siembra de árboles 

Carolyn Arqufllas 

U na experiencia de
sarrollada en Filipi
nas muestra que la 

... 

lidad de ganarse la vida haciendo lo 
opuesto, es decir, plantando. 

En calidad de agricultores con
tratados, Vellamor y otros 415 kaln
gfneros tiei:ien derecho a cultivar 
una hectárea en tierras de la em
presa, para producir sus alimentos. 
La PICOP les da también nueve 
hectáreas a cada uno, para que 
siembren y cultiven árboles de fal

catta, una variedad 
de crecimiento rá
pido, que en ocho 
anos puede ser 
cortada y se utlllza 
en la fabricación de 
papel de diario. Los 
agricultores limpian 
el terreno y siem
bran las semlllas de 
falcstta que les son 
entregadas por Pl
COP. El contrato les 
permite también 
sembrar arroz, 
mafz, manf y soya 
para su propio con
sumo.- Pueden tam
bién criar aves y 
cerdos que luego la 
propia empresa les 
compra. 

quema predatoria de árboles 
por parte de campesinos sin 
tierras puede ser detenida si 
la población carente es lle
vada a comprender la im
portancia del respeto a· la 
Naturaleza y si se le ofrecen 
alternativas viables para su 
sustento. En los densos 
montes de pcopiedad de la 
Corporación de Industrias 
del Papel de Filipinas (PI
COP), la única industria de 
pulpa y papel del pafs, era 
habitual la quema de árbo
les. En general era practica
da por campesinos sin tier
ras hacia los cuales la em
presa adoptó una actitud 
constructiva, con el objetivo 
de reducir la destrucción ir
racional de los bosques. El 
secreto del éxito de la inicia
tiva fue el haberle ofrecido 
tierras a los agricultores, 
para que siembren y planten 
nuevos árboles. 

los campesinos deltnlyen bosqu• porque no tienen tlet"n para cultivar 

Vellamor ya lleva 
cuatro at'los plan
tando y cultivando 
Arboles para la em
presa. Se le paga 60 
dólares por la 
siembra y 14 dóla
res por el cuidado 
de los árboles. El 
dinero lo recibe tres 
meses antes de la 

Uno de los casos ilustrativos de 
la relación que se estableció entre la 
PICOP y los campesinos predado
res, conocidos en la región como 
kalngineros es el de Filomena Ve
llamor, una agricultura, viuda, de 70 
años, que fue detenida por los 
guardabosques de la empresa den
tro de una plantación de 182 mil 
hectáreas. La anciana declaró ante 
el juez que la precaria situación de 
vida por la que atravesaba, en espe
cial la falta de tierra cultivable en 
otra área, la habfa llevado a con
tratar los servicios de algunos 
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hombres para derribaba y quemar 
los árboles del terreno de la PICOP. 
De esta forma, el terreno podfa ser 
preparado para el cultivo. Después 
de escuchar esos argumentos, la 
empresa decidió suspender el pro
ceso judicial y convertir a la viuda 
en una beneficiaria de su programa 
social forestal. 

Un caso parecido es el de Berlno 
Pua, de 50 años, quien también fue 
detenido usurpando tierras de la 
PICOP. El agrirultor habla perdido 
su pierna derecha 15 años atrás, 
cuando un árbol que derrivaba le 
cayó encima. Ahora tiene la poslbl-

tala. El esquema es similar con Pua, 
quien siembra plr'la, café y vegetales 
y los vende a la compafifa. Además, 
crfa cerdos y aves y construye ca
nastas. Pero, aún asf, no le alcanza 
para alimentar adecuadamente a las 
diez personas que forman su fami
lia. 

Críticas 

Los crfticos del programa acusan 
a la PICOP de estar explotando a 
los kalnglneros y de crear una rela
ción de dependencia, sobre todo en 
lo que respecta a los medios de 



~ Océano Pacf/ico 

subsistencia de los 
agricultores. El 
portavoz de PICOP, 
Ernie W.endo
za, señaló que 
"los agricultores 
contratados no son 
mano de obra agrf
cola o rentistas de 
tierra, sino socios 
que reciben un pa
go por su trabajo". 
La empresa alega, 
asimismo, que los 
ka/nglneros eran en 
su mayorfa nóma
des, no tenían un 
lugar que pudiera 
ser llamado de 'ho
gar'. Ahora, en 
cambio, pueden en
viar sus hijos a la 
escuela, cultivar sus 
granos y obtener 
algunos ingresos. 

Sin embargo, 
agricultores como 
Pua o la anciana 
Vellamor, no ganan 
mucho mAs dinero 
que en el pasado y 
deben gastar más 
que antes para pa
gar alimentos que 
antes cultivaban por 
su cuenta. • 

(W.F,S/IPS) 

La educación de la población rural es fundamental para la preservación ambiental 
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NOTAS 

Protección a los árboles 

El emirato de Umm al-Ku
wain (uno de los siete que com
ponen la federación de Emiratos 
Arabas Unidos, EAU, cuya capi
tal es Abu Dhabi) instauró un 
sistema de multas para los ha
bitantes que corten o dañen los 
Arboles. Mediante un decreto 
municipal, se establecio, tam
bién, que los dueños de animales 
serán responsat-les por los da
ños a las plantas y el deterioro 
de las vfas pilblicas que estos 
causen. El decreto, cuya finalidad 
es preservar la naturaleza del 
emlrato, establece una escala de 
multas, que son más caras en los 
casos que los árboles conados 
sean de las especies más raras. 

Aire irrespirable 

Más de cinco millones de to
neladas de gases contaminantes 
se emiten anualmente en la ca
pital mexicana, De ese total, 
cuatro millones provienen de los 
2,5 millones de vetirculos que 
circulan diriamente por ella. El 
problema se agrava porque cada 
año llegan a la Ciudad de México 
más de 270 mil personas, cuya 
demanda de vivienda y trans
porte reduce asln más las pocas 
áreas verdes disponibles. Medi
ciones efectuadas por la Organi
zación Mundial de la Salud 
(OMS) durante 1988 revelaron 
que los niveles de contaminación 
en la ciudad rebasaron el limite 
tolerable por el cuerpo hLmano. 
En consecuencia, se han regis
trado 150 mil casos de asma, 250 
mil de conjuntivitis, tres millones 
de afecciones al ofdo y un millón 
de dolencias del aparato respi
ratorio. Las embajadas extran
jeras califican la labor en la ca
pital mexicana corr.o de "alto 
riesgo" y en función de ello li
mitan la perme nencia de su per
sonal, y recomiendan a las ma
dres no dar a luz allí. 
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La Nestlé en la mira 
Después de una tregua de cuatro aflos, las organizaciones de defensa del consumidor 

reinician su campaña contra la transnaclonaJ suiza, que no cumplió 
el acuerdo de cambiar la estrategia de ventas de alimentos para lactantes 

Jon Christensen~ 

H ace cuatro años, después de 
dirigir una intensa campaña 
internacional de boicot a los 

productos de la transnacional Nes
tlé, Douglas Johnson, militante de 
los grupos de defensa al consumi
dor, hizo las paces con el gigante 
suizo de productos alimenticios 
compartiendo una barra de choco
late con un grupo de ejecutivos de 
la empresa. 

Durante la campaña -que duró 
siete años-- los activistas acusaron a 
la Nestlé de llevar adelante una es
trategia de ventas "orientada por la 
avidez de dinero, y sin corazón". 
Aludlan al tipo de mensaje vehicu
lado para atraer a las madres de los 
patses del Tercer Mundo hacia el 
consumo de alimentos para lactan
tes que no pueden ni pagar ni pre
parar en forma adecuada. 

Cuando Johnson desmovilizó el 
boicot -del cual habfan participado 
organizaciones de las iglesias y 
grupos de defensa de la salud y del 
consumidor en 10 pafse&- declaró 
que la Nestlé "había dado pasos 
decisivos para convertirse en un 
modelo para toda la industria de la 
alimentación". La tregua parecfa 
indicar el final de un agitado debate 
sobre el uso de tácticas "duras" de 
venta en el mercado de alimentos 
para bebés en el Tercer Mundo. 
Hoy está claro que esa controversia 
estaba lejos de haber sido resuelta. 

En octubre del año pasado, 
Johnson formuló un nuevo llamado 
al boicot contra los productos de la 
Nestlé, afirmando que la firma suiza 

* Jon Chllslemen es corr98p0naal lntarnadonal de 
Paclflc Newa Servfce, una agencia de notlclaa a,. 
ya matrtz eSlA en San Francisco, Callfomla, EEUU. 
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habfa "roto su 
compromiso". 

La organización 
que Johnson dirige 
en Estados Unidos, 
Action for Corporate 
Accountabifity co
menzó una urgente 
campaña junto con 
el grupo lntematio
na/ Baby Food Action 
Networlc (Red de 
Acción Internacio
nal en Alimentos 
Infantiles), una or 
ganización que 
cuenta con filiales 
en 70 países. Los 
militantes del grupo 
Baby Food decidie
ron ampliar el boi
cot, incluyendo a la 
firma American Ho
me Products, que 
fabrica los alimen
tos Wyeth, y es la 
n mero dos en el 
mercado de susti
tutos de leche ma
terna (estimado en 
2 mil millones de 
dólares en los pal
ses del Tercer 
Mundo). El trasfon
do de esa discusión 

Leche materna: la mejor allmentacl6n del bebf 

es la sensible cuestión de la relación 
entre el amamantamiento y la salud 
del bebé, con todas sus c nn tacio
nes emocionales. 

Ambas partes están de acuerdo 
en que "la leche materna es -casi 
siempre- la mejor forma de ali
mentación para el bebé". Muchas 
de las etiquetas que recubren los 
envases de los alimentos para lac
tantes contienen esa recomenda
ción y no faltan motivos para ello: al.-
tomar pecho el lactante recibe una 

dieta completa y balanceada, al 
mismo tiempo que una importante 
protección inmunológica. Pero ahl 
los acuerdos acaban. 

Un millón de muertes 

Los militantes de organizaciones 
de defensa del consumidor acusan 
a los fabricantes de sustitutos de la 
leche de haber impulsado la venta 
intensiva de esas fórmulas en pal
ses del Tercer Mundo aún sabiendo 



que esas madres no estAn en condi
ciones de leer las Instrucciones para 
la preparación correcta del pro
ducto, no tienen los recursos sufi
cientes para comprar las cantidades 
adecuadas y no disponen de in
fraestructura apropiada para esteri
lizar las mamaderas. 

Los resultados llegan a ser de
sastrosos. Los activistas denuncian 
que "millones de bebés alimenta
dos con sustitutos de la leche ma
terna mueren cada año" por efecto 
de la esterilización inadecuada de 
mamaderas. 

Las compaf\fas afectadas por la 
denuncia rechazan su compromiso 
en ese drama. Los técnicos que las 
representan afirman que la fórmula 
comercial que ellos venden es sólo 
uno de los tantos sustitutos de le
che materna que una madre puede 
utilizar en una alimentación inapro
piada de su hijo. Una dieta infantil 
en la cual se diluya en forma inade
cuada una papilla de cereal, leche 
de vaca, jugos de fruta o agua azu
carada, puede causar deshidrata
ción y desnutrición, Además, ale
gan, la causa principal de los altos 
Indices de mortalidad infantil es la 
pobreza. 

Sin embargo, el director de 
UNICEF, James Grant. declaró que 
un millón de vidas infantiles podrfa 
salvarse cada año si se realizaran 
esfuerzos para "estimular y prote
ger la alimentación por leche ma
terna". Durante los años 70, el con
flicto adoptó características de en
frentamiento agudo. Los títulos de 
la campaña denunciaban: "muerte 
en las mamaderas"; "leche asesi
na"; "ganar dinero a cualquier pre
cio", y "Nestlé estA matando be
bés". La empresa suiza ganó un 
proceso judicial por calumnias con
tra los grupos responsables de esta 
dltima acusación, la más agresiva. 
En el tribunal de la opinión públi
ca, sin embargo, la reputación de 
la empresa no salió tan bien pa
rada. 

Los activistas que promovieron 
el boicot centraron su campaña 
contra la firma Nestlé porque con
trola 50% del mercado mundial de 
sustitutos de leche materna. Pero 
reconocen que las tácticas de mer-
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Enlatados para beb41s: las madres pobres no los preparan adecuadamente 

cado utilizadas por otras empresas 
no son diferentes. 

Código de conducta sancionado 
por la OMS 

En 1981, cuando el conflicto es
taba en su apogeo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) adoptó 
el Código Internacional sobre Co
mercialización de Sustitutos de Le
che Materna. El mismo estaba diri
gido a poner un límite en la expan
sión indiscriminada de esos pro
ductos en todo el mundo, l,.a vota
ción en la OMS arrojó un resultado 
favorable a la adopción del Código, 
por 188 votos contra uno. El ónico 
voto disidente fue el de Estados 
Unidos. 

La transnacional Nestlé y otros 
· fabricante.s, incluida la firma Ameri
can Home Products, aceptaron in
mediatamente las recomendaciones 
adoptadas por la OMS y se decla
raron dispuestos a seguir sus Uneas 
de acción. La empresa suiza tomó 
una decisión sin precedentes, al 
establecer una comisión indepen
diente para investigar las quejas y 
denuncias existentes y para que su
pervisara su cumplimiento del 
acuerdo de la OMS. Edmund Mus
kie, ex senador de Estados Unidos y 
ex secretario de Estado; fue desig
nado para presidir la Comisión Au
ditora de los Productos Nestlé de 
Alimentación para Lactantes, que 
dispuso de poderes extraordinarios 
para acceder a los libros de la em-

presa, para realizar investigaciones 
In sftu en cualquier lugar del mundo 
y expedir informes sin necesidad de 
mostrarlos antes a los ejecutivos de 
la Nestlé. La transnacional suiza 
pagó todos los gastos de funciona
miento de la comisión, a pesar de 
que la auditora tenfa atribuciones 
para criticarla y de hecho lo hizo 
varias veces. 

Sin embargo, la comisión Mus
kie, en tlltimo análisis, otorgó notas 
altas al gigante suizo de la alimen
tación, por uestar realizando esfuer-
os para corregir errores del pasa

do", Muchos de los antiguos crfti
cos de la Nestlé llegaron incluso a 
pensar que la empresa había 
adoptado sus puntos de vista. 

Al mismo tiempo, una nueva in
vestigación comenzó a .arrojar du
das sobre los argumentos que afir
maban la existencia de una relación 
directa entre la venta de sustitutos 
de leche materna y la desnutrición 
en el Tercer Mundo. Los informes 
publicados revelaron fa falta de evi
dencias probatorias de una dismi
nución de los índices de alimenta
ción por leche materna entre los 
bebés de mujeres pertenecientes 
a las capas sociales más pobres de 
los países periféricos. Los estudios 
revelaron, además, que en países 
como T aiwán y Malasia había dis
minuido la alimentación por leche 
materna y al mismo tiempo, había 
cafdo la mortalidad infantil. Estos 
dos indicadores eran producto del 
aumento de los ingresos, de una 
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mejora en los niveles de vida y de 
una mayor participación de las 
mujeres en el proceso productivo. 

Las organizaciones de protección 
al consumidor y los otros grupos 
que habtan impulsado el boicot exi
gieron, no obstante, que la Nestlé 
probara que habta adoptado las re
comendaciones más importantes 
del informe: 1) remoción de la pro
paganda del producto en tas salas 
de maternidad; 2) suspensión de la 
entrega de muestras gratis a los 
profesionales de la salud y limita
ción del suministro gratuito de los 
productos a aquellos hospitales que 
probaran el nacimiento de nlflos 
cuyas madres no podían darles de 
mamar y 3) mejora de las adverten
cias contenidas en las etiquetas de 
presentación de los productos y en 
los materiales educativos relaciona
dos con su uso. 

La decisión de levantar el boicot 

En 1984, tos ejecutivos de la 
Nestlé y los responsables nortea
mericanos del boicot iniciaron ne
gociaciones tendientes a poner 
punto final a la campaña. Durante 
los años precedentes, la firma suiza 
había tomado medidas para cum
plir con los puntos del Código de la 
OMS. En lo relativo a la donación 
del producto a los hospitales y ma
ternidades, ambas partes acordaron 
aguardar una mejor especificación 
de la UNICEF y ta OMS. 

En Europa, los grupos respon
sables de la campaña anti-Nestlé se 
mostraron reacios a levantar tas 
medidas de fuerza. Varias organiza
ciones pidieron que se exigiera la 
aplicación del Código en todo el 
mundo y no solamente en los paf
ses del Hemisferio Sur. Johnson y 
otros dirigentes del movimiento 
sostuvieron, sin embargo, que de
bían mantener la integridad de los 
objetivos reclamados en la cam
paña y reconocer los progresos que 
la empresa estaba realizando. 

Paralelamente, la campafla habta 
comenzado a perder fuerza en Es
tados Unidos, donde el boicot habta 
resultado más perjudicial para la 
firma suiza, y, por lo tanto, era una 
buen momento para proclamar la 
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victoria del movimiento. 
Dos at\os más tarde, la OMS 

aprobó una resolución en la que 
manifestaba que "normalmente se 
requieren sólo pequeflas cantidades 
de sustitutos de leche materna para 
cubrir las necesidades de una mi
noría de niños del Tercer Mundo
Y las mismas debertan ser entrega
das sin Interferir con la protección y 
promoción de la alimentación por 
leche materna de la mayorta de los 
bebés". La resolución urgía a los 
Estados miembros de la organiza
ción Ílllternacional a "garantizar que 
el suministro de las pequeflas dosis 
necesarias para alimentar esos be-

Muskle: ¿acusaciones Infundadas? 

bés, se hiciera por los canales nor
males de abastecimiento y no a tra
vés de entregas subsidiadas o de 
donaciones". 

A partir de ese momento, la or
ganización Corporate Accountabifity 
comenzó a enviar investigadores 
para supervisar el cumplimiento del 
Código de la OMS en hospitales de 
Africa y Asia. La directora del gru
po, Janice Mantell, dijo que la Nes
tlé habta mejorado las advertencias 
en las etiquetas de empaque y que 
estaba distribuyendo menos canti
dad de muestras promocionales 
entre los profesionales de la salud. 
Reconoció, también, que la empre
sa suiza había suprimido las prácti
cas de mercado más agresivas, co-

mo la utilización de enfermeras 
para promover el producto en las 
maternidades. Pero la directora de 
Corporate Accountsbfllty afirmó que 
tanto la Nestlé como los otros fabri
cantes de sustitutos de leche ma
terna continuaban aplicando "la 
práctica más daflina de acceso a 
este lucratjvo merca~o" que es el 
dumping que se configura al sumi
nistrarlo gratuitamente en los hos
pitales y maternidades. 

Mantel! recordó que el objetivo 
perseguido por el Código de la 
OMS era detener la entrega gratuita 
en las maternidades porque Incen
tiva la alimentación masiva de los 
recién nacidos con esos productos, 
en los hospitales del Tercer Mundo, 
Y denunció que muchos de esos 
hospitales reciben habitualmente 
una cantidad de productos mayor 
de la necesaria para allmentar a to
dos los niflos que nacen en su ma
ternidad, cuando, en realidad, los 
que necesitan ese tipo de alimenta
ción por prescripción médica son 
menos del 5% de los recién nacidos. 
"De esa forma las madres son en
ganchadas en los hospitales con los 
sustitutos de la leche materna", 
afirmó Mantell. 

Boicot 11 

"La nueva campaña de boicot 
contra la Nestlé continuará hasta 
que los fabricantes dejen de enviar 
suministros gratuitos de su pro
ducto", Informó la directora de Cor
porate Accountablllty. Por su parte, el 
vocero de la firma, Fran~ois Pe
rroudde, declaró en la sede de la 
Nestlé en Vevey, Suiza, que el Có
digo era una recomendación for
mulada a las autoridades sanitarias 
de los países miembros y no una 
obligación para los fabricantes. La 
transnacional suiza opera "dentro 
de las recomendaciones de la 
OMS", afirmó Perroud, y sólo en
trega alimento para lactantes en 
forma gratuita cuando lo pide la 
administración del hospital, por es
crito. 

Perroud sostuvo que los fabri
cantes de este tipo de alimentos 
"no pueden - y no deben- vigilar las 
prácticas de los hospitales en todo 



el mundo", En su opinión, si los 
administradores de esos hospitales 
prefieren adoptar sustitutos de la 
leche materna en vez de Incentivar 
a las madres a amamantar asus hi
jos, por razones de tipo financiero o 
por cualquier otra razón, la Nestlé 
no puede ser "tan colonialista como 
para decir que no saben lo que ha
cen". Sin embargo -agregó Pe
rroud- la empresa suspende sus 
envfos cuando comprueba "que al
glln hospital ha recibido mAs susti
tutos Nestl6 que los que son nece
sarios de acuerdo al nllmero de na
cimientos en situación de carencia 
de leche materna." 

La transnaclonal norteamericana 
también afirmó que su empresa 
cumple plenamente las recomenda
clones de la OMS. El presidente de 
la Comisión Auditora de los Pro
ductos Nestlé, Edward Muskle, acu
só a los activistas de modificar sus 
reivindicaciones al pedir el fin de 
toda entrega gratuita de los susti
tutos de leche materna, " algo que el 
Código de la OMS no exige ni estA 
contemplado en las cláusulas del 
acuerdo para la suspensión del boi
cot." Y agregó: "Como en muchas 
otras cruzadas aquf se estA come
tiendo una gran simplificación", 
afirmó Muskie. "El Código no pue
de ser cumplido sin la colaboración 

de los gobiernos y de las autorida
des sanitarias. El problema no se va 
a resolver condenando a la Nestlé 
como el gran villano". 

Un Infierno para los abogados 

El profesor de derl cho comercial 
de la Universidad de Boston, James 
Post. calificó a este conflicto como 
un verdadero infierno para los abo
gados. "El caso acepta una gran 

El enfrentamiento entre 
la N estl6 y los movimientos 
de defensa d!I consumidor 
no t iene una base jurídica 

sino política y por eso 
es ext remamente diffcil 

abordarlo desde la 
perspectiva del derecho 

variedad de interpretaciones lega
lesn, afirmó. "Sin embargo, a esta 
altura, toda la discusión es política, 
No hay mecanismos jurfdlcos que 
puedan resolver el problema." . 

Todas las dificultades derivan del 
hecho que la OMS -debido a las 
presiones que sufrió- resolvió votar 
una recomendacKJn a los Estados 
miembros en vez de una ordenanza 

obligatoria. Post estudia las normas 
que regulan la industria de sustitu
tos de leche materna desde que la 
cuestión surgió en 1970. Trabajó 
también en la Comisión Muskie. El 
no duda que el excedente de ali
mentos para bebé en los hospitales 
del Tercer Mundo acaba en manos 
de las mujeres que dejan las mater
nidades, en calidad de muestra 
gratuita. "Esta forma de promoción 
es válida cuando el producto es en
tregado a personas con un mfnimo 
de capacidad para entender cómo 
debe ser usado. Pero esto no siem
pre ocurre en el Tercer Mundo" , 
explica. 

Para el abogado, otro problema 
serio es que la sanción del Código 
en 1986 dividió a la OMS, hecho 
que explica por qué después de 
votado, " no existió voluntad polftica 
para hacer que esas disposiciones 
fueran aplicadas con éxito". Sola
mente seis naciones del Tercer 
Mundo, Filipinas, Sri Lanka, Gua
temala, México, Penl y Kenya 
adoptaron el código de la OMS co
mo legislación nacional. Las asocia
ciones de consumidores aspiraban 
a que el código que reglamenta la 
distribución de los sustitutos de la 
leche materna fuese un antecedente 
para regular productos de otras 
transnaclonales, en particular de 

Los gigantes de los alimentos 
N..U,: un pulpo con 63 
tendculol 1 

Clisa matriz: Vevey, 
SulzL 

Pl'O(j¡ctos: anmentos; 
bebidas; caf6; IActeos; 
chocolates; caramelos; 
anmentos para lactantes; 
dletjtlcoa; productos 
farmdutic:os; aflmentos 
para animales domhtl
cos. 

Volunen anual de ven
..: 25.500 millones de 
dólares. 

Ullldadn por alto: 
1.200 mlllones de 
d&ores. 
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Almsnlos psra lacla,,
tes: Lactogen, Nen, Gul
goz, Bear Brand, Beba, 
Nldlna, Cerelac, Nes
tum. 

Nombre de algunas 
subslclarlas: Tasters Chol· 
ce, Camation, Nescaf6, 
Stouffers, Beech-Nut. 
Llbbya, Lean Culslne, 
Rowntree, Flndus, Cham
bourcy: Alcon. 
American Home 
Producta: corriendo 
atfá 2 

Producfos: farmacfutl
cos. equipos médicos, 
alimentos, artfculoa de 

Jlmpleza, lnsectlddas. 
Vollmen anual de \len

tas: 5.000 millones de 
dólares. 

Utlldadss por alto: 845 
millones de d61ares. . 

A6'nent>sptll8/actan
tss: Wyeth, Promll, Nur
soy, SMA, S-2' Pro
greu. 

Nombre de af9lmaS 
subslclBdas: Anac:in, Ad
vll, Dristan, Chef Boyar
dee, Easy Off, Woollte, 
Pam, JlffyPop. 

Ross. Mead-Johnson/ 
Brlstol-Meyers. 

Europa: Milupa, Nutri
cia, Cow, Gate, Dumex, 
ce Friesland. 

Japdn: Morinaga, Meljl, 
Snow Brand. 

Kores: Namyang. 
India: Gujarat Coopera

tlve. 
Indonesia: Sari Husa

da. 
J.Ch. 

Otros fabrtcantea: 2 La 11WW18C1oM1 noñHl1llllcll• 
Amtllcan Home Produall llene .. 
llclllrtal y tlll1N en23 ~ Estados Unidos:: Abbot 
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las que fabrican cigarrillos y de la 
industria farmacéutica. Pero la ver
dad es que en la OMS no ha habido 
interés en abrir nuevos frentes de 
lucha después de trabada la batalla 
con las transnacionales de alimen
tos para bebés. 

Los esfuerzos que se realizan en 
el Tercer Mundo para circunscribir 
la alimentación por mamadera a los 
casos realmente necesarios e~n 
muy lejos de obtener buenos re
sultados. La mayoría de los siste
mas de salud de los países subde
sarrollados padece déficits crónicos, 
está mal administrada, tiene poco 
personal y está forzada a recibir 
más pacientes de los que podrfa 
atender. Por ello nadie espera que 
esos hospitales rechacen los envíos 
de muestras gratis de los fabrican
tes de alimentos para bebés. 

Nuevos enfrentamientos 

Cuando terminó el llltimo boicot, 
ambas partes expresaron sus es
peranzas de trabajar juntas en la 
promoción del amamantamiento de 
los nltlos en el Tercer Mundo y de 
la divulgación de las condiciones en 
que pueden ser utlllzados sus subs
titutos. Pero ahora, una vez más el 
enfrentamiento ocupa todo el espa
cio. 

La comisión Muskie -que ya fue 
citada como un modelo de media
ción en los conflictos entre consu
midores y empresas transnaciona
le~ ha sido cuestionada por los ac
tivistas. Las organizaciones pro
boicot acusan a esa comisión de 
haber "blanqueado" a la Nestlé, 
aunque no ofrecen pruebas de ello. 
"Sin evidencias -afirmó Muskie- las 
acusaciones de los activistas no 
pueden ser investigadas. Fran~is 
Perroud, de la Nestlé, afirmó que el 
conflicto está ·en un punto en que 
ninguna de las partes cede ni tiene 
fuerza suficiente como para obligar 
al otro a ceder. 

"El boicot fue una vfa eficaz para 
producir cambios en la situación 
anterior", declaró Johnson. Y agre
gó: "me temo que sea también el 
llnico camino que nos queda ahora. 
Vamos a vernos obligados a utili
zarlo". • 

64 - tercer mundo 

Venezuela: 
Reemplaurfan plaguicidas 
por radiad6n 

NOTAS 

anteriormente eran eliminadas 
con didromuro de e61eno -dos 
productos prohibidos por su 
comprobada acción cancerígena 

Ouando en Venezuela se ha- y contaminante- podrfan ser fá
bla de lnadiacloo todo el mundo cllmente neutralizadaeoon lmda· 
recuerda autom6tlcamente el ac- ddo,segónlndioóelinvestigador. 
cfdente ocurrido en Chernobyl La irradiación es un procedl
(Unión Soviética) en 1986, por la mento que consiste en exponer 
explosión de un reactor nuclear. el producto a la acción directa de 
Por eso, cuando un equipo de ciertos componentes electro
clentfflcos plantad la poslbllldad magnéticos, electrónicos o fotó
de lrradlar los productos agrlco- nlcos y ya es una técnica apro
las locales para aumentar su bada y utilizada en varios países 
durabllldad, el estado de alarma del mundo. Sin embargo, se utl
no se hizo esperar. llzación alln es altamente cuas-

Pero la verdad es que la lnl- tlonada. 
ciatlva de loa técnicos puede ser En 1985, ;¡;egón dados de la 
de gran utilidad para Venezuela, Organización Internacional de 
Desde hace algunos meses un Energfa Atómica, existían 24 
grupo de clentfficoa y represen- instalaciones comerciales para la 
tantea del gobierno estudia, la irradiacldn de alimentos distrl
poalbffldad de Irradiar frutas, buldas en once pafses. Se estima 
cereales y otros alimentos con la que en 1990 el nllmero de locales 
flnaftded de prolongar su perfo- aptos para la irradiación aseen
do de conservaddn, con miras derá a cincuenta y por lo menos 
a la exportación. Tres proyectos diecisiete pafses habrán lncor
de lrradladdn est6n siendo tes- porado el sistema. 
tadoa desde hace un aoo, con fl. Venezuela mantiene hasta 
nandamiento del Ministerio de ahora un estricto control sobre 
Ciencia y Tecnologla, la Agenda una serie de alimentos Importa
Internacional para el Desarrollo dos de regiones afectadas por la 
(AIDt, de Estados Unidos, y el radiactividad de Chernobyl. Por 
Programa de Naciones Unidas eso se estima que la misma poli
para el Desarrollo (PNUD}. tica puede utilizarse para cono-

La factibilidad de Irradiación cer los niveles de radionucleldos 
de affmentos, eapedalmente de en los productos tratados local
productos agrfcolaa tropicales, es mente. Un informe presentado 
estudiada por el profesor del por el gobierno admite que du
lnstltuto Venezolano de Investí- rante los llltimoa veinte al'los se 
gadonea Clentfflcas, Fernando han irradiado frutas y vegetales 
Lalaguna. El experto senaló que con éxito desigual, ya que los re
en el caso de las frutas y hortali- sultados no siempre fueron fa
zas puede haber dos tipos de vorablea. En algunos casos se 
apllcaoionea del mitodo: una evidenciaron cambios sensoria
para alargar la vida 11tll de los les como cierta modificación en 
alimentos en general u otra para la textura de las frutas y hortall
fadfftar Jea condiciones requeri- zas. Sin embargo, el informe 
das para su exportadón. "'En afirma que el tiempo demostró 
muchos pafses existen normas que en ciertos productos el sis
que obftgan a someter esos pro- tema era viable. 
duetos a una especie de cuaren- Venezuela, Igual que otros 
tena para evitar la Introducción pafses del continente latlnoame
da plagas y enfermedades", ex- rlcano, carece de leyes que re
plicó Lalaguna. Estas plagas que gulenelU90delaenargfa nuclear, ________ n _________ ~ ___ _ 



Siete mitos sobre el hambre 
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La causa del hambre es la 1nsuflc1ente producc10n de 
alimentos 

la poblac,on del mundo crece más rápido Que la produc
c,on alimentaria 

Los pa1ses desarrollaaos alimentan a los PObres del 
mundo con su avuda 

Hay que aumentar la producción de alimentos para aca· 
bar con el hambre 

La tierra apta para los cultwos el> cada dia más escasa en 
el mundo 

La genet1ca. la mecamzac16n y los fertlllzantes qu,m1COS 
son ta esperanza en fa lucha contr;, el hambre 

la gran empresa agrana permite rac1onahzar la explota
c10n de la tierra. aumentar fa productividad y P.n conse· 
cuencia abaratar los alimentos 
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El mundo produce alimentos suficientes para nutrir a 
toda su población, e ,ncluso sobra 

El crecimiento del producto agncola v alimentario mun
dial es mayor Que el crecimiento demográfico 

Los países ·pobres· exportan más proteínas y calorías de 
las que Importan 

A pesar de la creciente disponibilidad energética mundial. 
cada año hay más desnutridos 

Menos de la mitad de la tierra apta para el cult1vo es 
ut1hzada para produor alimentos 

La tecnolog1zación agrla;,la en el Tercer Mundo ha gene
rado mayor concentradOn de la riqueza. mayor depen
dencia. mayor desperdicio energétlCO y mayores ganan
cias a las trasnacionales de la alimentaoón 

El pequeno v mediano l)foductor es más eficiente. 
orienta meJor sus deasiones. preserva el suelo v previene 
el hambre abasteciendo el mercado Interno 

Respuestas a éstos interrogantes y otros temas de 
similar interés, obténgalas consultando la 

CUIA DEL· TERCER MUNDO 
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